
M. Luther King:
biografía y muerte

' ! • r • |

quierda

EE.UU., VIETNAM, BRASIL

i

B IB L IO T E C A  
N A C 1O N  AL

D U P L I C A D O

HACIA LA CRISIS DEL
IMPERIO

POR LA LIBERACION Y 
CONTRA LA ENTREGA

PACHECO ARECO-COSTA E SILVA: 
LA TRASTIENDA DEL PROTOCOLO

VERANO VIOLENTO EN EL 
CORAZON DEL IMPERIO



Pacheco Areco y 
Costa e Silva

La trastienda 
del protocolo

IA inauguración del "Puente de la 
Concordia" sobre el rio Cuareim en 

la frontera uruguayo-brasileña, dio lu
gar, como era de esperar, al habitual 
exceso de retórica en que vocablos co
mo “hérmandad” y "democracia” se 
prodiga^ a los cuatro vientos (alguien 
observó una vez: “total son gratis”).

Pero la entrevista Pacheco Areco • 
Costa e Silva del 3 de abril, cala más 
hondo y; no es tan candorosa como lo 
suponen las crónicas de los diarios ofi
cialistas. 1 j

Basta leer el comunicado conjunto, 
para advertir, sin mayor esfuerzo, que 
se trata de un acontecimiento inscrip
to en el cuadro de la política integrá- 
cionista impulsada por Estados Unidos 
al sur del Rio Bravo y que se define, 
en su formulación definitiva, con oca
sión de la Conferencia de Jefes de Es
tado llevada a cabo en Punta del Es
te en abril de 1967.

Así lo reconoce explícitamente la dé- 
daración firmada por ambos manda
tarios, cuando afirman que sus go
biernos se empeñarán en darle a los 
problemas fronterizos soluciones inte- 
gracionistas, “de conformidad con los 
principios consagrados en la “Decla
ración dé los Presidentes de América”, 
en la reunión celebrada en Punta del 
Este, el 14 de abril de 1967”.

El Mercado Común Latinoamerica
no es la clave de la política enuncia
da en aquel documento, pero se trata 
de un proceso integracionista sobre un 
eje mavor. baio una sub-tutela elegida 
por Washington; el Brasil y, dentro 
de él, especialmente, el complejo in
dustrial' yanqui-paulistano.

Es claro que esto no figura en nin
gún documento oficial, pero si en va
rios muy trascendentes y reservados 
y, por otra parte, se transDarenta en 
los hechos, como lo ha demostrado 
Vivían Trías en su reciente libro “Im
perialismo y geopolítica en América 
Latina”.

Dentro del integracionismo monopo
lista. dirigido desde el Brasil y en be
neficio de Wall Street, la asimilación 
de la economía uruguaya —en particu
lar en su zona norte— es un capítulo 
señalado.

Forma par+e de la política general 
de “vivificar” las fronteras. Enunciado 
básico del teórico de la concepción del 
subimperio Gral. Go'beri Couto e Sil
va' y a cuva consecución está consagra
do. nada menos que el ex-Embajador 
er» el TTmenav Pío Correia.
■ En el citado libro, V. Trías ennume
ra los factores de esa asimilación fron
teriza:

a) coordinación de las carreteras.
b) coordinación energética. 
r )  coordinación i  ferroviaria.

. d) desarrollo de la cuenca de la 
Lamina Merín.

e) coordinación de las telecomunÍ7 
caciones.

Los cinco aspectos son expresamen
te postulados en la Declaración del 3 
de abril. Su primer punto se dedica 
a definir el acuerdo para impulsar 
obras comunes de infraestructura en 
la zopa fronteriza.
. El segundo a la ínter-conexión ca

rretera y dice: “Expresan, sobre este 
particular, su satisfacción por el pro
greso de las obras en las carreteras 
seleccionadas por ambos Gobiernos pa
ra asegurar, prioritariamente, aquella 
interconexión”.

El tercero expone la necesidad de 
“activar y. perfeccionar la interco
nexión de los sistemas ferroviarios”.

El cuarto se refiere a la búsqueda 
común de soluciones energéticas en la 
frontera.

A este respecto, es- oportuno recor
dar la recientemente anunciada com
pra de electricidad por parte de UTE 
en las fuentes generadoras del sur del 
Brasil.

En el quinto, programan la inter
conexión de los sistemas de telecomu
nicaciones.

Y el sexto proclama la conveniencia 
de impulsar el plan integracionista de 
la cuenca de la Laguna Merín.

LA DERROTA ARGENTINA

Las clases dominantes argentinas 
—algunos sectores de ellas, mejor di
cho— han resistido y resisten el plan

norteamericano de reordenar el conti
nente y, en especial el cono sur, sobre 
el eje brasileño.

Así es como desde Buenos Aires se 
promueven, también, trabajos, integra- 
cionistas sobre el tradicional Estado 
Tapón.

Hay proyectos de construcción de 
puentes, de interconexión eléctrica, 
etcétera.

Pero por ahora no han pasado de 
conversaciones y papeleo, mientras 
que la integración brasileño-uruguayo 
se afirma, cada vez más, en hechos 
efectivos.

Un ejemplo es este mismo puente 
inaugurado sobre el río Cuareim, que 
fuera proyectado hace muchos años, 
que conoció una etapa de iniciación 
en 1947 —cuando los presidentes Be- 
rreta y Dutra se abrazaron sobre un 
puente de emergencia tendido por las 
fuerzas armadas—, pero que tuvo que 
esperar la fase integracionista de nues
tros dias para que fuera construido 
con rapidez pasmosa.

Cuando se iniciaron negociaciones 
con el Banco Central brasileño por un 
crédito de 25 millones de dólares, el 
gobierno argéntiho entró en el ruedo

con un crédito por diez millones y 
60 mil toneladas de trigo. >

Este afán argentino por competir en 
la carrera por ocupar el lugar de “sa
télite privilegiado”, es una de las cau
sas de las frecuentes y desconcertan
tes desinteligencias entre Washington 
y un régimen gorila tan típico y "me
ritorio” como el del Gral. Onganía.

Poco a poco, sin embargo, la pri
macía brasileña —el subimperio apo
yado en el Imperio— se abre camino. .

La entrevista Pacheco Areco - Cos
ta  e Silva parece ser una instancia de 
esa linea de desarrollo.

Y .es bueno precisar que ne,se pro
duce' aisladamente. ' V' \7‘H

En febrero las tiratativas entre el 
Canciller argentino Costa Méndez y1 
el titular de Itamaraty Juracy Maga- 
Ihaes, fructificaron-éu.-un .acuerdo pa-! 
ra  - intercambiar acero brasileño por
cereales argentinos. Ciertos sectores 
del ejército argentino se opusieron y 
las negociaciones entraron en un im
passe. Pero el 7 de marzo AFP infor- 
má que se reanudaron sobre las mis-. 
mas bases.

A su vez, en el N? 7 de IZQUIER
DA publicamos una ilustrativa foto 
en la cual autoridades del B. Nació- - 
nal de Desarrollo Económico brasileño 
despiden a los técnicos de su personal, 
designados por el BID para supervisar
los créditos que este ha concedido a 
nuestro país. ¿Puede concebirse ima
gen más clara de esta constelación de 
satélites mayores y menores girando; 
en tomo al sol de la metrópoli?

INTEGRACIONISMO Y REPRESION

Según las crónicas de los diarios,: 
ambos presidentes conferenciaron a 
solas por 15 minutos. ¿Habrán habla
do de la resolución del 12 de diciem
bre que disolvió partidos y clausuró1 
periódicos de izquierda en el Uru-: 
guay? ¿O lo habrán hecho sobre la re
belión estudiantil en Brasil y sobre la 
ilegalización del Frente Amplio deci
dida por esos días? ¿Pacheco Areco 
habrá preguntado acerca de la denun-: 
cia del diputado Feu Rosa sobre una ; 
posible intervención argentino-brasile-¡ 
ña en el Uruguay?

Nadie puede saberlo, más que los 
protagonistas, pero ha trascendido1 
que, si, conversaron acerca de una so
licitud de Costa e Silva; incrementar 
la vigilancia de los exiliados brasile- í 
ños en Montevideo.

Es urgente que el gobierno aclare 
que hay de verdad en ello y, si otra 
vez, está en peligro el derecho de asi
lo en esta tierra que tuvo tradición , 
tan digna á ese respecto.

Es sabido que el satelismo no soIo; 
opera en el plano económico, sino tam-j 
bién político.

Tropas brasileñas cooperaron, por; 
ejemplo, en la intervención yanqui de i 
la República Dominicana.

Y es necesario recordar que la ce
lebérrima tesis de las “fronteras ideo-:' 
lógicas” y de la “interdependencia” 
—apoyaturas principales de Itamaraty 
desde el “gorilazo” del 31 de marzo 
de 1Ó64— no son para tranquilizar a 
nadie.

Doctor Pedro Díaz
A LOS 94 años de edad ha falle

cido el Dr. Pedro Díaz. Se ha 
cerrado, así, el ciclo intenso y fe
cundo de la vida de un luchador 
incansable.

Aunque no fue un hombre po
lítico —en el sentido de militancia. 
partidaria— después de haber sido • 
diputado, electo por la alianza li
beral-socialista en ’910, fue, si, un 
militante en todas las luchas que 
en los últimos decenios se han des
arrollado en este país con la bati
dera de la libertad integral del 
hombre contra todo género de opre
siones y traiciones.

Ilustre defensor del Humanismo 
y la Laicidad, su ejecutoria al ser
vicio de su concepción ideológica 
fue permanente c indeclinable. 
Cuando, acaso, cabía pensar que, 
ya en su ancianidad, podían no 
encontrar eco adecuado en su es
píritu los ■ conflictos y contradiccio
nes que están hoy en el primer 
plano del mundo contemporáneo, 
se le vio definirse y actuar con lú

cida comprensión de los movimien
tos y de las revoluciones sociales 
que están transformando la vida 
de la Humanidad.

Lo oímos decir, entonces, con su 
inagotable energía juvenil, al lle
gar a los 90 áños y recibir un ho
menaje nacional, que esas revolu
ciones venían a enriquecer el con
cepto del Humanismo, por cuya 
vigencia combatió largamente a 
través- de libros, conferencias, dis
cursos, alegatos.

Hermoso ejemplo y elocuente en-~ 
señanza la de -quien - es capaz, en 
la última etapa de: una larga exis
tencia, de poner su pensamiento y ' 
su elaborada cüit'ura humanista al* 
diapasón de la; lucha libéráflorá' 
que conmueve a los países y a los 
pueblos oprimidosl

Los hombres' y mujeres de pen
samiento y militancia socialista.: 
—tanto los más antiguos, que:siem-': 
pie sintieron muy de cerca de ellos* 
a don Pedro, como los más jóve
nes, que no lo conocieron y apre
ciaron directamente, pero que-co
nocen los rasgos de su singular per 
sonalidad— lo despedimos desde las 
páginas de IZQUIERDA, rindiéiv. 
dolé el respetutíso hófrienaje* que' 
merece el indoblegable -luchador,-

JJNA vez más, y per cierto que 
ello es enteramente lógico, los in

tereses de las clases más desposeí
das intentan ser duramente afecta
dos, La vivienda, determinande de 
tantas promesas y de tantas decla
raciones grandilocuentes, se trans
formará, de no mediar una vigorosa 
movilización de los sectores popula
res, en un privilegio más. En efec
to, en momentos en que por un 
apartamento de un solo ambiente se 
pide más de diez mil pesos mensua-. 
Ies de alquiler, influyentes voceros 
de los partidos gobernantes anun
cian su decisión de no votar, en ma
teria de desalojos, ninguna prórroga 
más. Quizás, y es grande la  tenta
ción de desechar el dubitativo qui
zás, quienes han convertido á la ca
sa habitación en cómodo instrumen
to de acrecentar sus iortunas, no 
están dispuestos a  permitir que ei- 
gan siendo limitados sus fáciles in
gresos. "Estructurar una solución de 
fondo". "Contemplar al pequeño y 
modesto propietario." "Imposibilitar 
frecuentes abusos por parte del in
quilino". "Impulsar la industria de 
la construcción." Los estribillos con 
los que se intenta consumar la nue
va maniobra son muchos. Lo medios

¿La vivienda, un 
privilegio más?

de propaganda utilizados, .práctica
mente' son tpdoj. .-Los destinatarios, 
si se quiere en forma algo paradóji
ca, los que sufrirán, con pequeñas 
diferencias de tiempo, las gravísi
mas consecuencias de lo proyectado.

El mayúsculo e lntrlcado problema 
de la  vivienda no es más, quiérase 
o no, que una manifestación más de 
la profunda crisis que en todos los 
órdenes afecta al país .. Mientras la 
desocupación aumente, mientras 
vastos sectores de la  población per
ciban bajíslmos ingresos, mientras la 
producción -—como consecuencia de 
las actuales estructuras— continúe 
estancada o en retroceso, mientras 
la orientación de la  política socio
económica sea digitada desde el ex
terior, la vivienda continuará siendo 
—indefectiblemente— motivo de an

gustia para decenas de miles dr 
uruguayos. Sostener lo contrario 
equivale a  suponer que otras ma- 
niíestaciones de la  actual crisis, (ta
les como el analfabetismo o la tem-i 
condiciones sanitarias de nutridas: 
zonas del país, para citar solamen
te algunas de ellas) pueden ser sM 
lucionadas aisladamente.

Negar que el pequeño propietario 
se h a  -visto perjudicado por las su* 
cesjvas prórrogas sancionadas sería 
sencillamente estúpido. Anteponer 
su situación a  la  del inquilino de 
escasos recursos, no lo seria me- 
nos.En cambio, ¿no habrá llegado el 
momento de centrar los esfuerzos 
tratando de que el modesto propie
tario, el auténticamente modesto 
propietario, es decir, aquel que no 
percibe suculentos ingresos por dis
tintos conductos, conjuntamente con 
el también modesto Inquilino, com
bata, y  en profundidad, las causas 
y  los responsables del conglomera
do de problemas que debe afron
tar?

Es válido suponer que si ésto ss 
logra, la solución integral, y no so
lamente la  del drama que represen
ta  para muchos la  vivienda, estaré 
má? perca de ser alcanzada. I
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Un acto presidido por la  
figura del «Ote» Guevara

EL 4 de abril, en el Palacio Sudamérica y  con asis
tencia de numeroso y  entusiasta público, se llevó 

a cabo el anunciado acto "Por la liberación y contra 
la entrega". Fue una jornada de lucha contra la re
solución del 12 de diciembre del año pasado, por la 
cual el Poder Ejecutivo disolvió al Partido Socialista, 
al MRO, al MIR, al MAPU, a la FAU y al grupo de 
independientes de EPOCA" y clausuró dicho diario 

y al periódico "EL SOL".
Es muy significativa e importante la realización 

de esta asamblea contra una decisión liberticida que 
marca un hito substancial en el declive gubernamen
tal hacia el gorilismo y cuando tantos ya no hablan 
del atropello, ni, mucho menos, luchan contra sus ne
gativas consecuencias.

El gobierno ha querido aislar a los grupos pros
criptos, enclaustrarlos en un hermético corral de in
diferencia y  silencio. El "dejar hacer" en ese senti
do, es más que una peligrosa prescindencia, es com
plicidad con el desarrollo de un plan tendiente a 
desarticular a todas las fuerzas que en el país se opo
nen, de verdad, al sometimiento y al subdesarrollo.

En la oratoria del acto se reiteró una línea polí
tica de fecundas perspectivas en el futuro nacional. 

Es útil destacar algunos aspectos de la misma: 
l9) Subrayar el hecho de que el Uruguay se ha 

"latino-americanizado", y sus problemas se han eon-

Esto es especialmente trascendente para un país 
encerrado en una geopolítica cuyo eje mayor es el 
Brasil —Subimperio y gendarme solidario de Esta
dos Unidos— y cuyo "partenaire" es la Argentina 
de Onganía.

La necesidad de ubicar la lucha en el Uruguay 
en el cuadro de la lucha a dimensión continental, 
es uno de los factores que otorgan singular y posi
tiva significación a la conferencia de OLAS, cuya 
línea política los hechos confirman día a día.

En este sentido adquirió peculiar relieve la pre
sencia en el acto d elos representantes del Partido 
Socialista de Chile, compañeros diputada Carmen 
Lazo y Subsecretario General Luis Jerez, y  de los 
representantes del Partido Socialista argentino, com
pañeros Secretario General Juan Carlos Coral y Da
vid Tieffenberg.

5°) La coyuntura internacional gira en torno a 
la quiebra indudable del Imperialismo norteameri
cano; jaqueado por la inminencia de "otro 1929", 
por la agudización de sus tensiones raciales y de
rrotado por el heroico pueblo vietnamita.

El ejemplo de Vietnam está grávido de enseñan
zas y muestra como el hombre nuevo —fruto de la 
revolución socialista— es capaz de vencer al poder 
más colosal e inhumano que la historia jamás ha
ya conocido.

POR LA LIBERACION CONTRA LA ENTREGA
fundido con los problemas generales del continente; 
atraso, dependencia, gorilismo.

Como muy bien lo remarcó el Dr. José Pedro 
Cardoso: "no puede deslindarse la lucha por el ejer
cicio de las libertades populares, de la lucha contra 
las estructuras del subdesarrollo y contra la opresión 
imperialista".

29) La resolución de 12 de diciembre señala 
una instancia decisiva en una evolución política que 
conduce a la nación, hacía foripas „qada..vez más des
embozadas de represión y  envilecimiento de las ins
tituciones .democráticas^;.:,. .

Ya vivimos la "democracia del cliente", en que 
su funcionamiento se condiciona a ni siquiera infe
rir un rasguño en el latifundio, la banca o la vora
cidad monopolista. Este incesante deterioro desem
boca en el gorilismo liso y llano y entonces no que
dará al pueblo otro remedio que responder a la 
violencia con la violencia.

39) Las soluciones capaces de superar al sub
desarrollo, de terminar con el estatuto colonial, pa
san, necesariamente, por una fase nacional y popu
lar que no es otra cosa que la transición hacia el 
socialismo.

49) Por lo tanto, la lucha liberadora en el Uru
guay es un capítulo de la revolución socialista en 
América Latina y  ésta un capítulo de la revolución 
socialista a escala mundial.

69) Los uruguayos hemos de aportar nuestro 
concurso insobornable a esta magna batalla por la 
desalienación del hombre y para ello es imprescin
dible construir la unidad de sus fuerzas de izquier
da. Lo dijo claramente Reinaldo Gargano; ."unir a 
la izquierda es unir a la vanguardia del pueblo".

Unidad de acción y lucha ideológica es el ca
mino que la experiencia señala para forjar esa uni
dad esencial. i

La verdad es que, desde este ángulo, el acto del 
4 de abril resultó peculiarmente significativo. Ro
deando a sus organizadores estuvo presente una de
legación del Partido Comunista —compañeros Jai
me Pérez, Leopoldo Bruera y Eduardo Blayer 
el Primer Secretario del proscripto MRO. compa
ñero diputado Ariel Collazo, el Presidente del FI
DEL, compañero diputado Luis Pedro Bonavita, un 
calificado representante del grupo de "independien
tes de EPOCA", compañero Antonio Richero, así co
mo la Federación Anarquista hizo llegar una nota 
exponiendo su enfoque sobre la lucha liberadora en 
el Uruguay.

En suma, un paso adelante por muchas y  subs
tanciales razones. Entre ellas, no es la de menor im
portancia el que la entrañable y gigantesca figura 
del Comandante Che Guevara presidiera la asam
blea y que el público ovacionara repetidas veces su 
nombre.



El Banco Hipotecario, la inflación y el reajuste
de los préstamos para vivienda

L a  discutida m m m  ¿ f e  i ¡  « i  b i i i
que requiere inr

A P L I C A C I O N  D E L  S I S T E M A  DE  R E A J U S T E  
Proceso de los Saldos y Servicios de un Préstamo reajustado l i a

INGRESO :■ Se toma él sueldo inicial necesario para pagar el 
servicio afectando el 20% del mismo.

FECHA DE CONSTITUCION: 1<? de Enero de 1957.

B A S E S :
PRESTAMO: $ 50.000.oo t

INTERES: 5.50% anual (aplicable leyes 10-5-34, 17-4-36,
13-10-50 ley 12.170 y 12.172)

PLAZO: 30 años.
i  0  T ¡ ¡ S ¡ Í  i  ■  calculada de I R » de ■ g i : el préstamo en 0  p ía»  de:30

un total de $ 1 3 2 :0 0 0 .00.oo, lo que da un promedio por operación de |  3 6 .2 0 0 .oo. oaaa operación ae pre&uui v  g
viviendas.

j |  ^Cuentas Nacionales. 2) Ministerio Ind. y Trabajo. 3) Promedio en laudos y convenios año 1967.

P R E S T A M O EVOLUCION DE INGRESOS Y CUOTAS COMPARATIVO

Fecha
Proceso del Préstamo Indice de Proq. del Prést. 

Sin Reajuste Reajuste Reajustado
Saldo reajustado 
más lo amortizado

Ingreso
Reajustado

Cuota mensual 
Reajustada

Afectación
s/sueldo

Costo 
m2 const. m2

1/1/57
1/1/58
1/1/59
1/1/60
1/1/61
1/1/62
1/1/63
1/1/64
1/1/65
1/ 1/66
1/1/67
1/ 1/68

50.000.00
49.323.36
48.608.72 
47.853.97 
47.056.84 
46.214.05 
45.325.80
44.386.72 
43.394.92 
42.347.44 
41.241.14

20.9
14.8 
35.2
30.1
30.1 
8.9

31.0
37.0
20.4
27.5
45.9

557.697.85 600.311.99 19.790.45 284.20 20% 320 188.46
(1) 50.000.00 50.000.00 1.422.00 343.84 20% 370 186.50
1) 59.631.94 60.308.58 1.719.20 394.73 20 % 450 205.30

(2) 67.465.62 69.006.24 1.973.65 533.67 20% 700 169.95
t t 89.797.27 92.385.41 2.668.35 694.31 20% 1.000 152.92
t t 114.880.25 118.964.16 3.471.55 903.31 20% 1.200 138.11
M 146.785.26 152.924.47 4.516.55 983.70 20% 1.400 152.38
II 156.773.74 165.737.02 4.918.50 1.288.65 20 % 1.700 168.28
i » 201.118.61 213.329.97 6.443.25 1..765.45 20% 2.400 141.54
t t 269.375.91 286.081.13 8.827.27 2.125.60 20% 5.800 73.21
f i 316.499.86 339.797.35 10.628.00 2.711.20 20% 12.300 48.81
(3) 393.149.34 424.625.14 13.556.00 3.958.09 20%

Obsérvese que una familia que concertó un 
préstamo de 50 mil pesos el l 9 de enero de 1957 
y paga una cuota mensual de $ 284.20, en 1967 
se encuentra con un saldo de $ 41.241.14.

Pero aplicado el coeficiente de reajuste, el l 9 
de enero de 1968 es deudor por $ 557.697.85 y, 
en ese año, debe pagar un<i cuotá mensual de 
$.3.958.09.

Según el criterio del Banco Hipotecario, esto 
se justifica porque la cuota sigue siendo el 20% 
del sueldo, ya que —según su cálculo—, ese suel
do era de $ 1.422 en 1957 y, pasa á $ 19.790.09

en 1968.
En primer lugar, nos parece asombroso que un 

organismo oficial, dirigido por hombres del Par
tido Colorado'que gobierna, ajuste las deudas de 
los usuarios al ritmo de la inflación, con lo cual, 
evidentemente, contribuirán a agudizarla en vez 
de hacer lo único que cprresponde: combatirla.

En segundo término, cualquier familia podrá 
informar al Directorio del Banco Hipotecario que, 
con lo que gana hoy, vive peor que con lo que 
ganaba en 19577. Su nivel de vida ha descendido, 
no se ha mantenido. Por lo tanto, un reajuste de

esta índole incidirá agravando mucho más sus 
penurias actuales.

En tercer lugar, que este reajuste con retro- 
actividad de deudas contraídas hace años, es una 
imposición que lesiona, sin duda alguna, los tér
minos del documento que el deudor firmó al con
traer el préstamo y por el cual está obligado con 
el Banco.

A primera vista parece que esto podrá hacer 
“más fuerte” al Banco Hipotecario, pero hará 
más pobres'a los usuarios más. modestos del 

. mismo.

La guerra en Medio Oriente

A  diez meses
de junio

escribe: C A R LO S M ACHADO

‘ Contra Israel, cuya existencia, quiérase o no, es un he
cho, no debe librarse una guerra de carácter racial, ni tam
poco agitar la bandera de su exterminio total, porque esto 
lo que hace es empujar a las masas israelíes a una guerra 
popular reaccionaria, dirigida con no poca habilidad por el 
imperialismo bajo la consigna del derecho a la subsistencia. 
A Israel hay que combatirlo por su condición de estado agre
sor, instrumento confirmado del imperialismo norteamerica
no en el Medio Oriente, cuya misión es aplastar a los gobier- 
nos progresistas de la zona, frenar la lucha de liberación en 
Africa y Asia y alcanzar un poderío económico que le permi-

controlar las riquezas ajenas en beneficio propio y de Estados Unidos ” i j  us r j o

/  Tricontinental”, órgano del Secretariado de la Or
ganización de Solidaridad de los Pueblos de Africa. Asia v 
America Latina —OPAAAL—, que se edita en La Habana).

La agresión y la muerte, de nue
vo. Anexada ya Jerusalén, afirmada 
la tesis de que Gaza y Golán se de
ben anexar al estado agresor, con
vocados nuevos emigrantes para co
lonizar las tierras despojadas a los 
derrotados, explotado el subsuelo 
para beneficio de los usurpadores 
(“se llevan el petróleo, en Sinaí, con 
audacia propia dé piratas” ; cito a 
Daniel Guérin) y considerados como 
“terroristas” (es decir, delincuentes) 
los que luchan por reconquistar la 
patria sometida, se desata, otra vez 
la guerra preventiva. Tocó el turnó 
a Jordania. Repitió —laOrganización 
de Naciones. Unidas*;— su. condena 
impotente (lá centésima contra Is
rael). Cambió esta vez la suerte de 
las armas y los agresores fueron re
chazados. Quedó, de manifiesto, nue
vamente, que Dayan y los hombres 
de su camarilla, empeñados' en la 
prosecución de afanes expansivos y 
alimentando así nuevos conflictos 
conspiran, más que. nadie, contra el 
propio futuro del Estado que nacie
ra en forma turbulenta dos décadas 
9>trás.

Recelan, inclusive, quienes aplau
dieron el ataque de junio. Cito a Oli- 
vir D’Allons (unprofesor de Estética 
de la Sorbona, amigo de la causa de 
Argelia y del Vietnam y “apadrina
dor” —como anotan en “Nueva Sión” 
de donde lo transcribo— del llamado 
de los intelectuales en favor de Is
rael, en el 67): “Cuál ha sido la  ac 
titud del gobierno israelí? Una serie 
de proclamas, todas tendientes a la 
misma dirección: la indefinida ocu
pación de los territorios ocupados 
Un deseo de anexión abiertamente 
íeconocido y justificado por una 
ideología de los así llamados histó

ricos derechos de los israelíes del si
glo veinte a las tierras de los he
breos. Si cada nación en el mundo 
reclam ara los territorios de sus an
tepasados, uno puede fácilmente ima
ginarse el caos total que resultaría 
de ello ( . . . )  Para beneficio de 
quién?.. .  De ahora en adelante, en 
el Medio Oriente, hay recursos na
turales que se pueden extraer (en los 
territorios ocupados); hay mano de 
obra barata (los árabes) y trabaja
dores especializados y calificados (los 
israelíes). Por qué no se puede in
vertir capital para obtener una ren
tabilidad cien veces mayor ( . . . )  Es
cuchamos todos los días sobre actos 
de sabotaje, huelgas, manifestaciones, 
ultrajes, en resumen, de resistencia, 
y la respuesta de las autoridades is
raelíes: búesquedas, arrestos, penas, 
toques de queda, casas dinamitadas, 
en resumen, dé opresión ( . . . )  Los 
árabes palestinos tjo • quieren ser is
raelíes,-ni aún: ],qs..ricos. Prefieren 
continuar siendo1 palestinos pobres. 
Pueden culparlos los israelíes, quie
nes no están preparados a renunciar1 
a su nacionalidad, o ni siquiera a 
vivir en un estado binacional?”.

— oOo —
Sostuvimos, en junio, estas cuatro 

premisas. Que la formación del esta
do judío, tal como se gestó (y más: 
como se concretó) reparaba injusti
cias y contemplaba viejas aspiracio
nes del nacionalismo judío en des
medro, objetivo, de los interese sy 
las aspiraciones de otra comunidad.; 
Que el daño se agravó por la expul
sión masiva de cientos de miles d e ; 
seres, compulsivamente despojados. 
Que se multiplicó por el trato  sufri
do por los que quedaron adentro, so- 

(Pasa a la página subsiguiente).

/



¿ R e c u e r d a
u s t é d ?

por MILITANTE

1) Quo lo* trabajadores cañeros 
que redaman la expropiación del 
latifundio de Silva y Rosas, son 
hombres que ya han demostrado po
seer capacidad y  disciplina colec
tiva a través de ' su organización 
sindical y constituirían, para hacer 
producir el campo que se les en
tregase, una organización coopera- 
•tlva.

‘ 2) Que en "La Canción de los 
cañeros" ("Milongas bravas"), es
crita por el compañero Zelmar Ric- 
cetto en 1964, se leen estos versos: 
■' Dicen que nacimos Ubres 

libres de morimos de hambre; 
libertad pa los que tienen 

■ no es libertad de orientales.

,3) Que el monto de las reservas 
de mineral de hierro en los Yaci
mientos de Valentines han sido es
timadas en '28.450.000 toneladas, 
de uri mineral con una ley que os
cila entre el 38 y el 40 % de hie
rro. Se estima que estas reservas 
aumentarán considerablemente des
pués de nuevos trabajos de explo
ración.

4) Que al implantar la  Reforma 
Cambiarla y Monetaria, de acuer
do con los dictados del Fondo Mo
netario Internacional, el gobierno 
blanco de entonces (1959)— cuyas 
directivas ha adoptado el actual go-' 
biemo' colorado—decía por interme
dio del Ministro Azzini: "la libre im
portación traerá aparejada la  baja 
de los precios; con las detracciones 
y los recargos desaparecerá,. prác
ticamente, el encarecimiento"/

5) Que la culpa de la clase go
bernante uruguaya, en lo referente 
al estancamiento de la producción, 
aparece más grave cuando se pien
sa que prácticamente no existen en 
el país regiones sin condiciones po
tenciales para producir.

6) Que en materia de complici
dad cmti-obrera de los gobernantes 
y los ■ capitalistas no debe olvidar
se aquel episodio ocurrido en 1960, 
en ocasión del conflicto producido 
ese año en la industria textil, duran
te el cual el Ministro Gianala, en 
complicidad con; la patronal, hizo 
dictar un laudo de un Consejo de 
Salarios en el que los dos delepa
dos obreros, designados de oficio 
por el gobierno, no eran trabajado
res * textiles; uno había sido sobor
nado y el otro era un enfermó 
mental.

. 7) Que se ha agravado el lla
mado "fenómeno de las tijeras" en 
las relaciones económicas entre los 

. países desarrollados y nuestro país, 
• según el cual nos pagan cada ve* 

menos las materias primas que les 
vendemos y nos cobran cada vez 
más los productos industrializados 

,. que Ies compramos.

8) Que está probado estadística
mente que la, deserción escolar, es 
decir el abandono de la escuela sin 
que -.los niños terminen el ciclo de 
instrucción primaria, alcanza su ma
yor proporción en las zonas del país 
donde predomina el subdesaiTollo 
económico como consecuencia del 
latifundio improductivo.

El otro rostro de 
los hechos políticos

¿Quién manda aquí?
¿Existió, o no, carta de intención? Durante los gobiernos del Par

tido Nacional, los colorados reprocharon duramente la firma de com
promisos con la banca extranjera.

Ahora, hasta los nacionalistas denuncian que la Misión que viajó 
a Estados Unidos (Charlone e Iglesias) firmó una carta de intención. 
Aunque lo que más interesa no es el problema formal, corresponde 
conocer los hechos tal como sucedieron esta vez:

El 12 de marzo, el “Economic Survey” publicó, en español el texto 
de los documentos relacionados al trámite de un crédito “stand by” 
por 25 millones de dólares acordado por el Fondo Monetario Interna
cional y el gobierno uruguayo. Para obtener créditos del Fondo hay 
que ajustarse a los lineamientos de su política, determinada por los 
intereses del imperialismo, que predominan en él. Al referirse a la 
Carta de intencióri, el doctor Rodríguez Larreta ha dicho en “El País”: 
“naturalmente que éste es ua requisito esencial para que las autorida
des del Fondo puedan pronunciarse sobre la pertinencia del uso de las 
disponibilidades colectivas”. Tal especificación de propósitos y metas 
— agrega— , debe realizarse y resulta, a nuestro juicio, de escasa im
portancia que la misma se haga en la propia nota de solicitud del 
préstamo o en un memorándum adjunto.

El 28 de enero, el propio Rodríguez Larreta había señalado: “en 
cierta- manera,- él texto del plan económico dado a conocer reciente
mente por el Ministro de Hacienda asume, por su contenido, e incluso 
por su forma de redacción, una modalidad semejante a las que inte
gran las controvertidas cartas de intenciones". Y  al hablar de los pla
nes del Gobierno indicó: "se entiende que sólo habrá que redactar una 
nota de pocas líneas dirigidas al Gerente General del Fondo haciendo 
referencia al mismo para que quede cumplida la formalidad de la Carta 
de Intenciones".

Por lo demás, como ya ha denunciado IZQUIERDA, el propio Mi
nistro Charlone ha dicho: “prefiero los hechos a las cartas de intencio
nes”. En otras palabras: no sólo anunciaba la adopción de la línea po
lítica que exige la Banca extranjera. Se adelantaba a cumplirla, como 
px-uéba de sumisión a las autoridades del FMI.

No era eso1 menos grave — por cierto— , que la firma. Pero el Mi
nistro creía -estar en condiciones de darse el lujo — ante la opinión pú
blica— , de señalar que no se había sometido a la firma de un docu
mento en el que consta el compromiso con una línea política, para 
obtener créditos. Ahora se sabe que mintió y sigue mintiendo cuando 
afirma que no existió carta de intención. El crédito del Fondo se con
cede "en base al programa esbozado en, el memorándum anexo". Y 
todafía el FMI agrega que “si en opinión del gobierno del Uruguay o 
del Director Gerente del Fondo las políticas no produjesen el mejora
miento. deseado en la balanza de pagos o en la situación fiscal, el Uru
guay consultará al Fondo para hallar las soluciones apropiadas". Ma
yor sometimiento imposible.

José . Pedro 
Cardoso. Ce 
rró el acto 
del movi
miento de 
Izquierda 

Nacional 
Detalles en 
el editorial.

— M r ”  
"  . .

Y además

¿Seguirá la 
tregua?

jJN  comentarista de "El Día” anuncia 
una tregua política entre blancos y 

colorados. La noticia resulta insólita. ¿En 
qué puntos existe tan hondo desacuer
do que pueda llevar a alguien a pen
sar en la necesidad de una tregua? Ana
licemos lo fundamental: los lincamien
tos de la política económica. El Fondo 
Monetario mantiene la misma receta que 
aplicó durante los gobiernos nacionalis
tas. Los colorados, opuestos a la ley de . 
reforma monetaria y cambiaría, con es
casas excepciones que debieron, por ello, 
retirarse del gobierno, cambiaron de po-, 
sidón al llegar al poder. "L o s  ayer le
g isladores adversarios d e  la ley ca m b ia 
ro n  d e  o p in ió n  a l convertirse  en  m in is 
tros: com enzaron  a  d e fe n d er , cada vez 
m ás in te n sa m en te , su  m a n te n im ie n to ”'.. 
La afirmación fue hecha por un semana-' 
rio batllista (Vanguardia, 19 de marzo), 
que agrega: “el rec ien te  acuerdo  con el 
F M I c o m p ro m ete  a l g o b iern o  p o r  todo  el 
res to  d e  su  m a n d a to . C om o las m edidas  
co n ven id a s con e l F M I so la m e n te  pue-, 
d en  fu n c io n a r  r ig ien d o  la ley d e l 17 de  
d ic ie m b re  d e  1959 ( ley de re form a  m o 
n e ta r ia  y  cam biaría ), resu lta  ev id en te  
q u e  d ich a  ley  n o  será  derogada". “S i los' 
p a r tid o s  se  d e fin e n  p o r  sus po líticas  
—agrega—, ya  no  ex iste  d iferen cia  en tre  
el P artido ' B la n co  y  e l P a rtid o  C olorado". 
Resulta, pues, inexplicable, • por qué d  
cronista de "noticias políticas” de "El 
Dia" habla de la necesidad de una

“ H A Y, gran cantidad de tierras que 
están siendo adquiridas por fir

mas extranjeras. Colorios del Institu
to de Colonización han anunciado que 
hay muchos, entre ellos, que desean 
retirarse a trabajar a otro país. Más 
de mil uruguayos por mes — no sólo 
profesionales sino, además, obreros ca
lificados— , se van de Uruguay en bús-

Un gobernante 
extranjero

0ESDE que se empiece a aplicar el 
acuerdo con el Fondo Monetario, es

tará en Montevideo un miembro del 
personal de esa .organización bancaria, 
que el propio diario “El Día”, inte
grante dél partido que gobierna ha se
ñalado que "más bien parece un cen
tinela de vista".

Las autoridades pretenden salvar 
las formas al señalar que fueron los 
representantes del gobierno uruguayo 
los. que solicitaron la presencia en el 
país de ese representante del Fondo.

Cabe subrayar, al respecto, la esca
sa sensibilidad-de Charlone e Iglesias 
en los problemas de soberanía. Sus 
propios correligionarios de “El Día” 
señalan, ep. editorial (10 de abril): 
"falta safar si las '■ «autoridades» ha
brían obnmido auxilio en el caso de 
no solicitar la presencia entre noso
tros del delegado del Fondo".

queda de trabajo. El panorama refleja 
toda una obra de gobierno.

— Una asamblea del Movimiento de 
Entidades Agrarias reclamó que se re
baje el impuesto a la Contribución In
mobiliaria, se supriman las detraccio
nes, etc. El impuesto del 2 % a la 
Contribución Inmobiliaria se destina a 
obras de los municipios del Interior. 
Los Intendentes, que han hecho causa 
común con los productores, no Ven sin 
embargo con buenos ojos la rebaja del 
impuesto. Integrantes del equipo eco
nómico entienden, sin embargo, que 
el impuesto se rebajará (por vía le
gislativa), sin problemas para los Mu
nicipios. Estos habían calculado recau
daciones mayores pensando que los 
subsidios del gobierno central fijados 
en el Presupuesto no se cobrarían.

— El discurso de Paysandú costo al 
erario público dos millones de pesos.

— Según un informe de CEPAL 
(Consejo Económico para América La
tina), el costo de la vida de Uruguay 
---en un año— , aumentó 136 % y se 
ha registrado una disminución de los 
ingresos reales de la población. La 
producción agropecuaria — luego de 
cinco meses de sequías e inundacio
nes— , descendió un 24 % en la agri
cultura y 13 % en el sector pecuario. 
Ello repercutió en las exportaciones 
de bienes, que descendieron un 12 %, 
y en las exportaciones de mercaderías, 
que bajaron un 17 % . “La escasez de 
alimentos originó alza de precios que, 
a su vez, suscitaron tremendas alzas 
de salarios, agudizando las tensiones 
sociales”.

¿Seguirá la 
tregua?

jJN  comentarista de "El Día” anuncia 
una tregua política entre blancos y 

colorados. La noticia resulta insólita. ¿Én 
qué puntos existe tan hondo desacuer
do que pueda llevar a alguien a pen
sar en la necesidad de una tregua? Ana
licemos lo fundamental: los lincamien
tos de la política económica. El Fondo 
Monetario mantiene la misma receta que 
aplicó durante los gobiernos nacionalis
tas. Los colorados, opuestos a la ley de 
reforma monetaria y cambiaría, con es
casas excepciones que debieron, por ello, 
retirarse del gobierno, cambiaron de po-, 
sidón al llegar al poder. "L o s  ayer le
g isladores adversarios d e  la ley ca m b ia 
ro n  d e  o p in ió n  a l convertirse  en  m in is 
tros: com enzaron  a d e fe n d er , cada vez 
m ás in te n sa m en te , su  m a n te n im ie n to ”'.. 
La afirmación fue hecha por un semana-' 
rio batllista (Vanguardia, 19 de marzo), 
que agrega: “e l rec ien te  acuerdo  con el 
F M I c o m p ro m ete  a l g o b iern o  p o r  todo  el 
res to  d e  su  m a n d a to . C om o las m edidas  
co n ven id a s con e l F M I so la m e n te  pue-. 
d en  fu n c io n a r  r ig ien d o  la ley d e l 17 de  
d ic ie m b re  d e  1959 (ley  de  re fo rm a  m o 
n e ta r ia  y  cam biaría ), re su lta  ev id en te  
q u e  d ich a  ley  n o  será  derogada”. “S i los' 
p a r tid o s  se  d e fin e n  p o r  sus po líticas  
—agrega—, ya  no  ex iste  d iferen cia  en tre  
el P artido ' B la n co  y  e l P a rtid o  C olorado". 
Resulta, pues, inexplicable, • por qué d  
cronista de "noticias políticas” de "El 
Día” habla de la necesidad de una 
tregua.

La risa del 
doctor De Brum 

Carbajal
VARIOS periodistas rodearon, a la 

salida de Casa de Gobierno, al doc
tor De Bnim Carvajal. La conversa
ción derivó hacia las diferencias entre 
los periodistas y la patronal_ gráfica. 
Se registró entonces el diálogo si
guiente:

— ¿Usted no considera ilógico — doc
tor De Brum— , que. los patronos se 
nieguen a pagar un 'aumento que fir
maron y, a' cambió del cual, obtuvie
ron beneficios del gobierno?

— Se que hay diarios con dificultá- 
des; además, aquí hay demasiado dia
rios.

— No obstante, eso nos decian los 
dias del último conflicto y hoy, a pe
sar de las dificultades que se alegan, 
hay un diario más.

— Yo no invertiría hoy en un diario, 
porque no es un negocio seguro.

— ¿Usted no tiene noticia, sin em
bargo, que el nuevo diario dispone de 
una financiación holgada?

El doctor De Brum rió, súbitamen
te, y subrayó:

— ¡Cómo se ingenian ustedes para 
insinuar las cosas I



(Viene de página 4). 
metidos a leyes discriminatorias. Que 
se convirtió en un explosivo loco de 
violencia al ligarse la suerte del es
tado judío —satelizado a Intereses 
ajenos— con los intereses'del Impe
rialismo, principal enemigo de los 
pueblos árabes y de sus expresiones 
revolucionarias.

De lo primero sobra documenta
ción. Las confiscaciones de tierras, 
que la Resolución de Partición prohi
bió, se ¡legalizaron con impunidad. 
Cito a Shereshevsky: "El verdadero 
propslto (de la ley de “Adquisición 
de Tierras”) es e lrobo de la tierra 
a gentes que habitan en el Estado. 
Son agricultores, como ustedes; son 
ciudadanos de Israel, como ustedes. 
Existe una sola diferencia entre ellos 
y  ustedes: son árabes y ustedes son 
judíos".

Sobre los refugiados, cito a Mena- 
jen Beguin, ministro del gobierno 
que hoy gobierna: “Las judías pro
cedieron en su avance a través de 
Haifa tal como un cuchillo a través 
de manteca. Los árabes huyeron des
pavoridos. De los 14.000 habitantes 
de Safad, en el norte de Palestina, 
nO quedó ninguno. Seis horas des
pués comenzó el éxodo”. A tales ex
pulsados (un millón o más), se le su
man, en junio, 350.000 seres.

Sobre la minoría (los árabes de 
adentro) me remito a los textos lé
gales que diferencian a las comuni
dades (y exigen requisitos especiales 
a los árabes nacidos en ese territorio 
para ser ciudadanos) y disponen un 
trato discriminatorio mediante leyes 
"de seguridad”. Esos árabes, hoy, so
brepasan el tercio de la población 
1:400.000, en 3:400.000 (contabilizan
do las .tierras ocupadas).

La relación con el colonialismo, se 
vio traducida por el repetido respal
do que le dio Tel Aviy contra Arge
lia, Marruecos, Túnez, Indonesia y 
Chipre y llevó de la mano al estado 
judio a la agresión pirata del 56. La 
relación con el imperialismo (que 
apunta contra Egipto y contra Siria) 
se contabiliza en armas y billetes. 
Cito a Josette Allia ("Nueva Sión” 
otra vez; diciembre del 67): "Las 
proposiciones más serias provienen 
de Estados Unidos. El gobierno nor
teamericano, en efecto, autorizó a Is
rael a adquirir una arruinada fábri
ca de construcciones aeronáuticas 
situada en Texas. Hoy en día, esa fá
brica no puede producir más que pe
queños aparatos, pero está prevista 
una ampliación; en Israel se abrirá 
una sucursal, mientras que la fábri
ca norteamericana se especializará 
en la formación de mano de obra y 
asegurará al principio la mayor parte 
de la producción. En resumen, para

A  diez m eses 
de junio

tapar el agujero en lo inmediato» m m ancho de 18 millas (y son, pues, 
—que es la gran preocupación de lo. H 9  guas territoriales: 9 millas por lado; 
responsables por la seguridad de Is- g I  .na cifra inferior a las 12 fijadas por 
rael— los norteamericanos están dis-r l  as convenciones internacionales), 
puestos a proveer aparatos existen- b jE l ancho se reduce a 9 millas en el 
tes en sus stocks, amortizables con * 1 estrecho de Tirán (a la entrada del
créditos muy prolongados, y otros ti
pos de facilidades” (subrayado mío). 
Y cito a Wilner: “Israel recibió en 
diez años 10.000 millones de dólares 
de donaciones y reparaciones de Es
tados Unidos y Alemania Occidental. 
Un país de 20 mil kilómetros cuadra
dos recibió nueve veces más ayuda, 
que toda la América Latina en el 
mismo período”.

— oOo —
Tres interrogantes buscan, a me

nudo, cuestionar la postura que ha 
tenido la izquierda con respecto a 
Israel. La agresi6n no empezó cuan
do Egipto, unilateralmente, cerrando 
las aguas del golfo de Akaba, y blo
queando así Eylat, violó disposicio
nes internacionales? Cómo puede la 
izquierda condenar a un -gobierno 
que dirige una experiencia socialis
ta? No es legítimo darle respuesta a 
los ataques de los terroristas?

Lo de Akaba es muy claro. Las 
aguas del golfo, que separan Arabia 
Saudita de Egipto, nunca pasan de

J  golfo) y a una sola milla, en el ca- 
•9 nal que permite el pasaje, vecino de 
^  la costa de la RAU. Cien millas 
5 adentro, está ubicado Eylat, un en- 
f  clave portuario israelí. Construido 

sobre un territorio que fue ocupa
do en marzo del 49, ocho meses des
pués del armisticio que le puso tér
mino a la guerra y a un mes del ar
misticio que en febrero del 49 y en 
Rodas, concluyeron Egipto e Israel. 
Hay un solo agresor en el golfo, y no 
es por cierto Egipto.

Lo de la economía, puede ser con
testado por Eshkol, el Primer Minis
tro: “Qué régimen tenemos en Is
rael? Es un régimen que desbroza el 
terreno y allana el camino al capital 
privado en proporciones ilimitadas. 
Basta con que alguien tome la ini
ciativa para que le financiemos has
ta  en un 75% con fondos del Go
bierno”. Y anotaba Eric Rouleau en 
“Le Temps”: “La desigualdad en la 
repartición del fruto del trabajo es 
chocante: un 10% de la población
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Una encuesta de IZQ U IER D A  
Contestan militantes sindicales

p r e g u n t a s
1 Í v r l drenq ™ tticS ° ' ¡mÍent0 °brer°  “ r̂ ,lay<,
2)
3)

Ea unidad sindical, ¿avanza o retrocede?

Partiendo del entendido de que la crisis nacional se ahonda, jcuál 
obrero*?*’ * BU JmCl0, aCdÓn * empren{kr Por movimiento

4) Han surgido nuevas ideas, 
movimiento sindical? nuevas corrientes, nuevos, líderes en el

5) tS íp o lW c í?0^ 311 dC qUC 108 8indicat0s actúen ¿¡rectamente en la

recibe una parte de la renta colee- 
tiva equivalente a la que percibe el 
50% de la población que forma la 
base de la pirámide social. El proce
so se agudiza año tras año”. Carac
terizado por estos elementos:

—créditos exteriores (seis billones 
de esterlinas Israelíes en el 66);

_inversiones de afuera (más dé
3.500 millones de dólares hacia 
1960);

_privatización,, al servicio de los
monopolios, de bien/es estatales 
(“Las acciones de la Electric Cor
poration pertenecientes al go. 
bierno se cedieron a inversionis
tas extranjeros; las acciones de 
la Fertillzers and Chemicals 
Corp. Haifa, fueron vendidas a 
una compañía norteamericana; 
el oleoducto Eylat-Haifa ha sido 
entregado en Concesión a una 
compañía de los Rotschlld; la 
corporación norteamericana Alú
mina obtuvo la concesión para 
la explotación de los fosfatos .del 
Neguev; la explotación de los re
cursos petroleros fue cedida a la 
American-Israel Oil”; León Lelb* 
ner, en “Estudios”).

Con estos agravantes en el pano
rama:

—grave desequilibrio de la balan
za de pagos: 500 millones dé dó
lares (y del endeudamiento, su
bordinación) ;

— desocupación;
—multiplicación de las huelgas: 

casi 300, con 100.000 huelguistas, 
en el 65 (tres de cada cuatro 
fueron “espontáneas” porqué la 
central sindical, oficialista, no 
las acompañó); desde el 66, rige 
una legislación restrictiva del 
derecho de huelga.

Tales elementos son los que tipifi
can al sistema imperante. Y no los 
“kibutzim”, que no llegan al 4% de 
la población.

En cuanto al “terrorismo”, trans
cribo a De Gaulle: “Ahora Israel or
ganiza, en los territorios que con
quistó, la ocupación que no puede ha
cerse sin opresión, represión, expul
siones, y en estos territorios se ma
nifiesta una resistencia que se cali
fica de terrorismo”. “Sépase que jus
tamente asi —vuelvo a Olivier 
D'Aüons— los israelíes expulsaron a 
los colonialistas británicos ( . . . )  Qué 
pensaban en ese entonces sobre ca
sas dinamitadas, un método especí
ficamente británico?”.

— oOo —
La terminación de la guerra em

pujó a Palestina (y después a Israel) 
a una fuerte corriente sionista que 
encontró en el retorno la reparación 
de la tragedia.

Dos décadas después, esa corrien
te se ve detenida, y basta repasar a 
las declaraciones de los dirigentes 
sionistas (desoe Ben Gúrión) para 
ver que lamentan que ya no se pro
duce el aflujo.
produjo este diálogo con Jaika Gross- 
man, dirigente oe primera fila del 
Napam:

N S. — Israel lanzó un llamado 
para que 1:00.000 dejudios se inte
gren al país; qué opina sobre tales 
proyectos?

J. G. — Para mi gran pesar, no se 
ve un gran movimiento en ese sen
tido. Pero si los judíos realmente 
quieren que Israel exista y progrese, 
deben saber que para Israel la allá 
es como el aiie para los pulmones. 
El hecho es que cuando en Israel hay 
inmigración, hay desarrollo, hay tra
bajo, hay sustento.

Cortada la corriente de la migra
ción, se busca provocarla, de modo 
artificial. El expansionismo, desnuda 
claramente su vinculación a intere
ses ajenos. El sionismo ha dejado de 
ser la expresión del afán que le sir
ve a los fines del imperialismo, con
vertido en la punta de lanza contra 
la vanguardia del nacionalismo revo
lucionario, con signo socialista.

La victoria de junio sólo fue rela
tiva. El gobierno de Siria no fue de
rribado. Nosser sigue en el mando. 
Boumedlenne extendió su prestigio 
y se alzó al liderazgo naoional. El 
mundo socialista limó sus diferen
cias y condenó a las fuerzas agreso
ras. La imagen “indefensa” del esta
do acosado por tantos enemigos, que
dó deteriorada.

Al no comprenderlo (o no saber 
medirlo) Tel Aviv hipoteca, de veras, 
la suerte futura,
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'ÍA LAS 19 horas el doctor Martin 
Luther King Jr. expiró en la 

sala d e . emergencia a causa de un 
balazo en el cuello”. El escueto anun
cio fue leido el 4 de abril de 1968 
por él administrador del Hospital 
Saint Joseph, Paul Hess, en la ciudad 
de Memphis, Tennessee.

El doctor King había entrado una 
hora antes en el Hospital y algunos 
médicos creen que ya se encontraba 
clínicamente muerto. Fue alcanzado 
por una bala disparada por “un joven 
blanco bien vestido”, que tiró de se
senta metros, desde la sala de baños 
de un albergue, frente al hotel donde 
estaba hospedado el pastor. En su fu
ga, el criminal abandonó un fusil au
tomático “Browning”, con mira teles
cópica. La administradora del alber
gue declaró que era un hombre blan
co y alto “que tenía una sonrisa es
túpida”, agregando: “Nunca me olvi
daré de esa sonrisa”.

Martin Luther King se preparaba 
para cenar con sus amigos. Desde la 
terraza de sú pieza, en el primer piso 
del hotel, hablaba con el pastor An- 
drew Young, que lo esperaba en la 
calle y con quien debía salir en se
guida. Fue Young quien llevó a King 
al hospital, cuando cayó fulminado 
por la bala del asesino blanco.
LA CRUZADA POR LA IGUALDAD

Con 39 años, nacido el 15 de enero 
de 1929, en la avenida Auburn, Atlan
ta (Georgia), el doctor King era hijo 
de un pastor del mismo nombre. Fue 
bautizado, con el nombre de Michael, 
como su padre, pero más tarde ambos

- nombres fueron cambiados para Mar
tin Luther, como homenaje paterno al

- reformador protestante. Estudió en co
legios renombrados y, manifestando 
desde temprano una pronunciada vo
cación para el sacerdocio, fue ordena
do Ministro en la Iglesia de Dios, en 
1947. El joven, Martin Luther siguió 
estudios superiores en Teología. Des
tacándose como alumno brillante fue 
elegido para un curso en la Universi
dad de Harvard.

Cuando* el doctor King asumió las 
funciones de Ministro en la Iglesia 
Bautista de Dexter Avenue, en Mont- 
gomery (Alabama), en 1954, su campo

- de lucha contra la discriminación ra
cial ya había configurado. Fue uno de 
los organizadores de la Conferencia de 
Líderes Cristianos del Sur.

Se relaciona su prédica antirracista 
con un episodio ocurrido en 1955, en 

. Montgomery, con la señora Rosa 
Parks, secretaria local de la Asocia
ción Nacional para el Progreso de las 

■ Personas de Color. La señora Parks, 
viajando én un tranvía, recibió órde
nes del motorista de ceder su lugar a 
un blanco. Como rehusaba hacerlo,

. por sentirse cansada y con los pies 
doloridos, fue encarcelada y condena
da a pagar una multa de 14 dólares. 
El hecho movilizó a los negros. El 
doctor Luther King, copastor de la 
Iglesia de Dexter Avenue fue uno de 

. ■. esos negros, que, allí, comenzaron una 
extraordinaria cruzada por la igual
dad .racial. : i I ulo la HI

LA SANGRIENTA LUCHA 
PACIFICA

En su campaña, King predicaba la 
ño violencia como método eficaz de 
obtener en el futuro la igualdad ra*
del «n Satiácii Unidos- Foco «otes de

morir, el 28 de marzo, hablando en 
una- iglesia de Harlem, dijo: “Necesi
tamos de una alternativa para los dis
turbios y para las tímidas peticiones. 
La no violencia es nuestra arma más 
potente". .

•t-eio la lucha del pastor King no 
era incruenta ni reducía la violencia 
racial de los blancos. Muchas veces 
fue detenido. En Birmingham, en 1963, 
fue encarcelado cinco días, con moti
vo de una marcha de protesta con ira 
la cual la policía lanzó perros contra 
la multitud negra. El hecho conmovió 
a amplios sectores del país y llamó la 
atención mundial sobre la crueldad de 
la sociedad blanca de Estados Unidos.

Un momento de gran repercusión 
de su lucha tuvo lugar durante el 
boicot de los ómnibus de Montgomery, 
donde prevalecía la segregación, que 
es casi normal en el sur del país. King 
fue uno de los dirigentes de la cam
paña, que duró 381 días y terminó 
cuando la Suprema Corte dictó sen
tencia en favor de los negros. La casa 
y la iglesia del pastor negro fueron 
destrozadas por bombas y King estu
vo a punto de perecer en el bombar
deo.

Otro episodio sangriento fue el aten
tado que sufrió cuando se dedicaba a 
autograíiar su libro “Stride Toward 
Freedon”, en el barrio negro de Har
lem, en Nueva York. Una mujer ne
gra, demente, lo apuñaleó, dando un 
tono de dramaticidad e ironía al he
cho.

El doctor King no tenía el apoyo de 
los grupos negros revolucionarios, can
sados de morir y dar su sangre en 
nombre de la no violencia que sólo 
ellos están dispuestos a practicar.

A pesar de ello el pastor mantenía 
su posición doctrinaria. “Aunque no 
alcancen todo, movimientos como es
tos —decía él— tienden cada vez más 
a dar al negro el sentido de auto-res
peto que necesitan. Generan coraje en 
los negros que no pertenecen a nues
tro movimiento y dan resultados ina
preciables fuera de nuestra comuni
dad”.

Pero puede afirmarse que había un 
extraordinario y creciente contenido 
de violencia en la no violencia. El go
bernador de Texas, John Connaly, que 
fuera herido con Kennedy pero sigue 
siendo un racista, ha dicho que el 
doctor King “contribuyó mucho al 
caos y la turbulencia en este país”. La 
frase de odio se explica: para la clase 
dominante, los no violentos y los revo
lucionarios se equivalen en su objetivo 
común de eliminar la injusticia.

CONDENACION GLOBAL
En los últimos tiempos el doctor 

King no se limitaba a criticar y com
batir la discriminación racial, sino que 

. enjuiciaba la filosofía de vida, estilos, 
objetivos y métodos de la sociedad 
misma de Estados Unidos. Fue así que 
se convirtió en activo opositor de la 
guerra de Vietnam y del servicio mi
litar obligatorio. “Era es una de las 
más injustas e insensatas guerras de 
la Historia”, dijo.

El pastor no se limitaba, además, 
a un cambio de concepto sobre las res
ponsabilidades globales de la sociedad 
blanca de los Estados Unidos, sea la 
chica, de los “sheriffs” y los policías 
sureños, o “la gran sociedad” de John
son. Sus actos asumían cada vez ca
rácter más desafiante y él. mismo re
velaba cierta impaciencia hacia los 
conciliadores. En una carta que se ha 
hecho famosa, dijo pobre los “mode
rados” que los conocía bien: “Casi he 
llegado a la lamentable conclusión de 

• que la gran barrera para él negro en 
sus pasos • hacia • la libertad no es el 
blaqco radical o el miembro del Ku- 
Klux-Klan, sino, los moderados blan
cos que prefieren el orden a la justi
cia; que prefieren una pw  negativa, con le ausenciade tensiones, a una

paz positiva con presencia de justicia”.
La muerte del pas to r podrá haber 

sido una consecuencia de su progresi
va ru p tu ra  con los métodos “modera
dos ’. Instado a no rea liza r la marcha 
de apoyo a los basureros de ¿víemphis, 
casi todos negros, desalió  los riesgos 
y la hizo. En la víspera ue su ̂ muerte, 
en el primer conflicto, murió un joven 
negro de 16 años y el doctor King 
presintiendo la gravedad de la situa
ción, dijo que los hechos no eran oca
sionales, pero no cambió de programa, 
diciendo que “no era cuestión de dar 
la impresión a la ciudad de Memphis 
de que se batía en retirada”. Siguió 
preparando otra marcha y, más allá, 
programaba manifestaciones masivas 
en el país entero, para presionar al 
Congreso a votar mejoras para los ghe- 
tos negros.

DESAFIAR LA INJUSTICIA
Es significativo el respeto que los 

revolucionarios del Poder Negro pro
fesaban al doctor King, aunque dis
creparan con su método de lucha. 
Stockley Carmichael ha dicho: “Cuan
do Norteamérica mató al doctor King 
declaró la guerra a los negros. El lí
der negro era el único espíritu herma
no que los activistas y los revolucio
narios podían oír, aunque no estuvie
sen de acuerdo con él. Ahora, los ne
gros tendrán que obtener armas y sa
lir a las calles para vengar la muerte 
del doctor Martin Luther King”.

El pastor negro era casado con la 
señora Coretta Scott y tenía cuatro 
chicos. Nadie mejor que ella misma 
para avalar la situación y constatar 
que la violencia sigue siendo la línea 
de acción de los blancos, aunque hoy 
lloren, sincera o farisaicamente, so
bre el cuerpo y la gloria del apóstol 
negro. V

Martin Luther King presentía su 
destino frente al racismo inhumano de 
la mayoría de los blancos de Estados

Unidos. Sabía que los dos hombres 
que más admiraba —Cristo y Ghan
di— fueron víctimas de la intoleran
cia y el dominio brutal de las capas 
opresoras de la sociedad en que ac
tuaban. Y decía: “Preservar mi posi
ción no.es nada importante. Lo princi
pal es desafiar la injusticia. Si la 
muerte física es el precio que un hom
bre negro tienen que pagar para libe
rar a .sus, hijos y- a. sus hermanos 
blancos de una permanente muerte es
piritual, entonces no. hay nada más 
redentor”.

El ideario de su fascinante vida es
taba escrito en las siguientes frases 
que pronunció cuando recibió el Pre
mio Nobel de la Paz, consagración 
mundial e histórica a su noble cru
zada: “Rechazo la opinión de que la 
humanidad esté trágicamente ligada 
a la noche sin estrellas del racismo y 
la guerra y que el brillo del alba de 
la paz y de la fraternidad nunca pue
da tomarse realidad”.

DOS MULAS SIMBOLICAS
Toda la gran sociedad johnsoniana 

se encontró en Atlanta, durante el se
pelio de King. Después del de Kenne
dy, los Estados Unidos nunca han vis
to ceremonial tan impresionante. Más 
de un centenar de embajadores y mi
nistros, gobernadores, candidatos, jefes 
militares, alcaldes, parlamentarios, 
banqueros, magnates, sumáronse a 
más de 150 mil negros que, al lado de 
la viuda King, sus compañeros de 
lucha y a jóvenes revolucionarios co
mo Stockley Carmichael, llevaron a 
la tumba el líder asesinado.

Pero lo que expresaba el sentimien
to de la raza negra oprimida eran dos 
muías, que tiraban el cortejo, para de
cir a “cristianos y fariseos”, que la 
tragedia de veinte millones de escla
vos no cambiaba con los homenajes 
que la clase dominante prestaba a la 
memoria de su gran victima.

30 siglos para la igualdad
SEGUN datos de prensa, los cerebros

electrónicos han hecho revelaciones 
curiosas sobre el progreso de la “inte
gración racial”. Marchando todo bien 
y siendo realmente aplicadas las leyes, 
los negros obtendrán la igualdad ra
cial en un plazo de 93 años en los Es
tados de legislación más liberal. Pero, 
en los Estados dominados por gobier
nos racistas, sobre todo en el sur, se
rán necesarios 2.283 años para que un 
negro sea igual a un blanco, en el 
país que se presenta en todos los me
ridianos del mundo, como pregonero 
de la democracia y los derechos hu
manos.

En su mensaje al Congreso, Johnson 
puso énfasis en la situación de gran 
prosperidad de la nación, señalando 
que tiene el índice de desempleo más 
bajo de su historia. No dijo que en 
Estados Unidos hay el número más 
alto de negros sin trabajar o subem
pleados. Según datos oficiales, la cifra 
alcanza al 33,9 por ciento, llegando a 
34 por ciento en Los Angeles (el dis
trito negro de Watts), a 36 por ciento 
en Filadelfia y a 48 por ciento en 
Chicago. En otrás grandes ciudades 
—Nueva York inclusive— no sería dis
tinto.

Aunque paguen diez por ciento más 
por los alquileres que los blancos, los 
negros reciben .salarios inferiores, 
aunque tengan mejores condiciones 
culturales.

41 por ciento de las familias negras 
viven en niveles de extrema pobreza, 
incluyéndose más de 2 millones de ni
ños condenados a la vida sin perspec
tivas de Jos “giietos".

He aquí algunas curiosidades sobre 
le “integración” de los negros en Es
tados Unidos:

—No pueden vivir en los barrios re
servados a los blancos. Deben perma
necer en los ghetos, donde abundan 
las ratas.

—Mueren de parto cuatro mujeres 
negras para cada una blanca.

—La mortalidad infantil és tres ve
ces superior entre los niños negros y 
la media de vida es siete años menos 
que entre los blancos.

—Entre los adultos hay 37 por cien
to de analfabetos o inadaptados a tra
bajos remunerados.

—La policía atiende con lentitud las 
necesidades de los negros. Si rió es 
para la represión, un llamado f a la 
policía demora cuatro veces más en 
ser atendido que el que efectúa un 
blanco. De un modo general, la Poli
cía es compuesta de blancos racistas. 
En todo el Estado de Michigan, donde 
están Detroit y Chicago, sólo hay un 
negro en los 1.500 policías del Estado. 
En Boston, 50 en un total de 2.5.00 y 
en Nueva Jersey, cinco en 1.300. Las 
estadísticas cambian poco en las otras 
ciudades.

La discriminación en ómnibus, es
cuelas, hospitales, clubes, tiendas, es 
general. En diversas regiones, esa dis
criminación alcanza a los 800 mil. por
torriqueños que viven en Estados Uni
dos, en situación no menos cómoda.

Ese panorama es el telón de fondo 
de la guerra civil que se inicia en Es
tados Unidos y que no será soluciona
da con manifestaciones de buena vo
luntad ni con proclamas oficiales de 
sentido meramente discursivo.
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donde tratamos de explicar las causas 
de la misma y de demostrar como es
taba llegando al término de sus po
tencialidades.

En él expusimos dos cosas esen
ciales:

1) Que el desarrollo de la revolu
ción mundial no es una linea conti
nua, un proceso de ascenso ininte
rrumpido, sino un discurrir alternati
vo, de flujos revolucionarios y reflu
jos contrarrevolucionarios.

Al fin de cada ciclo completo de re
volución-contrarrevolución la primera 
resulta afianzada, registrando eviden
tes progresos con respecto al ciclo an
terior e inicia su nueva fase ascenden
te desde posiciones más sólidas y 
más avanzadas.

Esa modalidad quebrada y zigza
gueante en que se dilucida la contra
dicción fundamental de nuestro tiem
po —capitalismo-socialismo-r, recono
ce las siguientes etapas en la post
guerra. (Naturalmente que no son lap
sos precisos, pues hay fronteras his
tóricas entre uno y otro donde se con
funden hechos revolucionarios con he
chos contrarrevolucionarios. Además, 
hay que tener muy en cuenta la vi
gencia del desarrollo desigual que ex
plica la notoria disparidad con que el 
proceso se da en cada país);

De 1943 a 1945 —revolución.
De 1955 a 1958 —contrarevolución. 
De 1950 a 1954 —revolución.
De 1946 a 1949 —contrarevolución. 
De 1958 a 1962 —revolución.
De 1962 a 1967 —contrarevolución.
2) En líneas generales cada empu

je revolucionario coincide con la fase 
depresiva del ciclo económico en el 
Imperio y, por el contrario, cada re
troceso contrarevolucionario con el 
auge correspondiente. , - >5

La gran ofensiva imperial 1962-67, es 
la expresión del formidable _ boom 
Kennedy-Johnson en la economía nor
teamericana.

Boom en que el producto interno 
crece (de 1960 a 1965) de 503.500 mi
llones de dólares a 676.300 millones y 
los beneficios de las corporaciones 
aumentan en un 50 % (de 49.700 mi
llones de dólares a 74.700 millones).

Pero este último y sorprendente 
auge lleva en su matriz el desenvol
vimiento de hondas contradicciones 
intimas, cuyo estallido se aproxima 
inexorablemente.

Lo que nos autorizaba a escribir en 
el mencionado artículo: 
i “En efecto, el exceso de capital dis

ponible dentro de fronteras ha pro
movido un incremento vertical de las 
inversiones y de los' gastos en el ex
terior para afianzar el dominio mun
dial de la Unión (que es, justamente, 
lo que garantiza la prosperidad inter- 
na). De esa manera se ha agravado 
el . crónico déficit de la balanza de pa
gos norteamericana (el déficit acumu
lado, al comenzar 1966, llega a los 34 
mil millones de dólares) y el consi
guiente derrumbe del dólar como mo
neda fuerte y eje directriz del control 
económico-financiero que la potencia 
integradora ejerce sobre todo el 
taliímo. Las reserva» de oro de rort 
Kno* Han descendido por debajo do

vi

Carmichael, líder norteamericano del “Poder Negro’’, que sostiene la necesidad de la luchf* armada 
obtener la igualdad racial en los Estados Unidos, aparece en el grabado durante su visita a Guinea

EL pastor Martin Luther King se aso
mó. al balcón de un hotel de Mem- 

phis y se inclinó para hablar con dos 
religiosos que habían venido a confe
renciar con él.

Dirigiéndose al pastor Ben Branche, 
dijo King; “No te olvides de cantar 
esta noche “Que el Señor sea loado”, 
y sobre todo cántalo bien”.

En ese momento un disparo estalló 
en su rostro. Murió sin pronunciar una 
sola palabra más, sin esbozar siquiera 
un gesto.

Un asesinato brutal que ha desenca
denado la violencia racial en los Esta
dos Unidos, con tal profundidad y en
cono, que Washington ha conocido el 
estado de sitio después de muchos 
años en que no se planteaban circuns
tancias capaces de inducir a la adop
ción de tan extrema medida.

La muerte de King, ese cultor de la 
no violencia cuyo arraigo en la masa 
negra languidecía a causa de que el 
devenir dramático de estos tiempos 
daba lugar a otras conceciones y tác
ticas, puede ser acontecimiento clave 
de una: transformación histórica fun
damental e irreversible.

Recuerda al asesinato de Jean Jau- 
rés en las grávidas vísperas de la pri
mera guerra mundial y cuando la Se
gunda Internacional decidía su desti
no entre la lucha por la paz y la clau
dicación chauvinista. Acababa de re
cibir ' la noticia de que un camarada 
alemán estaba en camino hacia París 
para coordinar acciones decisivas, 
cuando un par de balazos le destroza
ron la cabeza mientras conversaba 
con compañeros en su mesa habitual 
del “Café du Croissant”.

En uno y otro caso es posible que 
el pacifismo hubiera agostado sus po
sibilidades antes*de que ambos murie
ran, pero nadie puede negar que la 
desaparición de uno y otro precipitan 
el tránsito a la violencia que nada pu
do detener en el 14 y que será muy di
fícil de controlar en la conflictual so
ciedad norteamericana de nuestros 
días.

El asesinato de Luther King es un 
fruto de la violencia inherente al sis
tema capitalista —como lo fue el de 
J. F. Kennedy: en Dallas— y el argu- 

. mentó de que se trata del acto irracio
nal de un desesperado o de un mono
maniaco, no resiste ni el menor soplo 
de un análisis justo.

Suponiendo que la blanca y asesina 
mano fuera movida por una voluntad 
individual distorsionada, esa voluntad 
es la consecuencia de una sociedad 
donde la explotación del negro se ha

podido ejercer merced a la violencia 
sistemática, organizada y más o menos 
“camuflada”.

La violencia típica de Una comu
nidad maniquea —como dice Fanón—, 
que altera, perturba, tanto la persona
lidad del opresor como la personalidad 
del oprimido.

El tiro que abatió al pastor aferrado 
a la prédica, de fe inconmovible en 
los éxitos de la persuasión, creyente 
sincero y contumaz en los caminos 
conciliadores, ha matado también a su 
concepción de la lucha integrapionista.

El “Poder Negro” no ha podido pro
ducir un argumento más convincente 
—a pesar de la fascinante'elocuencia 
de Stockely Carmichael— sobre la ne
cesidad de adoptar una línea subver
siva para dirimir el ansia liberadora 
del pueblo negro que, al fin y al cabo, 
no es otra cosa que una forma aguda 
y peculiar de la lucha de clases.

Pero este trágico suceso, si bien ya- 
le por si mismo, mucho más significa 
en el contexto de la honda y defini
tiva crisis en que el imperialismo se 
sumerge sin remedio. En rigor, sería 
inexplicable fuera de ese contexto. -

La apoteosis de la ofensiva 
imperialista

Entre 1962 y fines de 1967, el im
perialismo recogió una cosecha impre
sionante de éxitos. Liquidó, en ese 
lapso, formidables enemigos —el más 
importante, sin duda, el Comandante 
Che Guevara—, destruyó infinitas es
peranzas, derribó o frustró varios pro-, 
cesos revolucionarios y puso a prueba 
la decisión de millones y millones de 
militantes anti-imperialistas a lo lar
go y ancho del universo.

Veamos.
En marzo de 1962 un golpe militar 

depone al gobierno socialista de U Nu 
en Birmania y, en ese mismo año, otro 
golpe anula la victoria peronista en 
los comicios argentinos.

En febrero de 1963 cae el régimen 
progresista de Kassem en Irak, en se
tiembre el de Juan Bosch en Repú
blica' Dominicana y en octubre el de 
Villedas Morales en Honduras. Antes 
de terminar el año asesinan a Lu- 
muihba en el Congo, matan a Kenne
dy y triunfa el golpe de estado con
tra Diem en Vietnam del Sur.

Otro golpe en Vietnam inagura 
1964 y poco después empieza la te- 
rrorífera escalada. En abril del mis
mo año, "gorilazo" en el Brasil y en 
novieroer», "gorilazo" en Solivia. En

el mismo año derrota del FRAP en 
Chile.

En mayo de 1965 intervención en la 
Rep. Dominicana y en julio la OEA 
resuelve —con la digna excepción de 
México —el aislamiento diplomático 
de Cuba.

En ese año se registra, también otro 
“gorilazo” en la Argentina.

1966 se inicia con la caída de Kru- 
mah en Ganha. Continúa con la ge
nocida contrarrevolución en Indonesia. 
En noviembre se impone, la “reforma 
naranja” en el Uruguay.

En junio de 1967, triunfo israelí en 
la guerra del Medio Oriente y dura 
derrota para el desarrollo de la revo
lución árabe. En ese año liquidan va
rios y valerosos brotes guerrilleros en 
la América pobre y, sobre todo, _cae 
el Che en tierras bolivianas. En di
ciembre el gobierno uruguayo disuel
ve partidos y clausura periódicos de 
izquierda.

Son años de euforia imperial. El 
omnipotente y avasallante Imperio, 
integrador del capitalismo mundial, 
pasea su prepotencia por todos los rin
cones de la tierra y desafía, con inso
lencia agresiva, la idea marxista de 
que es un coloso con pie de barro. 
Nunca pareció menos verosímil la 
imagen maoista del “tigre de papel”.

Y, sin embargo, en la entraña de 
esta victoriosa ofensiva ya se pueden 
atisbar los síntomas de su desmorona
miento.

Dialéctica de la revolución

En enero de 1967 —en plena apo
teosis de la ofensiva imperialista—, 
publicamos, en EPOCA, un articuló
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los 13 mil millones de dólares y el 
Presidente Johnson ha debido frenar 
los gastos e inversiones en el exterior 
para impedir la precipitación de otra 
debacle al estilo de la de 1929.

Por eso se abandonó la ALPRO y 
se la sustituyó por la Doctrina John
son y el “neo-big stick”.

O sea. que nos encontramos en el 
umbral de una nueva coyuntura críti
ca en la economía imperialista y, por 
ende, en las vísperas de un nuevo flu
jo revolucionario de proporciones ini
maginables".

i En este esquema causal del péndulo 
I dialéctico revolución-contrarevolución,
! como no habrá escapado a la_ pers

picacia del lector, no se ha tenido en 
cuenta toda la abigarrada compleji
dad del proceso. Por supuesto, que en 
los períodos de recesión se producen 
agresiones imperialistas y en los de 
expansión derrotas de aquel. Lo que 
la experiencia demuestra es que du
rante la fase ascendente del ciclo pre
dominan los éxitos del Imperio y son 
correlativas a su fase descendente la 
mayor parte de sus retiradas. Otro 

• hecho interesante es que durante los 
períodos afirmativos del poder yan
qui, suelen ocurrir derrotas de otras 
potencias a manos de los movimien
tos de liberación; lo que no contra
ríe el sentido general del desarrollo 
histórico.

De la noche a la mañana

Hasta ahora el capitalismo norte
americano logró que sus recesiones 
fueran leves y breves. Para ello pu
so en juego una serie de expedientes 
tendientes a aliviar la contradicción 
básica del sistema entre su capacidad 
productiva creciente y la relativa res
tricción de la receptividad del mer
cado consumidor; los gastos milita
res, lo que Shigeto Tsuru llama la 
“institucionalización del despilfarro” 
(gastos en propaganda, modelos rápi
damente obsoletos, etc.), inversiones 
en el exterior, etc.

La actual situación se caracteriza, 
precisamente, por el evidente agosta- 
miento de esos'  factores compensado
res. De modo que la crisis del dólar 
incide sobre una situación estructural 
critica.

De ahi que hayan desaparecido los 
orgullosos desafíos al j pensamiento 
marxista sobre la inevitabilidad de 
otro 1929 y que el fantasma del “Vier
nes negro” en la Bolsa de Nueva York, 
quite el sueño a Mr. L. Johnson y a 
toda la oligarquía financiera de Wall 
Street.

Con el agravante, según lo hemos 
eypUcado tantas vacas, que un i8¿8

en 1968 significará el hundimiento 
definitivo del régimen.

Para comprobarlo basta comparar 
la correlación de fuerzas capitalismo- 
socialismo entonces y ahora.

En aquel terrible mes de octubre 
del pánico bursátil, la Unión Sovié
tica apenas bregaba con su primer 
Plan Quinquenal y estaba muy lejos 
de sus actuales y asombrosos triun
fos técnicos y de su presente colosal 
poderío. El P. Comunista chino hacía 
sólo dos años que había sufrido el ar
tero golpe del Kuo ming Tang, en que 
se arrojaron decenas de militantes en 
las calderas de las locomotoras en 
Shangai. Fidel Castro era un niño en 
edad pre-escolar.

Es decir, que el capitalismo1 pudo 
darse el lujo de un grave sacudimien
to y salir vivo del torbellino.

Con todo, la Gran Depresión pro
dujo tremendas consecuencias. Entre 
ellas, nada menos que el acceso de 
Hitler al poder, la segunda guerra 
mundial y sus posteriores secuelas; la 
revolución china, la revolución viet
namita, la revolución cubana, etc.

¿Qué pasará si hoy estalla otro 
“1929”? No es difícil de adivinar y 
si el rostro de Johnson lució tan de
macrado y envejecido cuando tuvo 
que confesar su derrota en Vietnam 
por televisión, hay que reconocer que

posee suficientes motivos para la an
gustia.

Lo cierto es que como lo pronos
ticamos en nuestro citado artículo, la 
situación ha dado un vuelco de “la 
noche a la mañana”.

Veamos.
1) En noviembre de 1967; devalua

ción de la libra y conmoción mone
taria. Fort Knox pierde mil millones 
de dólares en oro. El primer día de 
1968 Johnson anuncia su plan de aus
teridad y las iniciales medidas defla- 
cionistas.

2) En febrero la ofensiva vietna
mita del Tet. Una de las victorias mi
litares más sensacionales de la his
toria, que provoca la destitución del 
Gral Westmoreland y la decisión de 
la Casa Blanca de pedir la paz.-

3) A comienzos de marzo se ele
va, a la consideración del Presidente 
norteamericano, el informe sobre la 
cuestión racial que anuncia un vera
no de incontenibles disturbios y Vio
lencia. ■ y¡.

4) El Movimiento de la Paz reelu- 
ta millones de adherentes y la. resis
tencia de la juventud norteamericana 
a incorporarse a la “guerra sucia” de 
los monopolios, se propaga como el 
fuego en el pasto amarillo.

Es notable el testimonio de David 
Leitch (“Estuve en Khe Sanh”, publi
cado en “Marcha”), sobre el odio de 
los marines —fanatizados eh la reli
gión anti-comunista—, contra los je
rarcas del Pentágono y los políticos 
de su patria.

5) El 14 de marzo, nueva tormen
ta monetaria obliga a Johnson a so
licitar al gobierno británico que cie
rre el mercado del oro y días después 
se resuelve la creación de dos merca
dos para el metal amarillo. En uno, 
protagonizado por los Bancos Centra
les, Se mantiene la cotización de la 
onza troy a 35 dólares, pero el otro 
se libera, lo que implica una deva
luación, de hecho y parcial, de la di
visa norteamericana.

Al mismo . tiempo la Casa Blanca 
apresura la sanción parlamentaria de 
una sobretasa impositiva del 10 %. Es 
esta una seria medida deflacionista, 
máxime si tenemos en cuenta que la 
causa principal del “boom Kennedy - 
Johnson” fue la desgravación de im
puestos, que tanto favoreció a las cor
poraciones.

6) El 31 de marzo Johnson' pide 
la paz en Vietnam y renuncia a su 
candidatura presidencial. Esto último 
puede ser una maniobra, pero lo pri
mero es, simplemente, el reconoci
miento de la derrota imperialista que 
marca, dramáticamente, el fin de su 
triunfante ofensiva iniciada en 1962.

7) El 4 de abril asesinan á Luther 
King con las consecuencias conocidas.

8) El panorama no está, aún, com
pleto. Hay que agregarle, por ejem
plo, la rebelión estudiantil en el Bra
sil, la derrota de la fracción oficia
lista en la CGT argentina, la guerra 
civil en Panamá, el estrepitoso fraca
so de la UNCTAD en Nueva Delhi, 
la deserción de la Francia gaullista 
del cónclave monetario de Ginebra, 
el hundimiento definitivo del Impe
rio Inglés que ha puesto poco menos 
que en subasta publica, los últimos 
restos de sus posesiones coloniales, etc.

(FftSft * la púgil» slgulentt).
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CHE GUEVARA: Marxismo y romanticismo
¿Quién aquí puede negar que ha ce

sado el reflujo contrarrevolucionario y 
que estamos en medio de una vonvól- 
vuia transición hacia un flujo revolu
cionario, cuyos alcances escapan a la 
imaginación?

p ¡ nistoria es hoy un proceso único 
y orgánicamente integrado. Entre to
dos los acontecimientos mencionados 
existe una honda vinculación, una 
n-ii^.ante y dialéctica relación de in
teracciones mutuas.

Peí o es indudable que siendo la cri
sis económica del sistema capitalista el 
factor de más poder determinante, la 
guerra del Vietnam es el hecho cata- 
Lzaaorj precipitador del proceso,

Allí entierran los norteamericanos 
26 mil millones de dólares al año y 
ello ha agudizado, aceleradamente, él 
oéficit de su balanza de pagos y, por 
ende, la caída del dólar como monarca 
del orbe capitalista. En Vietnam nau
fragó la Gran Sociedad prometida por 
Johnson —planes de inversión estatal 
en viviendas, seguros sociales, fuentes 
de trabajo, asistencia médica, etc. para 
las clases más desposeídas de la socie
dad norteamericana—, que era el úni
co modo de aliviar la tensión racial 
producida por la condición sumergida 
y explotada del negro.

En ese . telón de fondo discurre la 
estrategia de Carmichael para un am
plio frente de lucha liberadora, el in
cremento de la guerrilla urbana como 
.táctica y en él se inscribe el asesinato 
de Luther King.

A su vez, la crisis del dólar obliga a 
una política deflacionista que marca 
el término de la prosperidad interna 
y, con él, la profundización de las con
tradicciones íntimas de la sociedad 
norteamericana. Entre ellas la princi- 
pal, es, justamente, la guerra racial. 
Por otro lado, se cortan los programas 
de ayuda al exterior para detener el 
flujo dolarizante de la economía mun
dial y ello significa el cese de la polí
tica del “soborno” a los países subde
sarrollados —especialmente en Améri
ca Latina— y su sustitución por el 
“neo-big stick”.

La crisis se ahonda en la periferia 
colonial y la lucha anti-imperialista 
reverdece, luego de sus derrotas en 
los años de la gran ofensiva contra- 
1 evolucionaría.

Por otra parte, la derrota en Viet
nam enseña que el Imperio no es in
vencible y muestra un trágico futuro 
para las oligarquías cipayas de los paí
ses sometidos.

La tesis maoísta del “tigre de pa
pel” recobra su vigencia.

Es a la luz de opte análisis que se

agiganta la figura del Che Guevara 
como marxista y revolucionario.

Al divulgarse la noticia de su muer
te se produjo una copiosa literatura, 
que anegó todos los mercados. En ella 
se pueden hallar muchas lágrimas y 
mucha retórica, pero escasos enfoques 
científicos de su magistral pensamien
to.

Se dijo de él que era una personali
dad fascinante, un idealista romántico, 
una especie de sublime poeta de la 
lucha. Pero en ello iba implícito una 
cierta subestimación de su lucidez doc
trinaria, de su penetrante aptitud pa
ra elaborar la estrategia correcta de la 
victoria.

Su legado esencial fue la recomen
dación inserta en su mensaje a la Tri- 
continental "¿Cómo podríamos mirar 
el futuro luminoso, y cercano, si dos. 
tres, muchos Vietnam florecieran en la 
superficie del globo, con su cuota de 
muerte y sus tragedias inmensas con 
su heroísmo cotidiano, con sus golpes 
repetidos al imperialismo, con la obli

gación que entraña para este disper
sar sus fuerzas, bajo el embate del 
odio creciente de los pueblos del 
mundo?"

¿Qué es “un Vietnam” en el contex
to de esta concepción? Naturalmente 
que no es un mero foco guerrillero 
(cuestión táctica y opinable según ca
da medio), sino una situación en que 
el imperialismo queda atrapado e 
inerme. Un canasto sin fondo para sus 
dólares, una tumba abierta e insacia
ble para sus soldados; un pantano pe
gadizo, un callejón sin salida. A crear 
“un Vietnam” se puede llegar por más 
de una vía táctica.

Pero, ahora, la reflexión esencial es 
la siguienae: ¿si “un Vietnam” preci
pitó al Imperio a su crítica coyuntura 
actual, qué pasará si surgen dos o tres 
Vietnam “en la superficie del globo”?

¿Quién puede dudar de que si hay 
un medio de desarticular al imperia
lismo por dentro, de desorganizarlo, 
de debilitarlo creando vertiginosamen
te, una correlación de fuerzas tan des

favorable para él que le sea imponi
ble recurrir al expediente desesperado 
de la guerra termonuclear, ese medio 
está señalado por la consigna gueva- 
rista?

¿Si hoy estalla una revolución en el 
Brasil, podrán los yanquis intervenir 
con el peso que llevaron a la tierra 
de Ho Chi Minh?

Es muy claro que la respuesta es 
negativa.

Ya no pueden gastar lo que necesi
tan para imponer el fardo de una gue
rra de esa índole, a un pueblo dispues-'  
to a luchar como los maravillosos viet
namitas lo han hecho.

A ellos le debemos tanto, que no 
hay otro modo de pagar la deuda, 
que redoblando nuestra militancia an
ti-imperialista.

Y en los días por venir, junto a su 
heroico ejemplo, se levantará, gigan
tesca, la enseñanza revolucionaria del 
Che. ¿Romántico? Si; Rubén Darío 
preguntaba “¿quién es, que no es ro
mántico?” Pero, además, uno de los 
marxistas más lúcidos dé la historia.

La crisis del dólar obliga a 
una política deflacionista que 
marca el término de la prospe
ridad interna y, con él, la pro
fundización de las contradiccio
nes íntimas de la sociedad nor
teamericana. Entre ellas la prin- 
cipal, es, justamente, la guerra 
racial.



corazón del
"No podremos evitarlo" —sentenció John- 

"tendremos un verano m a lo ..."

l A estructura del gobierno de Lyndon B.
B Johnson está alarmada. Se aproxima el 
verano, y en 1QS principales ciudades nor
teamericanas los agentes del Departamento 

'de Justicia, del Buró Federal de Investigá
ndonos (FBI), representantes de las Fuerzas 

Armadas, de la Guardia Nacional y de los 
departamentos locales de policía hacen pla
nes para prevenir y para contener cualquier 
protesta pública que en defensa de los dere
chos dviles y de los derechos de los ciu
dadanos negros llegue a  adquirir caracte
rísticas masivas.

La opinión general es que este verano pu
diera ser el más crítico en la historia del 
país. ET propio presidente Johnson lo admi
tió el pasado 12 de febrero ante un grupo 
ríe estudiantes universitarios que invitó a  la 
Casa Blanca. "No podremos evitarlo" •—sen
tenció. 'Tendremos un verano malo".

La Comisión Asesora Nacional sobre los 
desórdenes civiles, que fue designada por 
Johnson el pasado 29 de julio para exami
nar las causas de los disturbios urbanos y 
recomendar soluciones, debe entregar su in
forme al presidente a  fines de febrero y se 
espera se haga público el tres de marzo, 
pero ya se ha indicado que la comisión ha 
llegado a  la conclusión de que el elemento 
generador principal de la  crisis es el ra
cismo imperante en el país, y que todas las 
condiciones que condujeron a  los desórdenes 
del verano pasado todavía existen hoy, y 
de hecho han empeorado.

Se afirma también que la  comisión ha de 
revelar que ha aumentado notablemente la 
militando entre los, ciudadanos negros, así 
como la hostilidad entre los blancos.

Otra comisión que fue encargada de ana
lizar les desórdenes civiles del verano de 
1967, especialmente en NewarÜ, rindió ya 
su informe-Ol gobernador de New Jersey, 
Richard J. Hughes, y llegó a  la conclusión 
de que "la distancia entre el ciudadano 
blanco y el negro aumenta y  la desconfian
za y el rencor se incrementan en ambas 
partes. Por lo tanto, existe un evidente pe
ligro para la propia existencia de nuestras 
ciudades."

En medio de todos estos pronósticos, él 
gobierno local en Washington, asiento de la 
estructura federal, está seriamente preocupa
do por la presencia allí de Stokely Carmi- 
chael, quien renunció a  la dirección nacio
nal de SNCC para volver a  su papel de 
■organizador. Desde hace más de seis se
manas, Carmlchael está en constante movi- 

“ínlento en las calles de Washington, entre
vistándose con estudiantes de segunda en
señanza y de universidades, conferenciando 
con líderes de distintos movimientos de lu
cha por los derechos civiles.

El verdadero y hábil iniciador del "poder 
negro" aparentemente ha cambiado su tác
tica para darle forma a  un frente unido ne
gro", que lleva en sus entrañas formidables 
implicaciones. La coalición está integrada 
por unas 75 organizaciones pro derechos ci
viles. Carmichael es el director provisional 
del frente. Los propósitos del mismo: "Ex-, 
tender las líneas de comunicación entre to
do el pueblo negro del distrito de Columbio 
(Washington), y unirlo con el fin de obtener 
la parte proporcional que le corresponde en 
los Consejos que formulan las normas del 
distrito, así como el justo y proporcional con
trol de las instituciones económicas en la 
comunidad negra.”

Ninguna ciudad mejor que Washington pa
ra establecer el frente unido negro. El 65 
por ciento de la población de la capital 
norteamericana, pertenece a  la raza negra.

Cuál será el efecto de esa  aglutinación 
organizada por Stckely Carmichael en mo
mentos en que se agiganta la mllltancia ne- 
gra en todos los Estados Unidos y en vis- - 
peras de otro ominoso verano es cosa a  la 
que ciertamente no contribuyeron favora
blemente las propias autoridades norteame
ricanas.

Sociólogos y observadores de la  cuestión 
racial en los Estados Unidos han expresado 
•1 criterio de que tanto las autoridades del 
gobierno federal .como Jas municipales en 
lo* distinta* localidades y focos de eonlron*
Jfflén rwjal y 4* MtnaHiw «itredtrwHl*’

ta no han dirigido su atención ni han he
cho planes para prevenir y evitar que per
sistan las condiciones que provocan los des
órdenes. Por el contrario, se ha hecho hin
capié y se ha acentuado la preparación pa
ra  "contener", de todos modos, los movi
mientos de protesta que pudieran producir- 
se. Se alega por las autoridades que, como 
ha dicho Johnson, "se ha hecho tarde".

En consecuencia, la policía se prepara 
para "la batalla", y  lo mismo están hacien
do la Guardia Nacional y el ejército re
gular.

La Guardia Nacional recientemente fue 
ampliada en 12,000 hombres y ha recibido 
instrucción especial para "controlar motines .

El ejército ha asignado siete "fuerzas'es
peciales", con un total de 15,000 hombres 
para atender los desórdenes, y ha almace
nado equipo especial en depósitos localiza
dos estratégicamente.

El Departamento de Justicia y la Asocia
ción Internacional de Jefes de Policía llevan 
a  cabo conferencias con los funcionarios de 
policía, relativas a  las medidas para com
batir desórdenes en las calles y en las zo
nas urbanas.

El Buró Federal de Investigaciones ha 
destacado agentes especiales que se infil
tran en las organizaciones negras para par
ticipar cualquier plan de protesta.

Los equipos especiales que se asignan o 
se estudian para ser asignados a  las "fuer
zas antimotlnes" comprenden desde el ato
mizador químico "Mace", ya utilizado en 
Nueva York en algunas demostraciones, has
ta los vehículos tipo tanque para la policía. 
Escudos y corazas, así como chalecos de^ 
protección forman el sinnúmero de artefac
to* que están adquiriendo rápidamente la*
autoridad** policiaca* en diiUnto» ciuaqot»
4*1 ftíf» „ , . - r-v.

El verano de 1967 fue testigo de 75 desór
denes clasificados "de mayor importancia". 
Unas 125 ciudades fueron blanco de brotes 
de violencia, en mayor o menor' grado. Por 
lo menos 117 personas resultaron muertas y 
más de 2.000 heridas. Los arrestos pasaron 
de 15,000. Los daños a  la propiedad se 
calcularon en más de 160 millones de dó
lares.

El verano de 1968 pudiera presentar un 
nuevo desarrollo de la llamada rebellón ne
gra: la guerrilla urbana. Los blancos serían, 
según se afirma, los servicios públicos, las 
grandes avenidas y otras vías de comuni
caciones.

Harry Edwards, un líder negro militante

de la costa del Pacífico, que enseña socio
logía en la escuela superior del estado de 
San José, California, ha pronosticado "una 
revolución violenta y sangrienta". "No nes 
equivoquemos. No estamos hablando ya de 
ladrillos y botellas. Hablamos de una con
dición de guerra de guerrillas total, hostil 
y agresiva, en las calles y caminos de nues
tras comunidades."

Una marcha a  Washington se llevará a 
cabo al mismo tiempo que otras demostra
ciones en todo el país. Si esta campaña no 
produce una acción "positiva" de parte ■ del 
gobierno federal —dice King— "seré el pri
mero en admitir que el verano próximo se
rá peor que él de 1967." (Prensa Latina).

W A SH IN G T O N , LA CAPITAL NEGRA
f

WASHINGTON: 63 POR CIENTO DE NEGROS EN 1968
WASHINGTON. — En el año 1910, esla capital tenia 1,9 por ciento 

de negros en su población- En 1964, los negros ya eran el 54 por 
ciento, y hoy constituyen el 63 por ciento de sus habitantes.

Hace 20 años, el 90 por ciento de los negros vivían en el sur. Hoy 
la sifra ha bajado a menos del 55 por ciento.

La migración de negros hacia el norte, fugando de las increíbles 
condiciones del sur, se ha ampliado mucho, formando los gheios negros 
de las grandes ciudades industriales. El cuadro siguiente ofrece una idea 
de esa migración infernal con los porcentajes de negros en relación al 
conjunto de la población.

1910 1950 1960
Nueva York .............. 10 % 14 %
Chicago ..................... ......... 2,0 % 14 % 23 %
Los Angeles .............. 9 % 14 %
Filadelfia ................. 18 % 26 %
Detroit ............ .......... ......... 1.2 % 16 % 29 %
Cleveland ................. ......... 1,5 % 16 % 29 %
8eint Loul* . . . . . . . . . . ......... 6.4 S 18 % 29 %

Verano violento en el



—

Duvalier mató personalmente 
a diecinueve oficiales rebeldes

PUERTO PRINCIPE. — Con su palacio rodeado de caño
nes que apuntan para todos lados, Frangois Duvalier ha 

hecho al periodista francés Joan Mailles de Trevanges. 
una confesión espantosa: fue él, personalmente, quien co
mandó el pelotón de fusilamiento que mató a 19 oficiales 
del ejército acusados de conspiración. El siniestro dicta- f 
dor de Haití dice que el episodio ha sido “tranquilamente 
normal”, pues se limitó a cumplir una sentencia de la Su
prema Corte, que dictaminó las penas de muerte.

Otra declaración típica de Duvalier: "Mienten las esta
dísticas de las Naciones Unidas, que dan a Haití un 90 por 
ciento de analfabetos". Y agregó: "En verdad son solamen
te el 78 por ciento y no el noventa."...

Duvalier, considera a su mafia de bandidos a sueldo 
—los “tonton macoutes”— como “voluntarios de la segu
ridad nacional” y dice que gracias a su trabajo sabe todo 
lo que pasa en América y el mundo.

No es preciso agregar que Duvalier considera “nor
males" sus relaciones con Estados Unidos, que le apoyan. 
Sobre Cuba, el increíble dictador dice que no mantiene 
relaciones con su gobierno "porque no existe libertad en 
aquel país".

Haití es un ejemplo de la mentira política y del tipo 
de “democracia” que la OEA sostiene en América.

LOS VISITANTES DE LA URSS

SANTIAGO. — El canciller Ga
briel Valdez informó a  los periodis
tas que el presidente Eduardo Frei 
aceptó visitar la Unión Soviética, 
atendiendo a  reiteradas invitaciones 
del presidente del Soviet Supremo, 
Podgomy. Para contrabalancear, 
Frei pretende, en la misma ]lra, vi
sitar Estados Unidos.

RIO DE JANEIRO. — El ex go
bernador de Guanabara, Carlos La- 
cerda, viajará el 20; visitará Fron
d a , la Unión Soviética y otros paí
ses.

Puerto Rico

RIO DE JANEIRO. — Más de den 
empresas —treinta de ellas de te
levisión—, es el legado del perio
dista brasileño Assis de Chateau
briand, ex embajador en Londres y 
senador, que falleció en San Pablo 
a  los 76 años. Chateaubriand fue 
en casi medio siglo el más radical 
defensor de loe capitales extranjeros 
y de la influencia anglo-amerlcana 
en Sudamérica.
Perú
CHOQUES EN a  INTERIOR

LIMA. — El fin. de semüna se re
gistraron choques entre pueblo y 
Policías en Chiclayo, Olmos y otras 
ciudades del interior, a  raíz del al
za de los predo3 de pasajes. En 
Santiago de Chuco fue volado un 
puente. La policía lo consideró un 
acto revolucionario. Asume, además, 
grandes proporciones el escándalo 
del contrabando.

L °S  militares nacionalistas argen
tinos han1 perdido la batalla con

tra la importación de acero del 
BrasiL El acta fue firmada en la 
Cancillería argentina. Además de 
los representantes del Brasil, Juan 
Pinhelro, y de Argentina, Alberto 
Argento, firmó el documento el co
ronel Aldlnlo, director de Fabrica
ciones Militares.

El acuerdo prevé la venta de un 
millón de toneladas de trigo argen
tino al Brasil y de productos side
rúrgicos brasileños a  la Argentina.
Puerto Rico

INCENDIOS

SAN JUAN. — Cerca de dos mi
llones de dólares son las pérdidas 
resultantes del incendio de seis 
tiendas en la ciudad de Cáguas, de 
un supermercado y otros cinco es
tablecimientos comerciales eq Are

cibo, a  40 kilómetros de San Juan. 
En esta capital, dos bombas explo
taron en los hoteles "La Concha" y 
"El Condado", repletos de america
nos, pero no hubo víctimas. La po
licía atribuye los actos a  revolu
cionarios nacionalistas. Todos los 
locales incendiados eran de propie
dad yankL

Panamá

NUEVO JUICIO CONTRA ROBLES

CIUDAD DE PANAMA. — La 
Asamblea Nacional promete reanu
dar el juicio político contra el pre
sidente Marcos Robles, después que, 
por ocho votos contra uno, la Cor
te Suprema desestimó su decisión 
de apartar al mandatario de la 
presidencia de la República. En su 
decisión la Corte denunció fallas 
procesales en el juicio intentado por 
la Asamblea Nacional. La verdad 
es más sencilla: la Guardia Nacio
nal, única fuerza armada del país, 
apoyó a  Robles en su pugna con
tra el vicepresidente Max del Valle. 
Eso es todo.

Brasil

MUERTE DE UN PERIODISTA

Esa última cláusula estaba siendo 
fuertemente resistida por los gene
rales nacionalistas, que alegan que 
Argentina pierde completamente éu 
posición de nación industrial, aban
donando el campo a Brasil, que 
"inundará" el mercado porteño con 
su producción manufacturera.

Itamarí amenazaba a  la Argen
tina coi) comprar trigo en el Mer
cado Común Europeo. Ya había ad
quirido 60 mil toneladas en Fran
cia, para forzar al Gobierno de On- 
ganía a  capitular..

Los generales argentinos que se 
oponen al acuerdo sostienen que 
Argentina se convertirá en una na
ción agrícola y ganadera, tributa
ria industrial de Brasil, de 'acuerdo 
con la programación geopolítica de 
los Estados Unidos en el cono sur. 
Pero la presencia en el acto, de 
un coronel, de Fabricaciones Mili
tares, reveló que por lo menos una 
parle de la burocracia militar apo
y a  el tratado. I

La nota oficial alude a  la adopX 
ción de recaudos que Imposibiliten 
lesiones "al legítimo interés de la 
industria siderúrgica nacional".

Sea como fuere, el acuerdo ten
drá repercusiones amplias en los 
m edios económ icos y  m ilita res de 
A^tnlina.

¿Por qué suben y bajan 
los precios del azúcar?

Discutido
Premier
canadiense

AUNQUE sea al norte del río Bra* 
vo, veamos lo que ocurre en el 

Canadá/ donde su nue^o primer 
ministro. Pierre Trudeau de 46 años. 
—de nombre francés pero concilla* 
dor con la monarquía inglesa— es 
furiosamente acusado por la opcsl* 
ción, de "play-boy irresponsable/' 
Trudeau acusó a  los liberales de 
"políticos idiotas" y dijo que su an
tecesor/ Lester Pearson, quería "11- 
quidar al Canadá"/ aceptando bom* 
bas atómicas en su territorio.

Pero lo que enfurece más a  les 
opositores es el estilo de Trudeau. 
que cruzó el Oriente Medio en mo* 
tociclo/ siendo detenido por los ára* 
bes como espía Judío, visitó China 
y escandalizó a los rusos tirando 
bolas de nieve contra la estatua 
del viejo José Stalin.

Deportista, el nuevo "premier" es 
"faja marrón" de karaté y corre en 
e l Canadá en una "mercedes" ge
neralmente acompañado de una ru
bia. Cuando le preguntaron si lo 
abandonaría. Trudeau contestó con 
con otra pregunta: "¿Al coche o la 
chica?" Y él mismo contestó: "No 
importa. Me quedaré con las dos".

Es natural que este estilo provo
que debates en Canadá y ofrezca 
oportunidades a  la oposición.

Nuevo
comando
peronista

BUENOS AIRES. — El general 
D'Andrea ha sido sustituido en ' el 
gobierno de la provincia de Salta 
por el Ingeniero Hugo Alberto Ro- 
valettl. He aquí algunas credencia
les que justificaron la elección del 
general Onganía: Rovalettl es con
servador, gran latifundista y diri
gente de un club "ultra", privado, 
es lo que dice un cable de France 
Press, fechado en la capital espá- 
ñola. El gobierno rechazó la idea 
británica de un plebiscito sobre, las 
Malvinas.

RUANDO se habla de "precios
promedio" mundiales del azúcar, 

lo primero que salta a  la vista y, 
por ello, lo primero que hay que 
comprender es que se trata de pre
cios impuestos por los principales 
países capitalistas y /o  imperialistas, 
pero por encima de todo, de los 
precios que, en la mayoría de los 
casos, impone el imperialismo nor
teamericano.

Luego debemos fijar nuestra aten
ción en el hecho de que tales "pre
cios promedio mundiales” se refieren 
(por facilidad de contabilidad y esta
dísticas, como "indicadores") a  los 
promedios anuales, los que se ob
tienen sumando el total de operacio
nes de venta y los precios a  qüe se 
vendieron durante doce meses (un 
año) y sacando un promedia general 
para ese período. Pocas veces, muy 
pocas, un precio diario coincide, o 
puede coincidir, con el resultado lo
grado y. publicado como promedio 
de promedio de precios durante el 
año. v

A continuación, y  muy importante, 
hay que señalar que no toda (ni mu- 
cho menos) el azúcar que se vende 
en el conjunto de países del mundo, 
tanto interna como intemacionahnen- 
te, se vende a  los tan repetidamen
te mentados "precios mundiales pro
medio". En efecto, por el hecho de 
que es sólo una parte pequeña la 
que va al "mercado mundial", tam
bién llamado "marginal" por esa 
misma razón, la mayor parte de la 
producción azucarera mundial es 
realizada (vendida) a  precios muy 
por encima del precio promedio 
mundial. Y esto es cierto para los 
países desarrollados, los subdesarro
llados, los neocolonlalistas, los pro
ductores y los consumidores.

Hay más cuestiones a  considerar 
para tener una clara comprensión 
del mecanismo de precios mundia
les. Por ejemplo, debe considerarse 
que el azúcar (al revés que el ca
fé o el cacao, que sólo se produce 
en una zona limitada al norte y al

Por M. F. COLINO Director de 
"Panorama Económico 
Latine americano"

sur del ecuador y, adlcionalmenté 
es, en realidad una producción de 
países subdesarrollados) se produce 
en casi todcs los países del mundo 
(si es que hay alguno que no la 
produzca).

Casi la mitad del azúcar mundial 
se obtiene de la  remolacha azuca
rera y poco más de la mitad, de 
caña de azúcar. Hay también, la ca
racterística de que Id caña de azú. 
car es un producto casi tropical ex- 
elusivamente. Y, por lo mismo, que 
casi toda la producción de azúcar 
de remolacha se obtiene en países 
bien al norte de la zona templada 
(en el hemisferio norte) o bien al 
sur, (en el hemisferio sur). Pocos son 
los países en que se tiene produc
ción de remolacha y de caña: Ar
gentina, Estados Unidos, España, 
son tres casos que saltan en se
guida a  la mente. Pero, incluso en 
loe países en que hay zafras azu
careras de caña y de remolacha, 
esta última prevalece, es mayor, 
que la de caña de azúcar.

De aqui se desprenden varias ob
servaciones. . .  Casi toda (aunque 
no toda) el azúcar de remolacha es 
consumida localmente en los países 
productores. Allí donde esa produc
ción no alcanza a satisfacer el con
sumo, se importa y, casi siempre, 
se importa azúcar de c a ñ a ... bien 
de países independientes, bien de 
ex-colonlas o colonias, donde aún 
quedan. Los países europeos, los del 
Mercado Común, por caso, tienen 
mayormente convenios con sus ex- 
colonlas en varios continentes. Y 
precios especiales (y no solamente 
para el azúéar). En el Reino Unido 
(Inglaterra) tienen otro mecanismo 
especial, garantizando más o menos 
un precio "estable", tanto para el 
suministrador, como para la indus
tria local.

En Estados Unidos. . .  bueno, to
dos en Cuba conocen el modo de

(Pasa a la pág. siguiente)

Cuba: desinteligencia con la URSS 
en la firma del tratado comercial

LA HABANA. — El nuevo protocolo sobre 
intercambio de mercancías con la Unión 

Soviética fue firmado el 23 de marzo. “El 
Gramma" publica, con ese motivo, la si
guiente información: “En el dia de ayer 
hubo de firmarse en Moscú el protocolo so
bre los intercambios de mercancías entre la 
Unión Soviética y Cuba para el presente 
año de 1968. Este protocolo suele firmarse 
anualmente en los meses de enero y febre
ro. En esta ocasión se retardó la firma del 
protocolo anual ■ como consecuencia de ha
berse estado discutiendo entre ambos países 
un convenio comercial a mediano plazo y 
no haber arribado ambas partes a puntos de 
vista comunes sobre los términos del mis
mo”.
N acionalización en marcha
LA HABANA — Ha terminado la ofensi

va revolucionaria respecto a la nacionaliza
ción del áector privado. Han sido interveni
dos 55.636 establecimientos privados. Según 
las instrucciones del gobierno, ninguna per
sona quedará desamparada. Los antiguos 
propietarios que, por impedimentos físicos, 
no puedan trabajar, recibirán una pensión 
vitalicia.

Según una declaración de la Dirección 
Nacional de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) los comerciantes priva
dos “se habían convertido en motivo de irri
tación del pueblo” por sus arbitrariedades, 
abandono, violación de las leyes y por ser
vir, en muchos casos, como centro de con
vergencia de parásitos y elementos, antiso
ciales".

Aniversario de Nancahuazú
LA HABANA. — Fue conmemorado el 

primer aniversario de los combates guerri
lleros de Ñancahuazú (Bolivia). En nombre 
del gobierno y del partido habló el coman
dante Julio Camacho Aguilera. Por los com
batientes bolivianos habló el guerrillero 
Humberto Vásquez .Viana, que perdió un 
hermano en la lucha. Saludó a Regis Debray 
que “en su cautiverio se alza por encima de 
sus carceleros para mantener en alto las 
banderas de la dignidad y el decoro revo
lucionarios".

Luego de manifestar que las filas del 
Ejército de Liberación Nacional “están 
abiertas, sin sectarismos, a todos los revo
lucionarios”, Vásquez Viana recalcó que se 
trata de una organización joven “pero de
cidida a luchar” y que “en esta lucha esta
mos convencidos de que vamos a vencer”.

Viana concluyó así su oración: “No nos 
amilanan los contratiempos que siempre 
surgen en toda guerra revolucionaria. Te
nemos el ejemplo de Bolívar, tantas veces 
vencido y siempre victorioso, y tenemos el 
legado del Che que nos da la moral, auto
ridad y firmeza revolucionarias. Por eso, no 
fue pérsistir en una mera retórica hueca 
cuando escogimos como grito y concepción 
de guerra una frase del Himno Nacional de 
Boliviá, ya firmada por nuestros caídos y 
confirmada por nosotros ante su memoria:

“Morir, antes que esclavos vivir, 
Victoria o muerte”



Los precios 
del azúcar

(Viene de la pág. anterior)

operar de los yanquis en eso del 
azúcar |  sus precios, etc. Pero aquí 
también, el sistema de cuotas "do
mésticas" (internas), siempre en au
mento, año tras año, como las ex
teriores, conforman un complejo tin
glado que üene P°r Iin fundamen
tal lograr un sistema de precios es
tabilizados internos, equivalentes a 
Un subsidio a su carísima produc
ción nacional, y a la par, crear una 
cierta producción en exceso, una 
"superproducción", que fuerce —sal
vo en los casos de guerra, grandes 
sequías, escaseces temporales por 
causas varias—, a mantener- unos 
precios mundiales bajos.

El: fin adicional (a veces es el 
principal) es el de mantener depen
dientes a las economías de los paí
ses -productores de azúcar, subde
sarrollados, en su condición de pfo- 
ductores de azúcar barata, que de
ben por fuerza acudir al mercado 
mundial para vender sus "exceden
tes" del dulce, para obtener divisas 
con que pagar sus importaciones, Y 
no sólo sus importaciones, sino pa
rapagar las deudas, los intereses y 
las comisiones de la deuda - exte
rior; para proveer divisas para las 
utilidades de los inversionistas yan
quis (en la mayoría de los casos), 
etc.

Finalmente 4y  no se agotan con 
esto todos los puntos a tener en 
cuenta), el- azúcar no se Vende al 
contado, al momento, como se vaya 
necesitando. En común con muchos 
otros productos, se venden los lla
mados "futuros”. Es decir, se con
trata ahora para entregar a fechas 
que están a más de tres meses y, 
en no pocas ocasiones, a  un año o 
más de distancia. - Los cálculos de 
necesidades de consumo, los embar
ques, la ̂ organización del mercado, 
exige que se hagan compromisos de 
suministro de azúcar a  muchos me
ses vista. Todo esto, claro, lo apro
vechan los especuladores p a ra . ..  
comprar bajo y vender en alza, pa
ra adquirir barato y vender más, 
mucho más, caro.
■ En años recientes el consumo ha 
estado por debajo de la producción, 
mundialmente considerada. Los ex
cedentes acumulados en varios años- 
han ocasionado Ja formación de "re
servas mundiales", no todas ellas 
asegdbles, ni en un solo mercado 
(en efecto, una gran parte de esas 
reservas no son reservas mundiales, 
sino de los principales consumido
res, EE.UU., por ejemplo). Las reser
ve» "presionan" sobre los precios 
(en realidad, los especuladores pre
sionan sobre los productores...) . 
Para este año los expertos mundia
les calculan que el consumo iguala
ra a la producción y hasta puede 
que la sobrepase. Esto ha dado por 
resultado un "alza”, si bien muy 
modesta por el momento.

Más habría que decir, pero como 
resumen, lo que importa saber es 
que el precio mundial del azúcar se 
tila en las condiciones que conviene 
a los grandes consumidores (y los 
grandes especuladores) y. que los 
principales perjudicados, hasta la 
fecha, son, ios países subdesarrolla- 
-do„ que deben acudir a  ese merca
do marginal. Que producen para be
neficio ajeno, las'Ynás de las veces.

Polonia

Nuevo
Presidente

\/ARSOVlA. -— El ministro de 
Defensa, mariscal Spyl* 

schasüy fue elegido presidente 
de la República, en sustitución 
de Edward Ochab, que renun- 
c*° por motivos de salud.

PAKISTAN ENTRA EN LA 
GUERRA DE ORIENTE MEDIO

AMAN. — Los primeros aviones
de combate enviados por Pakis

tán a  Jordania llegaron a  este 
país. La escuadrilla fue enviada por 
el presidente Ayub Kahn para for
talecer el poderío’ militar’ de los jor- 
danos. Los aparatos, de tipo no re
velado, fueron tripulados por avia
dores pakistanos, que participarán 
en la guerra contra Israel.

No se sabe con seguridad el nú
mero de aparatos enviados a  Jor
dania, pero, según fuentes periodís
ticas, son treinta. Además de los 
aviones, se esperan los primeros 
contingentes 'd e  una fuerza de 10 
mil hombres, también enviada por 
Pakistán a  Jordania.

Aunque oficialmente esos solda-^ 
dos y aviadores - se consideren vo
luntarios, es innegable que una de
cisión de tal importancia tendrá 
consecuencias diplomáticas relevan
tes, pues Israel se considerará en 
estado de guerra con Pakistán des
de el momento que fuerzas mili
tares de dicho país comiencen a  lu
char en sus fronteras.

-Otro aspecto importante del he
cho es la  transformación de la gue
rra del Oriente Medio en una cru
zada religiosa. Los pakistanos son 
los primeros musulmanes no perte
necientes a  la región árabe que si
guen el llamado del rey Hussein 
de Jordania y se unirán a la lucha 
por liberar los Santos Lugares del 
Islam del dominio judío.

Los decisivos acontecimientos de 
Vietnam y  Estados Unidos relega
ron un poco de la atención mun
dial esa crítica zona de fricción, 
donde la rutina de los disparos y 
las minas terroristas sigue sin cam
bios.

Apoyo a  la guerrilla

No solamente la  guerra de gue
rrillas continúa su desarrollo, sino 
que han sido intensas las activida

des diplomáticas en estás últimas 
semanas.

El rey Hussein, más afirmado por 
la inesperada resistencia del ejér
cito jordano a  las incursiones is
raelíes, pero preocupado' por su crí
tica posición frente a  fuerzas mili
tares enemigas, que son superiores, 
busca una reunión de la  cumbre 
árabe. Dicha asamblea ha sido sis
temáticamente boycoteada por Siria 
y Argelia, que no ven utilidad al
guna en la presencia en ella de go
biernos reaccionarios como los de 
Arabia Saurita y Tunlsia.

Para obtener el apoyo de Nasser 
a  la convocatoria de la  reu/nión, 
Hussein acaba de hacer un corto 
viaje a  "El Cairo". No se ha cono
cido la reaccióñ del gobernante ára
be/ "pero es significativo que Nas
ser haya aprovechado la oportuni-. 
dad para hacer público su apoyo 
a Tos movimientos guerrilleros de los 
palestinos y reafirmar, enfáticanjen- 
te, que la RAU no reabrirá el ca
nal mientras haya soldados israe
líes en sus márgenes.

Todo indica que los guerrilleros 
de la organización "El Fatah" ob
tuvieron-, además de la solidaridad 
de Nasser, la tolerancia y hasta la 
simpatía del rey de, Jordania, que 
les era hostil.

En reciente estudio, "The Econo- 
mist", de Londres, considera la ' ex
cursión israelí sobre territorio jorda
no como "un error de cálculo", se
ñalando: "La resistencia • árabe ha 
tardado bastante en estructurarse y 
lanzarse a  la acción; en el futuro 
va a  tardarse mucho más en des
mantelarla. La lucha de Israel por 
su independencia demostró una vez 
más la impotencia de un- ejército 
convencional, que enfrenta, en sue
lo extranjero, a  un ejército Irregu- 

' lar decidido.' Para los árabes, Ar
gelia es el antecedente más ilus
trativo; para los israelíes, debería 

- ser el propio Israel". ■
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Africa tiene ahora 
sus Estados Unidos

pooiacion ae ¿i millones de habitantes y un terri- 
torio de cuatro millones de kilómetros cuadrados pasa

ran a constituir los Estados Unidos de Africa Central. La 
n,ueJ i  Federación está integrada por el Congo (Kinshasa), 
el Tchad y la República Centro-Africana, el primero ex- 
coloma belga y, los otros dos, antiguos territorios franceses, 
u .  “ s“ e f l g »  Federación es Bagui, capital de la Repú- 
S  Centro-Africana. El dirigente del Congo, Mobutu, ha 
sido eiecto su primer Presidente, habiendo firmado la kue- 

conjuntamente con los presidentes Fran-
Cen t S r i c a yná. y Je£m B adel> de la R ePública
,. w0S Estados Unidos de Africa Central tendrán juris
dicción común en los siguientes asuntos: política exterior 
defensa, coordinación económica, comunicaciones y emi
sión de papel nsoneda. Simultáneamente, ha sido creado 
el Mercado Común de los tres países y las fuerzas arma- 
das de los Estados miembros pasarán a actuar conjunta
mente en caso de agresión externa.

Tchad y la Centro-Africana no tienen problemas ma
yores en el campo exterior, más allá de los que crean pe
queñas infiltraciones de guerrilleros del Sudán en el terri
torio centro-africano. El Congo, en cambio, enfrenta la per
manente amenaza de guerrilleros con amplias ligazones en 
países vecinos. No se sabe si los dos otros miembros de 
la Federación se comprometerán en esa clase de lucha. 
Como países mediterráneos, el principal interés económico 
del Tchad y de la República Centro-Africana es una salida 
al mar, que el Congo les asegura.

Diplomáticamente, el asunto está siendo seguido de 
cerca por el gobierno francés, que teme una maniobrá de 
alto nivel para minar la posición de París.

Aunque los temores de Francia sean verdaderos es 
innegable que fronteras políticas de países africanos no 
coinciden con su realidad económica, social y étnica, es 
que exige audaces cambios. Pocos días antés de la cons
titución de los Estados Unidos del Africa Central, el Sene- 
gal, Mali, Guinea *y Mauritania constituyeron la Organi
zación de los Estados Ribereños del río Senegal. Sekou 
Turé, el dirigente izquierdista de Guinea, es el presidente 
de la Organización. Touré ha propuesto ál Mali —que si
gue también una línea progresista—, la fusión total, pero 
el Presidente de este último país, Modibo Keita, sin recha
zar la idea, sugirió que la concreción de la misma sea pre
cedida de cautelosos estudios.

LOS CHINOS DE VUELTA
Los chinos están de vuelta en el continente africano, 

donde su posición diplomática se había debilitado conside
rablemente a raíz de cambios reaccionarios en varios go
biernos de Africa. Han concluido dos grandes obras de 
cooperación, en Guinea y Somalia. El Palacio de la Amis
tad, en Conacry, capital de Guinea, un edificio de casi 
.treinta metros de altura y 24.500 metros cuadrados de 
áurea construida, fue oficialmente inaugurado por sus finan- 
ciadores y constructores chinos. Lo mismo ocurrió con el 
Teatro Nacional de Somalia, uno de los más majestuosos 
de Africa, edificado en su capital, Mogadicio y, también, 
regalo dél gobierno de Pekin.

DEMOCRACIA
0

GUERRA CIVIL
pARIS. — "Los griegos no se 

.someterán a una.-dictadura y 
se - preparan para la resistencia. 
Si nos sentimos -abandonados por 
los países que creen en la de
mocracia, desde luego que recu
rriremos a  las armas, a la gue
rrilla. Seguro que habrá un nue
vo Vietnam en plena Europa". 
Esta declaración íue hecha por 
la famosa actriz griega Molina 
Mercuori, que se encuentra en
jira por Europa, movilizando el 
apoyo a  la lucha contra la dic
tadura griega. Melina acusó a 
los países occidentales por su 
complacencia con el régimen mi
litar y dice que no cree que el 
rey Constantino tenga, hoy, mu
chas simpatías en su país, des
pués de haber "entregado el go-

solo aí pueblo, para afrontar la 
situación".



¿HACIA DONDE 
VA BRASIL?

estribe Paulo R. Sthilling

£N  el mes de marzo de 1964 el 
Estado Paternalista creado por la 

Revolución de 1930 llegaba a su fin. 
El agravamiento de las contradic
ciones entre las diferentes clases so
ciales hacía imposible el manteni
miento de la política de equilibrio, 
de conciliación. En lo que se refiere 
a la autonomía nacional, el statutos 
era también insostenible; la rápida 
tema de conciencia de las masas y 
la agresividad de los líderes nacio
nalistas constituían un obstáculo in
franqueable para los planes norte
americanos que objetivaban un nue
vo y decisivo avance en la ocupa
ción económica del país. El momen
to exigía una definición: revolución 
sedal o contrarrevoludón; liberación 
nacional o capituladón total ante 
las exigendas del capital monopo
lista intemadonal. Todos recuerdan 
como las fuerzas reaccionarias in
ternas contando con él apoyo total y 
ostensible del instrumental imperia
lista, vencieron con toda facilidad.

Solamente un régimen militar bru
talmente represivo y totalmente alie
nado podría cumplir fielmente el 
plan de transformar al Brasil en la 
base de operaciones de los capitales 
yanquis, destinados a  explotar en 
forma radonal y dentífica a  una 
América Latina integrada. Y la solu
ción militarista se impuso en forma 
absoluta. Los militares empezaron a  
gobernar, a  legislar y  a  juzgar, sus
tituyendo a  los tres poderes de la 
República. La nación se transformó 
en un cuarteL La represión fue vio
lenta y la entrega descarada y  total. 
La conciliadón como norma política 
fue archivada. Una vez destruido el 
sistema de vigilando nadonalista, 
se concreto un nuevo y  espedacular 
avance del capital extranjero, con 
miras a la total ocupadón económi
ca del país. En "UNA HISTORIA 
SUCIA — EL CAPITAL EXTRANJE
RO EN EL BRASIL", yo analizo las 
medidas temadas por Castelo Bron
co, medidas sin parangón en la his
toria .de los pueblos ya políticamen
te indenendientes, y que estaban 
destinadas a  asegurarle al Brasil el 
status de satélite privilegiado.

ka ̂  gran estrategia" de los geo- 
polí'lcos norteamericanos que aseso
ran al Pentagcno y  al Departamen
to de Estado, brillantemente analiza
da p-r Trías en "IMPERIALISMO Y 
GEOPOLITICA EN AMERICA LATI
NA" empezó a  aplicarse científica- 
cente. Imperialismo (yanqui), subim- 
periodismo (brasileño) I  integración 
económica (de América Latina) cons
tituyen los elementos fundamentales 

o les planes norteamericanos para 
la tpJpV y definitiva incorporación 
de America Latina a  su. "lebens- 
raum", a su espado vital. Preparan 
una nueva división internacional del 
trabajo para nuestro continente que 
será puesta en vigencia después 
oue empiece a  fundonar el Mercado 
Común (1973). Así se racionalizaría 
la explctadón de América Latina 
por narte del capital monopolista 
dU Tío Sam, evitando la prolifera
ción de sucursales de un mismo 
trust. Abolidas las fronteras econó
micas, cada grupo económico norte
americano sólo necesitaría" úna fá
brica para explotar el nuevo mer

cado integrado. Por sus condiciones 
geográficas, económicas y sociales 
indiscutiblemente ventajosas, el Bra
sil será el país latinoamericano pre
ferido por los monopolios yanquis, 
lo que le asegurará una posldón 
privilegiada. El país norteño empe
zaría a  partidpar en la explctadón 
monopolista de América Latina en 
calidad de socio menor. Así sería 
posible en el Brasil un nuevo auge 
désarrolllsta gradas a  la  incorpora
ción de la  clientela latinoamericana, 
lo que aliviaría la actual situación 
social, grave y explosiva, motivada 
por el estancamiento económico y 
el incontenible aumento de la po
blación (de 10 a  12 millones después 
del golpe del 19 de abril de 1964). 
Junto con los productos manufaciu* 
rados producidos por los trusts nor
teamericanos en su territorio, el Bra
sil exportaría parte de sus contra
dicciones sociales. Se aseguraría 
así, al menos por unos años, la 
"paz social" y  se postergaría la 
eclosjón de un movimiento revolu
cionario de imprevisibles consecuen
cias y que difícilmente podría ser 
contenido dentro de las fronteras 
brasileñas. Estabilizada la situación 
en el Brasil, éste, fuodoncmdo una 
vez más coma "gendarme”, se en
cargaría del mantenimiento de la 
paz en el resto del continente. Este 
es, expuesto en forma sintética, el 
plan ideal creado por los geopolíti
cas yanquis y  sus discípulos brasile
ños de la Escuela Superior de Gue
rra. El proceso dialéctico es sin em
bargo increíblemente rico; surgen 
siempre nuevas e inesperadas con
tradicciones que obligan a  modificar 
los planes originales. En este artícu
lo analizaré solamente una de las 
contradicciones surgidas, la  relativa 
al "modus faciendus".

Hubo prácticamente unanimidad 
en los EE.UU. en lo referente a  la  
necesidad del golpe militar del 19 
de abril de 1964. Solamente un go
bierno militar podría "salvar al Bra- 
sil de la  hidra del comunismo" y  a 
la vez permitir, lueqo de la. violen
ta Hanidación de la vigilancia na
cionalista, la casi total ocupación 
económica del país. Basta decir que 
el qolpe fue dirigido por un "libe
ral", un . destacado profesor univer
sitario,..conocido por sus posiciones 
humanistas —Lincoln Gordon.—. Sin 
embargó, después de la "limpieza 
del área" efectuada por Ibs milita
res, y considerada como necesaria 
para todos, comenzaron a  surgir • di
vergencias entre los dirigentes nor
teamericanos en lo relativo a  la me
jor política que se podía aplicar en 
el Brasil. Los más diversos sectores 
liberales que van desde el vico-pre
sidente Humphrey hasta Rockefeller, 
pasando por el grupo de senadores 
—Fullbright, 'Wayne Morse, Kenne
dy, etc.— empezaron a  defender la 
necesidad de la vueHa a  la normali
dad democrática, del retomo, de los 
militares a  los cuarteles y de la 
elección de un "administrador" que 
sustituyese a  la "guardia pretoria- 
na v Por medio de la  "redemocratl- 
zaclon ’, había que legalizar el 
avance conseguido por los monopo
lios norteamericanos. Además, ha
bía una realidad indiscutible: la

total incapacidad, el absoluto iraca, 
so administrativo de los militares. 
Fuera de toda duda, les "gorilas" no 
saben gobernar. ¿De qué lea sirve 
a  los grupos económicos norteame
ricanos haber conseguido el control 
del 60 % de la industria privada 
brasileña, si ésta permanece en un 
estado de crisis crónica? Había que 
preparar un nuevo auge desanrollis- 
ta, había que prepararse para aten
der el futuro mercado latinoameri
cano integrado. Era necesario poner 
un "administrador", un désarrolllsta 
al frente del gobierno brasileño.

Y e l ho m b re  ideal, " th e  r íg h t m an  
for the rlght place", existe. Su nom
bro es Juscellno Kubitscheck. Hom
bre de confianza de los yanquis, en- 
tregulsta convencido, Juscellno tuvo 
sin embargo, en el pasado, algunas 
divergencias con los mismos. Si, por
que su entreguismo tenía algo de 
désarrolllsta; cosa que no interesaba 
entonces a  los grupos económicos 
norteamericanos. Entonces, estos pre
ferían exportar sus productos al 
Brasil. Sin embargo, como la  indus
tria sustitutiva de importaciones se 
instaló a  pesar de todo, había que 
controlarla. De ahí la necesidad del 
golpe ultra-entreguista. Hoy que el 
dominio sobre la economía nacional 
estotal, a los monopolios yanquis les 
interesa el desarrollismo brasileño, 
principalmente como medio de en
carar el abastecimiento de todo el 
mercado latinoamericano. La contra
dicción entre los grupos norteameri
canos y los intereses de la burgue
sía brasileña representada por Ku
bitscheck, desaparece a  medida que 
se fortalece la posibilidad de explo
tación común del mercado latino
americano. Esto explica el fenómeno 
de la liberalización que se regis
traba en el Brasil en los últimos 
tiempos,, liberalización ésta cuyo 
símbolo era el Frente Amplio, en el 
cual las clases dominantes braslle 
ños estaban representadas por sus 
líderes . más destacados —Kubits
check, Lacerda y Goulart. Pero (fe
lizmente siempre existe un "pero" 
que perjudica los planes científica
mente preparados por los estrategas 
del imperialismo), existe un obstá
culo: la dcsis de anticomunismo in
yectada por la  CIA y  la  USIS a  los 
"gorilas" brasileños fue excesiva. 
Estos ven comunistas por todas par

tes. Para loa "ultra" hasta el mismo 
Kubitscheck es comunista. Además, 
después del 19 de Abril los militares 
brasileños se transformaron en una 
casta privilegiada. Los privilegios • 
conseguidos no se limitaron a los 
fabulosos aumentos de sueldos con- 
seguidos después de la "revolución" 
(un módico del servicio público au9 
ganaba tanto como un coronel, em
pezó a  percibir el equivalente al 
sueldo del 3er. sargento); no, des
pués del golpe los militares consi
guieron ocupar los puestos más des. 
tacados y lucrativos en la adminis
tración civil y en la actividad pri- . 
vada. En consecuencia, no quieren 
volver a  los cuarteles. . .

Esto explica lo ocurrido en los úl- 
timos días, cuando se interrumpió 
Violentamente el proceso de liberali- 
zación que se había iniciado con el 
gobierno de Costa e  Silva. Usando 
como pretexto las justas, espontá
neas e inevitables protestas esty. 
dlantiles, motivadas por el asesinato 
brutal de uno de sus compañeros a 
manos de la policía, los "ultra" fi. 
quidaron el proceso de redemocratl*' 
zación que en forma tan minuciosa 
y  con verdadero cariño había sido 
preparado por los "liberales" nor
teamericanos y brasileños. Un sim
ple decreto firmado por el Ministro 
de Justlclq, prohibió las actividades', 
del Frente Amplio y  cerró la boca 
de Lacerda (el único de sus líderes 
que podía hablar). La represión y  el 
terror policíaco-militar vuelven a im
perar plenamente como en los mejo
res tiempos de Castelo Bronco.' -

Como - en el caso ' de "Frankes- 
tein", los científicos políticos yan
quis crearon un monstruo que no 
siempre obedece a  las órdenes de 
su creador.

WASHINGTON: LA EXPLOSION 
REVOLUCIONARIA NEGRA

WASHINGTON. ~ D esde el gol
fo d e  M éxico a las fron teras del 

C anadá, el fren te  in te rn o  del Im 
p erio  se h a  convertido  en  u n  in 
fie rn o  de fuego. Las lujosas ave
n idas d e  sus grandes ciudades, sus 
m ás conocidos magazines, los B an 
cos, q u e  son los sím bolos del pode-- 
río  m u n d ia l d e  Estados U n idos' y 
sus colachatas, expresión  d e  su 
avanzada técnica, todo  h a  estado 
—y aú n  se en cu en tra— b a jo  la  am e
naza d e  los pelo tones vengadores 
del P o d er N egro. “A ntes q u e  aca
ben con n u estra  raza, —decía un  
joven negro  d e  Chicago— red u c i
rem os a  cenizas este p a ís”. Q uien  
visite, hoy, los b arrio s d e  Kansas 
City, de B altim ore  o  de pequeñas 
y  grandes ciudades, com ienza a 

. com prender q u e  la  am enaza n o  era 
u n  sim ple juego  de. palab ras. V ea
m os u n  resum en parc ia l d e  la 
lucha:

LAS FR O N T E R A S CERRADAS: 
M IC H IG A N

U n m uerto , 15 heridos, 300 de- 
tenidos, 35 incendios en  D etro it, 
aú n  m u tilad a  p o r la insurrección 
del año pasado. C erradas las fro n 
teras con el C anadá, d u ra n te  24 
horas. C hoques en  la  p e q u e ñ a ’c iu 
d ad  d e  Niles.

D ELA W A R E

12 heridos en  W ilm ing ton . M o
vilizados 1.200 soldados de la  G u ar
d ia  N acional. T o q u e  d e  q ueda  en 
todo  el Estado.

O H IO

T o q u e  d e  q u ed a  en C incinatti. 
D epredaciones y un  m uerto . Youns- 
towne: destrozos. 4000 soldados han 
in tervenido. E n  T o ledo , 2.000 es
tud ian tes en  las calles.

IN D IA N A

G ran  incendio  en u n a  fábrica de 
arm as y en  R ichm ond, 43 m u er
tos. 10 edificios to ta lm en te  des
tru idos. 1.500 incendios, alcanzan- 
del prefecto  B yron K pute.

.  IL L IN O IS

12 m uertos, 300 heridos s y  1.330 
presos en Chicago. 20 edificios des

tru idos y  180 dam nificados. D atos 
do  casas aisladas, tiendas y d ep ó 
sitos. L a c iu d ad  a ú n  convalecía de 
las destrucciones de la  p rim avera- 
pasada. Joh n so n  envió  5.000 so lda
dos, incluyendo  2.000 paracaid is tas.

PEN SILV A N IA

Saqueada la  c iu d ad  de P ittsb o u rg  
cap ita l d e  ■ la  in d u s tr ia  d e l acero 
34 heridos, 1.100 presos y 350 in  
cendios. V iolentos choques en  H o 
m ew ood, B ru sh to n  y M anchester 
3.000 soldados en  acción. É l gober 
n ad o r R aym ond  Shaffer h a  decía 
rad o  la em ergencia.

N UEVA  JERSEY  Y 
C O N N E C T IC U T

4.000 estu d ian tes o cu p aro n  las 
calles, el a lca lde  cerró  3.000 bares 
y resto ranes en  la  c iu d ad  d e  P h i- 
Iadephia . T o q u e  d e  q u ed a  en  T re n - 
ton . Incendios en  N ew ark.

M ARYLAND

5 m uertos, 500 heridos, 3.000 d e 
tenidos, cen tenares de incendios en 
B altim ore. 12.000 soldados en  lu 
cha, siendo  4.000 d e í ejército . F ra n 
cotiradores en  los techos. D e u n  
m illó n  de hab itan tes ,. 350 m il son 
negros.

C A L IFO R N IA

L ucha  u rb a h a  e n  O ak land , con 
num erosos heridos y. en  la  c iu d ad  
de East Palo ' A lto, con 28 m il h a 
b itan tes , d e  los cuales 20 m il son 
negros.

KANSAS

E stud ian tes b lancos v io len tam en 
te golpeados en  W ichita .

M ISU R I

Situación gravísim a en  Kansas 
City. 5 m uertos, 500 heridos y 300 
presos. Incendios p o r toda  la  c iu 
dad . El g o b ern ad o r d e  M isourl, 
W arren  Earnes, m ovilizó la  G u a r
d ia N acional.

M IN N ESO T A

U n m u erto  en  choques con la 
policía en  M inneapolis.

T EN N ESSE E

A dem ás d e  los graves hechos de 
M em phis, d o n d e  fue  asesinado el 
p as to r K ing, incendios y destruc
ciones en  o tras  ciudades. En Cha- 
tanooga, 150 negros obligaron a  un 
res to rán  reservado  p a ra  blancos a 
servirles pollos y bifes, sin ningu
na indem nización . Incendiados edi
ficios d e  la  U niversidad de Nash- 
ville. M ovilizados 4.000 soldados.

G EO R G IA

D os horas d e  b a ta lla  callejera en 
M acón. M uchos heridos y destro-

LU ISIA N IA

V iolen tas m anifestaciones en  su 
cap ita l, B aton  R ouge.

FL O R ID A

U n  m u e rto  y m uchos heridos en 
T ailahassee . O cupada la U niversi
dad . Incendios y toque  de queda 
en  G ainesville, Jacksonville, Fort 
Pierce, Pensácola y B oinpaho Beach. 
Beach.

N UEVA  YORK 1

C hoques en  B úfalo. Más de cien 
incendios se .reg istra ron  .e n _ e l .b a t  
r r io  d e  Brow nsville, e n  N ueva 
York. M ovilizados todos los bom 
beros de B rooklin . Más’ He una  de
cena d e  incendios e’h ’ Long ISland. 
U n superm ercado  fue destru ido  por 

>las llam as.

C A R O LIN A  D E L  SUR

N u trid o s grupos de negros p ro 
vocaron violentos d istrub ios en Co- 
lu m b ia , c ap ita l del Estado. M ani
festaciones c incendios en  otros 
centros.

MAS DE CIEN

E l n ú m ero  de ciudades donde se 
reg is tra ro n  choques se eleva a 122- 
H ast ael m om ento  q u e  escribimos 
esta n o ta  se conoce la iden tidad  
d e  47 m uertos. E l núm ero  de h e 
ridos se eleva a 4.000 hab iendo  si
do  de ten id as 19.000 personas.



B rasil después
Mi— ^  , • S

de la msurréeéiioii 
I  estudiantil'ií-I-'V-. » • .- * M- -'•■ *v¿. fí gjL   

brasileño ha demostrado su odio a la 
dictadura en escala verdaderamente 
nacional. En el. valle del Amazonas: 
Manaos, Belem y San Luis; en el Nor
deste: las. manifestaciones fueron in
mensas en Pemambuco, Ceará, Río 
Grande del Norte, Paraiba, Alagoas; 
en Bahía, en los Estados sureños —Es
tado de Río, San Paulo, Para
ná, Santa Catarina, Río" Grande del 
Sur— y en los Estados centrales 
—Gpiaz, Mato Groso y Minas Gerais—, 
los estudiantes ocuparon las calles, en
frentaron a la policía, dominaron las 
escuelas, paralizaron las clases y con
taron con abierto apoyo del pueblo. 
Brasilia, la bella capital, ha ingresado 
a la historia de las luchas callejeras 
y sus 400 mil habitantes tienen otro 
motivo para enorgullecerse: el vigor 
cívico de su juventud.

En la ciudad de Belo Horizonte, los 
estudiantes realizaron demostraciones 
masivas y por último, ocuparon la 
Asamblea del Estado. Uno de los estu- 

- diantes pidió la palabra para una 
f “aclaración” urgente, creando una gra- 
; ve confusión. El presidente de la clan-' 
fe destina Unión Estatal de Estudiantes,
| Raumundo Mendes Pereira, estaba al 
t  frente del movimiento. La policía ocu- 
|  pó escuelas, oficinas y conventos. El 
I Superior de los Dominicos, Fray Eli- 
í  seo López, declaró: “Los conventos no 
|  pueden reivindicar respeto e inmuni

dades cuando al pueblo entero le han 
I* sido usurpados sus derechos.
I Los sindicatos en varios Estados sa
lí. lieron de su cautela, p&ra solidarizarse 
¿con los estudiantes. En Belo Horizonte 
^publicaron una proclama en la .cual se 
|  declara: “la fuerza policial no mata el 
: hambre de justicia”.
¿ En San Pablo, el gobierno del Esta
do y. el Segundo Ejército fueron me

ónos drásticos en la represión. Las ma
nifestaciones movilizaron a miles de 
Htudiantes. En Os asco, un distrito in
dustrial, se realizó una manifestación 
■impago de obreros y estudiantes, 
'■frgahizada por el Sindicato de Meta- 
i’jrgicos. Un líder obrero dijo en su 

Mscurso: "Antiguamente el clero esta
ba contra nosotros y a favor del impe
rialismo americano. Hoy está con el 
pueblo". Mons. José Santana contestó 
al orador: "Es obligación de la Iglesia 

' «tai junto al pueblo. Cristo ba sido 
cons'derado un subversivo porque qui
lo liberar al hombre". El obispo de 
San Andrés, don Jorge Marcos, pre
sente en el acto, apoyó la declaración 
de sú sacerdote. En esa manifestación, 
una bandera del Frente Nacional de 
Liberación del Brasil —dos fajas hori-^ 
zontales rojo y blanco y una estrella* 
amarilla en el centro-^- dominaba la ÍTmultitud.

I
l u t h e r  K i n g

Un poema de Ertuchenko
El poeta soviético Eugen Evtuchcnko 

idedicó el siguiente poema a la memo
ria de Martin Luther King.
Era án negro 

U í'Sna purísima 
Sj como la niéve.

.• ĵ rsinado por los blancos 
'ue

f  Cuando la noucla ¿
\ entró en mlsma bala 
1 la bala Ü W  mató.

pero aquella P !  
lo h i z Z e s u c ^ é ^ M
y yo renací ^ mo un nesro- ,
La "Somba de {<ing" es’ ahora‘ su 
sustituto en la lucha

tlue .Ñala

LA IGLESIA DA UN PASO 
ADELANTE

Ahora, ya no son sólo los curas del 
Nordeste; las protestas de los sacerdo
tes contra la violencia y la dictadura 
se divulgán en todo el país. En Gua
nabara, 64 religiosos —16 monjas— pu
blicaron una declaración, preguntando: 
"¿Qué tranquilidad puede existir en 
un país donde se niega a la mayoría 
el derecho de luchar por la justicia y 
la paz? ¿Dónde los criterios de jus
ticia y de paz son subordinados al ar
bitrio de una minoría prepotente?"

Don José de Castro Pinto y el diri
gente de Acción Católica, padre Vicen
te Adamo, mantuvieron una conferen
cia de dos horas con el ministro de 
Justicia, Gama y Silva, plánteándole 
la excarcelación de los estudiantes y 
dando al gobierno una idea de los sen
timientos del pueblo, que consideran 
dominado por la frustración y la re
vuelta. “Los. estudiantes —agregaron— 
son los portavoces del pueblo, en sus 
aflicciones y reivindicaciones”. En una 
nota, el Obispado acentúa que el pue
blo no quiere ser cómplice de los cas
tigos, las injusticias y las derogacio
nes de los derechos cívicos. “Eso no 
corresponde a nuestros sentimientos 
cristianos y brasileños”, puntualiza. Y 
concluye diciendo que el movimiento 
de abril (golpe militar) ha fallado en 
sus objetivos.

UN BALANCE DE LA SITUACION

Es. temprano para hacer un balan
ce de la situación y de los resultados 
de la insurrección estudiantil. _E1 go
bierno ha endurecido su posición, pe
se a las palabras conciliadoras del

Nuestra patria 
América

£L  sábado 6 de abril, “El País” pu
blicó,- Cn su página editorial, el si

guiente artículo que reproducimos 
textualmente:

“Acabamos de ganar completamente 
la acción. Un pequeño resto huye. 
Nuestra caballería lo persigue hasta 
concluirlo. La Patria es libre”.

Así, con el laconismo de un guerre
ro espartano, José de San Martín, co
municó al general O’Higgins, que ha
bía triunfado en Maipú y que Chile 
era Ubre. Mitre recuerda que algunos, 
a los que les sobra barro para salpicar 
a los demás, así sean estas glorias tan 
puras, dijeron que San Martín estaba 
borracho cuando redactó ese parte.

“Imbéciles —contestó ün historiador 
chileno—, estaba borracho pero de 
gloria!’. Se cumplió ayer el 1509 ani

versario, de la gloriosa acción que in
corporó a Chile al mundo de los pue
blos libres. Y cabe la constancia que 
a tal independencia se unió el esfuer
zo de orientales como Garzón, Alegre, 
Hilarión de la Quintana, Enrique Mar
tínez y otros, que acreditaron entre 
otros ejemplos, que en aquella época 
América era una sola patria.

¿Por qué no hoy, cuando se trata 
de algo que también exige una Revo- 
lución?”

Hasta aquí el artículo aparecido en 
“El País”. No resulta explicable como, 
cuando un hombre como el “Che”-jue
ga su vida en la lucha por la “Patria ■ 
Grande”, “El País” apela al agravio.. 
O mejor: el hecho se explica. Lo que 
sucede es que, a veces, casualmente, 
“El País” olvida sus intereses y dice 
la verdad.

marisíál-presidente. Cerró el Frente 
Amplio (alianza Lacerda - Juscelino^- 
Goulart), buscando implicancias polfi*' 
ticas en el movimiento popular. Perca
la prueba de que el Frente na|^i tení£H- 
que ver con los.hechos estáwajn qú^í 
durante toda laj&rísis, Lacerda ha s ido j 
:abucheado*v .políi'.los. estudiantes,:, qué;:. 
conde^rón’̂ h'SÚs^roclamas^*! pporSl 
turiiinño' y ’-sud-“°qmísiones” irenfe al#: 
imperialismo. Todavía el hecho agregó 
nueva complicación al cuadro político.

Los estudiantes siguen su moviliza
ción. Se esperan manifestaciones el 21 
de . al?rilm—Día 'Tiradentes, proto-
martjigíde'já; iñqei»fiSidencia— y el pri- 
rtigra -de mayai|¿fé|:ha en que estarán 
en Tas calíes juntará los obreros. Co
mo síntoma de la^resión en el medio 
sindical, las nuevas direcciones recién 
elegidas deben presentar “comproba
ción ideológica”, para poder asumir. 
Ocho de nueve directivos del Sindica
to de Petróleo de Guanabara, fueron 
eliminados, después de ser electos por 
intervención del ministerio del traba
jo. En San Pablo, una bomba de me
diana potencia fue colocada en la po
licía federal y una octavilla advertía: 
“Es el. comienzo de la lucha”.

En el partido opositor (MDB), su 
presidente, senador y general retirado 
Oscar Passos, publicó una nota en que 
reafirma “el compromiso con la libera
ción nacional, por la justicia social, la 
amnistía y las elecciones directas”. Por 
primera vez ha hablado de “liberación 
nacional”, una expresión que, hasta 
ahora, solamente usaban las fuerzas 
populares y revolucionarias. A pesar 
del enfoque de la dirección del parti
do, su sector más radical no aceptó los 
términos de la nota y abandonó la sa
la de.sesiones. Reclaman sus integran
tes una campaña de denunciar, de ca
rácter nacional, que sea dinamizada 
por una Comisión de Movilización Po
pular.

Entre los estudiantes, el clima es de 
“victoria completa”. Pese al visible 
triunfo de la insurrección estudiantil- 
popular, las direcciones de las entida
des están considerando la evolución de 
los acontecimientos con maduro realis
mo. Se sabe que se ha dado un gran 
paso. El pueblo, qué se revelaba per
plejo y desesperanzado, perdió el mie
do a la represión, que la juventud ha

| El sucesor 
I dé El King • f
,^ 'fj¡í\N TA . ¡:jt- El reverendo Ralph 

?•} /S^ernftthyiji'acido éjn'-Moritgoméry el 
’T-l dé-rñáízo-ae lQSfr, es:,é1 sustituto deí 
pastor Luther King, en la dirección de 
la Conferencia Sureña de la Lideranza 
Cristiana. King y Abemathy eran gran
des amigos y tenían pensamientos co
munes. “Eran como una sola cabeza”, 
dijo un pastor hablando de la amistad 
de ambos. “Ralph era como la sombra 
de Luther King”.

En los últimos diez anos, Luther King 
y Ralph Abernathy participaron de to
dos los actos de la campaña integra- 
cionista.

desafiado en las plazas. El aparato re
presor salió mutilado del enfrenta
miento, pero, pese a ello, la lucha con
tra el régimen militar aún será larga 
y difícil. Observadores neutrales en es
ta capital creen, entretanto, que real- 
píente la fase decisiva de esa lucha ha 
comenzado. El pueblo está indignado, 
la dictadura carece de apoyo civil y 
se ofrecen condiciones nuevas para la 
constitución, no de un “frente amplio", 
que no era alternativa real frente al 
régimen, sino de un frente único de 
contenido popular y progresista.

Vladmir Palmeira, presidente de la 
clandestina Unión Estatal de Estudian
tes de Guanabara (sil padre es Sena
dor de la República del partido oficia
lista ARENA) resumió así las perspec
tivas de la lucha: "El derrumbe del 
sistema militar que domina al Brasil 
debe ser hecho por las clases popula
res. Nosotros no podemos derrotar al 
gobierno, pero sí contribuir a aislarla 
de la opinión pública. Y eso, en casa 
extremo, llevará al poder a otro grupo 
que tendrá la misma esencia. Lo im
portante es que las manifestaciones es
tudiantiles aceleren la estructuración 
de sectores populares más decisivos, a 
los cuales cabe la organización y  la 
dirección del verdadero movimiento 
popular que liberará al Brasil de la 
dominación extranjera".

apareció:

SOBRE LA LITERATURA Y EL ARTE
por Mao Tse-tung

• El movimiento cultural (marzo de 1927)
• Mito y realidad (agosto de 1937)
• El estudio (octubre de 1937)
• El movimiento 4 de Mayo (mayo de 1939)
• La cultura de la nueva democracia (enero de 

1940)
• Reformemos nuestro estudio (mayo de 1941)
• Contra el estilo de clisé en el partido (8 de febre

ro de 1942)
• Intervenciones en la conferencia de Yenan sobre 

arte y literatura (mayo de 1952)
• El frente unido en el trabajo cultural (30 de oc

tubre de 1944)
• Los problemas de la cultura, la educación y los 

intelectuales (24 de abril de 1945)
• El principal objeto del movimiento cultural en 

China (abril de 1945)
• Charla a los redactores del diario Shansi-Suiyan 

(2 de ábril de 1948)
• ¿Qué se debe elogiar, qué condenar? (1951)
• Sobre el estilo literario (1955)
• A propósito de que cien flores se abran y compi

tan cien escuelas ideológicas (febrero de 1957)
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después de la i
protesto popular

nfrW>tÓí<íafo eI,ude todo riese® de censura. El anuncio del cine “In Perio>: «la noche de los generales’' y dos cines m T a? paso de ? 
funerales de un estudiante

E N  R I O  H A  C O M E N Z A D O  U N A  

F A S E  D E C I S I V A  P A R A  E L  PAIS
DIO DE JANEIRO. (Especial para 

“IZQUIERDA”). — De la terraza de 
un edificio de la plaza de la Candela
ria, el cuadro parecía irreal: una in
mensa multitud —̂estudiantes y pue
blo—, tratando de salir de la Iglesia, 
después de la misa al estudiante ase
sinado y fuerzas militares cargando, 
con violencia, sobre la masa. Entre el 
pueblo y las bayonetas, un cordón de 
curas, mano a mano, protegiendo, con 
sus inmunidades, a las personas que 
abandonaban el templo.

Registramos entonces episodios dig
nos de la Nicaragua de Somoza, o de 
Cuba de Batista.

Los militares, abucheados por el 
pueblo, embistiendo, con furia, sobre 
la multitud indefensa, mientras grupos 
de detectives prendían centenares de 
perlinas y las echaban a puntapiés 
dentro dii les coches. Bombas de gas 
tornaban irrespirable el ambiente.

Sacerdotes que intentaban penetrar 
en la Candelaria fueron detenidos 
por los. soldados. Uno de ellos era el 
obispo-auxiliar de Guanabara, don Jo
sé de Castro Pinto. "Volvemos a lo* 
tiempos de las catacumbas. En este 
país nadie tiene más libertad para ex
presar sus sentimientos religiosos", 
clamaba el padre Juan Bautista. Más 
allá, en la convulsionada plaza, un mi
litar, el mariscal Floriant' Peixoto Ke- 
11er, que salia de la iglesia, declaraba 
a un reportero: "Una nación que mala 
a un estudiante comete un suicidio".

DOS DIVISIONES EN LAS CALLES

'•***”; 11X11 ru a n o s  aei jyei cito, Marina y Aeronáutica, además d 
diez mil de la policía militarizada de 
Estado de Guanabara y más de mi 
agentes, el equivalente a casi dos di 
visiones, ocupaban Rio de Janeirc 
Frente al Ministerio de Guerra y a 1 
estación de la Central de Brasil, cerc 
de veinte tanques. El apacible Par 
que, de Ja Buena Vista, antigua resi 
deneia de los Emperadores y hoy pa 
raiso de los niños, fue transformad' 
en un campamento armado. Más tan 
ques, paracaidistas, unidades de che 
que y cañones de 105 .milímetros listo 
a entrar en acción. Cientos de sóida 
dos. de . la ingeniería extendieron ui 
alambrado alrededor, de la Secretan! 

•jSeguridad, garantizado por diverso!
nido^ de ametralladoras.. Punto 30 > 
bazucas, Un general conocido por si 
pasión reaccionaria, José Horacio Cu

%Ue SÍ! Ue en el Comande Militar de Guanabara, pese a su-
vinculos con el grupo del desaparecidc 
mariscal Castelo Branco, ha estableci
do e,n, eJl Palacio de la Guerra st 
Cuartel General, como autoridad’ so 
berana, mientras el mariscal Costa «
ddSur.6 enContraba en Rí° Grande

PUEBLO DERRIBA A LA 
DICTADURA

El hecho nuevo era que el nueh 
los estudiantes no abandonaban las 
sión.ni demostrabar> temor a la rej

Mezclado al ruido abrumador de 
?í,pl°*'ones de las bombas de gas y 
las cargas de caballería, se elebí

alternado con las estrofas (leí himno 
nacional, el grito de guerra: “Pueblo 
organizado (o armado, decían muchori 
derriba la dictadura”. Los comentario 
tas gubernamentales pretendieron en
contrar en la sustitución de la palabra 
la prueba de la escisión que divide a 
la izquierda brasileña: la gran masa 
radicalizada de la juventud coreaba el 
“pueblo armado”, mientras los sectores 
adictos al' partido comunista —agre
gan— insistían en el “pueblo organi
zado”. Pero, la verdad era que, en un 
estiló u otro, lo que resaltaba del es
píritu de la masa era la unidad anti
dictatorial.

LA BRUTAL REPRESION

Los choques entre los soldados y los 
estudiantes y el pueblo duraron largo 
tiempo. La represión siguió, brutal e 
indiscriminada. Un ingeniero, que se 
confesó anticomunista militante, fue, 
por error, detenido y humillado. AI 
salir de la cárcel dijo: “Comienzo a 
comprender que hay, de hecho, una 
dictadura, que yo negaba existiera.’̂  , 

, Dos artistas —el cineasta Rogelio 
Duarte y su hermano el pintor Ro- 
naldo Duarte—, fueron encarcelados y 
torturados. Entre las decenas de mu
chachas presas, estaba la estudiante 
Silvia Escorel de Moraes, hija del em
bajador Lauro Escorel de Moraes.

Fue brutal la agresión a los perio
distas, que buscaban dar testimonio de 
los hechos. El fotógrafo Alberto J* 
cob, del diario conservador “Jornal df' 
Brasil”, fue brutalmente golpeado. 
Otro periodista, Fernando Foks¡ de M» 
“Folhás de Sao Paulo”, también su
frió lesiones graves. Muchos otros W 
vieron igual detino. ,

Uno de los episodios típicos de i 
brutalidad policial-militar fue la Pa
sión del periodista Grigno Dumoun» 
representante de la Televisión france
sa para América Latina y antiguo co
rresponsal de “Le Monde” Fue de 
nido, sus aparatos destrozados y 
de trescientos metros de película ecn 
das a" la basura. La intervención.. 
eVnbajador de Francia impidió mggH 
res' vejámenes al periodista francés-« 

La policía rodeó el cine Metro, ^ 
Copacabana, y detuvo cerca  ̂
personas. Solo más tarde se suP£tf 
causa:, estas' personas asistían a  ̂
sesión de cin> cuando los jerarca&us 
régimen aparecieron en la Pan/?íí5gs>j 
los abuchearon' con enorme entus»*’? 
mo.

Hay un número considerable de 
sodios, algunos que presenciamos P¡. 
sonalmente, y otros divulgados 
prensa. La censura a la radio 
cretada por las autoridades rnitwa* 
La Radio “Jornal do Brasil”, solí 
te por difundir informaciones.; s< 
los atentado? a sus reporteros^ 
clausurada. Y otras recibieron ój^ 
de “discreción”.

EL PAIS UNIDAS
Mucho se escribe en eS& 

el “milagro de la unidaJ '
Ahora, hay otro argumento%'jei!.e: 
ser justamente invocado: ”

_ (Pam


