


Managua, capital de la hermana República de 
Nicaragua, ha sido abatida por un terremoto con 
una de las* más elevadas medidas con que se anotan 
estos movimientos terrestres. De todos los lugares 
del planeta, lías ayudas para mitigar esta situación 
creada, han llegado prontamente.

De nuevo un fenómeno geológico ya 
ocurrido en otras oportunidades se en
sañó con el suelo Nicaragüense. La soli
daridad internacional se ha apresurado 
a ir solícita en ayuda de las víctimas 
de este desastre, cosa que, naturalmen
te, es sumamente encomiable. Pero en
tre tales ayudas, se cuenta también la 
del imperialismo. Ese mismo imperialis
mo yanqui que perennemente le roba

sus riquezas a es ta república centro 
americana, como es su hábito hacerlo 
con todas las de América Latina. Así es 
como Nicaragua se halla pobre y desva
lida en medio de lo que podría poseer 
de prosperidad, porque además de aque
llos robos, le impone el Imperialismo 
gobiernos como los de la familia Somo
za. De modo que es adecuado hacer aquí

un recuerdo de esta situación para que 
los pueblos de Latino América no sólo 
hagan permanente censura de estos he
chos sino que asimismo concurran con el 
máximo de sus posibiliddes para que se 
produzcn las transformaciones políticas 
con la solidaridad internacional en la 
misma medida en que se ha pronuncia
do en esta triste emergencia.

Dieciseis han sido los únicos sobrevivientes de 
la catástrofe Andina, por la caída del avión militar 
uruguayo que trasladaba a Chile a un equipo de 
jugadores de Rugby y otros pasajeros.

La planificada organización y el es
píritu colectivo en las decisiones para lo
grar salir de tan terrible emergencia, 
pueden señalarse como lo más sobresa
liente para el éxito final obtenido. Sin

todo esto y sin los recursos creadores 
puestos er\ práctica, no hubieran logra
do vencer la tremenda oposición que les 
presentaba todo el ambiente y las cir
cunstancias en que se hallaron, que les

llevó a transformar incluso hasta extre
mos sacrificados, el anhelo imperativo 
de retomar y no sucumbir definitiva
mente.

A nivel planetario han sido repudiados los úl
timos bombardeos de EE.UU. a la heroica Viet Nam, 
tras haber simulada falsos deseos de paz con vistas 
electorales.

Toda la trayectoria injustificada y 
malvada de EE.UU. contra Viet Nam, 
ha estado signada por el repudio uná
nime, incluso el de quienes aparentan 
más condescendencia debida a la atrac
ción de los dólares. Pero estos últimos 
bombardeos que han sido suspendidos 
tras el ejemplo de amor a la Patria y 
sacrificio heroico de los vietnamitas, 
puso más en evidencia a es ta vanidosa 
potencia imperialista, dirigida por hom
bres que, como ya lo hiciera Truman

en 1945 arrojando la bomba atómica en 
las ciudades japonesas, han dejado em
pequeñecida la trayectoria nazi-fascista. 
“Mujeres en Lucha” recuerda en este 
corto comentario, no sólo a las mujeres 
viennamitas -—madres, esposas, herma
nas, novias— que han llegado a los más 
altos grados de ejemplar heroicidad; 
sino también a las de la nación agre
sora a las que la excecrable política de 
Gobernantes impulsados hasta la insania 
por imponerse en el servicio del capita-

lismo, les ha quitado también sus más 
caros afectos. Lo cual nos habla de la 
necesidad de que las mujeres, como una 
de las partes sin ninguna duda, de la 
más positiva incidencia en la sociedad 
humana, permanezcamos sin tregua en 
la activa militancia, porque se unan 
cada vez más voluntades para alcanzar 
la paz, la jus ticia las libertades; en de
finitiva por la derrota de los regímenes 
que crean la ineludible disyuntiva de 
lucha dé pueblos contra oligarquías.

El final de 1972 —30 dé diciembre— y el co
mienzo de 1973, —2 de enero), son dos fechas se
ñaladas muy especiales, en el triunfo y el avance 
del socialismo, de la ideología marxista-leninista.

‘ Mujeres en Lucha” destaca su cáli
do homenaje en el 30 de diciembre, a 
los cincuenta años de la creación del Es
tado Multinacional, de la Unión de las 
Repúblicas Socialis tas Soviéticas, que 
significó la abolición definitiva de la 
de sigualdad de pueblos en dominantes 
y oprimidos, realizándose esa unión por 
el uso del dere cho a la autodetermina
ción. Así es como se afianzó la igualdad

jurídica, político-social, económica y 
cultural por la libre voluntad de los 
pueblos de las repúblicas a las que se 
les rinde homenaje a nivel internacio
nal.

También Cuba en sucesivo avance co
mo nación liberada del imperialismo, 
puede hoy destacarse mostrándose triun
fal tras haber vencido todos los obs
táculos aislacionistas que le fueren im-

puestos. Informaciones actuales han ido 
enterando de sucesivos reconocimientos 
de distintos gobiernos, siendo los últi
mos muy des tacable \ s. Las cuatro islas 
del Mar de las Antillas que hasta hace 
poco eran Colonias de Gran Bretaña: 
Jamaica Barbados, Trinidad - Tobagos 
(un solo Estado) y también Guyana, 
una de las tres Guayanas de la costa 
noreste del Continente.



Editorial

Un p>er'íodo difícil p►ero preñado de 
esperanzas

El año que acaba de terminar es
tá inserto en una etapa de endure- 
oimiento del enfrentamiento oligar
quía-pueblo ligado a la agudización 
de la crisis económica y al someti
miento al FMI, que trae aparejada 
la carestía y la inflación que bate re
cords mundiales.

Esta situación se fue agravandp y 
el año 1972 se caracterizó por fenó
menos si no nuevos en sí, sí por las 
prooprciones que asumieron, tal el 
desabastecimiento que se hizo cróni
co y adquirió grandes proporciones 
afectando desde el kerosene a la yer
ba, los fósforos, los medicamentos, 
los cigarrillos, etc., y la veda total 
de carnes rojas por 4 meses. En el 
año 1972 desaparecieron de plaza por 
prolongado período los productos ba
se de la alimentación y de los hábi
tos alimenticios nacionales, como la 
carne, la yerba, etc.

Esto debemos considerarlo como 
un fenómeno que se ha instalado en 
la vida social y que sólo desaparece
rá cuando se produzcan los cambios 
de estructura.

Este período que se iniciara el 13 
6 ¡68 cuando Pacheco Areco implan
tara las medidas prontas de seguri
dad continúa y con él sus contradic
ciones, sus rasgos y tendencias se 
siguen procesando y acentuando.

Con la crisis, la inflación, el des
abastecimiento y la veda, con los 
sueldos y jubilaciones que no alcan
zan, marcharon y marchan juntas 
las devaluaciones, la entrega de la 
soberanía, los negociados escandalo
sos. La banca privada en toda su 
historia jamás ganó tanto como en 
este ^período, los latifundistas, ban
queros y grandes capitalistas y ex
portadores nunca recibieron tantos 
beneficios, prebendas y garantías pa
ra sus negociados y especulaciones. 
Juntos marchan y marcharon la des
composición, abandono, entrega, ma
nejos escandalosos, coruptela más 
profunda y desaprensiva de los en
tes autónomos de los cuales la UTE 
servicio esencial para la vida del país 
es un ejemplo claro de su profundi
dad y trascendencia.

Junto también marcharon y mar
chan la represión, la creación de 
bandas fascistas y aparatos parapo-

liciales, la tortura, la muerte, la 
cárcel, la destitución, la persecusión 
ideológica, los ataques a la enseñan
za, los atentados personales y a lo
cales, la amenaza y la intimidación 
anónima.

En 1972 se concretó el llamado 
“pacto chico” en el que se unieron 
al Partido Colorado los sectores más 
reaccionarios del Partido Nacional y 
esto marcó un rasgo que continúa, 
el de vaciar las instituciones demo
cráticas, el de legislar al margen y 
contra la constitución. Así se vota
ron la suspensión de las garantías 
individuales —suspensión que toda
vía se mantiene— el estado de gue
rra interno por dos veces y luego 
por la ley de seguridad del estado, 
la llamada ley de enseñanza y los 
proyectos de ley de cultura, estado 
peligroso y reglamentación sindical.

1972, año de ascenso de Bordabe- 
rry, continuador de la política de 
Pacheco, acentúa los rasgos de una 
oligarquía en el poder pugnando por 
imponer su política de dominación, 
terror y hambre. Una; oligarquía que 
sólo puede ofrecer más dolor y pe
nuria, en la medida que crece su 
voracidad, su descomposición y su 
entreguismo al imperialismo.

Pero esta etapa que se iniciara en 
13¡6|68 no es sólo ésto, frente a la 
oligarquía está el pueblo y el nues
tro es un pueblo en pleno ascenso 
de su unidad en amplitud y profun
didad, en cantidad y calidad.

La CNT se vio fortalecida en for
ma continua por la incorporación a 
lo largo de todo el período de sindi
catos tanto en Montevideo como del 
interior, de trabajadores de la ciu
dad y del campo. Las acciones de 
lucha se hicieron más frecuentes, 
tanto en Montevideo, como del in
terior, de trabajadores de la ciudad 
y del campo. Las acciones de lucha 
se hicieron más frecuentes tanto de 
la CNT como de sus filiales. Los 

paros generales como el del 13 de 
abril fueron acompañados de sectores 
de la burguesía media típica: mino
ristas, artesanos.

Las reivindicaciones obreras unie
ron con carácter permanente a las 
luchas por el salario, el de las li-

bertades, a defensa lde la soberanía, 
contra las torturas, por la libetad de 
los presos políticos, contra la ley de 
enseñanza, por las soluciones de fon
do a las crisis. Enorme repercusión 
tuvo el Encuentro Nacional por So
luciones.

Las movilizaciones y la presencia 
de la mujer en la calle contra el cri
men de Líber Arce y otros jóvenes, 
contra la ley de enseñanza adquirie
ron relieve. Las organizaciones de 
mujeres, entre las que se encuentra 
la nuestra, avanzaron en su influen
cia y organización.

En este período se gesta la uni
dad política dlel pueblo: el FA, que 
se convirtió en noviembre de 1971 
en la segunda fuerza de Montevideo 
y en 1971 presente en todas las Jun
tas Departamentales de la República 
inició una nueva etap a política de 
éstas, cambiándoles los métodos in
operantes, la inercia e indiferencia 
con que hasta entonces se habían 

movido.
1972 fue un año de luchas por el 

salario y las libertades, los traba
jadores obtuvieron colectivamente y 
por sectores mejoras salariales en 
medio de una lucha muy dura con
tra la oligarquía y las imposiciones 
del FMI.

En 1972 se mostró cuán difícil le 
era a la oligarquía crear la base so
cial para imponer el fascismo, el 
pueblo se mantuvo unido, se hizo más 
firme la unidad del FA, avanzó la 
unidad en todos los planos.

El FA formuló las soluciones pa
ra salir de la presente situación. Los 
5 PUNTOS con vistas a unir a to
dos los orientales honestos es un gran 
instrumento de lucha y unidad.

Estamos en un período de avance 
de la conciencia y de la organización 
de las masas y es por ello que es 
un periodo preñado de esperanzas. 
Para que éstas se concreten debemos 
trab ' ajar cada día^con más ahinco y 
firmeza, con más voluntad y ampli
tud.

Las mujeres tenemos por delan
te una gran tarea, a cumplirla com
pañeras, por la liberación de nuestra 
Patria, por la felicidad de nuestra 
familia y de nosotras mismas.



EL N 1 IÑ O * EN EL CENTRO DE 
NUESTRAS FIESTAS TRADICIONALES

’ Frente a las celebraciones tradicionales de Navi
dad, Año Nuevo y Reyes, las mujeres debemos me
ditar profunda e íntimamente sobre el mundo, Amé
rica Latina, nuestro propio país; sobre las realida
des que nos rodean y la distancia enorme que exis
te entre esas realidades y nuestros anhelos profun
dos de realizaciones, de concreciones vitales dentro 
de los modos de vida que nos son "tan queridos, tan 
nuestros y que, si no loa defendemos con todo valor 
se irán alejando cada vez más de las posibiidades 
de iuestra vida como seres humanos y más aún 
como madres en este Uruguay de hoy deshecho, tor
turado, aplastado por el egoísmo y la inconciencia 
de un grupo que detenta el poder y se considera a 
sí mismo como único dueño de todo.

Como único dueño de:
Esta Tierra que es nuestra, de todos los orientales. 
De sus productos, que son nuestros, de todos los 

orientales.
De sus leyes, que fueron estructuradas con el es

fuerzo de todos, forjando nuestro concepto de 
libertades.

De su ordenamiento jurídico.
De su educación y cultura, que se fue creando con 

el esfuerzo de todos los maestros desde y an- 
t»* efe "Vareta, de todos los educadores, de todos 
los hombres! de ciencia, de todos los intelectua
les y artistas. Que por todo ello son nuestros, 
de todos los orientales, que deben ser de todo 
el pueblo, eminentemente populares.
Ha llegado la Navidad, fiesta religiosa que es 

para noostros la tradicional fiesta de la familia, en 
que un niño desnudo, pobre, nace en un pesebre de 
verdad entre pajas verdaderas y es calentado sola
mente por el aliento de los animales que lo rodean 
y no con un hermoso y lujoso pesebre de figuras 
de porcelana.

Niño que es, además del Dios para el creyen
te, el símbolo del niño que establece el lazo del amor 
familiar y más allá de la familia del amor1y ría so
lidaridad con toda la humanidad.

Y más aún es la fiesta del “eterno retomo” 
del eterno niño que vive en el fondo de todos nos
otros que nos permite pensar y sentir ese “eterno 
comienzo”, el poder de renacer de nosotros mismos, 
de ser niños en algun^ forma por lo menos; en sen
timos interesados, “vivos” y deseosos de justicia y 
de felicidad para todos, como un niño que no ha 
recibido aún los golpes traidores de la vida en estos 
lugares en que la injusticia y el dolor pretenden 
adueñarse de todo.

Existe una literatura especialísima de cuentos, 
relatos, canciones que los grandes poetas y especial
mente el más grande de todos y de todos los tiempos 
EL PUEBLO, ha hecho perdurar por los siglos.

Ya sean los villancicos españoles o los noel fran
ceses y, las Christmas carol inglesas que nos hablan 
de Papá Noel, de San Nicols o del Santa Claus de 
los pueblos del Norte de Rusia y de Escandinavia, 
aquél que en aquello» países fríos baja por las chi
meneas para traer' los regalos y llenar con ellos las 
medias.

¿Qué madre no desea seguir con nuestra forma 
de vida tradicional ¿Qué madre no quiere tener el 
pesebre o el árbol de navidad o los regalos o aunque 
sea la mesa de Nochebuena y de Navidad para re
unir la familia alrededor de ella en el afecto cálido 
de esta fiesta?

¿Cuál de ellas se puede realizar hoy en el Uru
guay? •

Luego tenemos las fiestas de Fin de Año, de 
Año Nuevo, que han tomado también en nuestro país 
ese sentido íntimo de festejo familiar y aún el Día 
de los Reyes, el Día de los Niños. Día de gozo para 
algunos y de gran dolor para otros: desgraciada
mente para la mayoría.

Hasta que la justicia no impere en el mundo, 
hasta que no se cumplan las bases de la Declara
ción de Derechos del Niño que establecen que to
dos los niños son iguales y tienen iguales derechos, 
no podremos estar seguras de que el Día de Reyes 
sea un día de felicidad verdadera para ellos, por
que el niño que cree en el milagro de los Reyes 
Magos no podrá entender nunca por qué él no re
cibe nada o recibe muy poco y aquél otro que no 
ha demostrado ser mejor, es el que recoge los más 
bellos regalos y juguetes, aquéllos tan deseados por 
todos los niños del mundo.

Para mantener una creencia, una ilusión, una 
leyenda, es necesario que exista una posibilidad ma
terial que la haga funcionar con justicia, produ
ciendo alegría y felicidad para todos en lugar de 
resentimiento y dolor para tantos.

Por su sentido profundamente tradicional, emo
tivo y social en este año de penurias e infelicidad 
para nuestro pueblo, elegimos estos villancicos de 
autor anónimo.

Ha nacido en un portal 

llenito de telarañas 

entre la muía y el buey 

el redentor de las almas

Esta noche nace el niño 

' entre la paja y el hielo 

quién pudiera niño mío 

vestirte de terciopelo!



Existen diversas teorías que explican 
la necesidad del juego en el niño; hoy 
nos interesa establecer que jugar es tan 
importante para el niño como correr, 
respirar o moverse.

El mejor juego es el juego libre, aquel 
en que el niño desarrolla su fantasía, 
su inteligencia, sus músculos, su poder 
Creativo y fundamentalmente aquel jue
go que se comparte con compañero s, con 
amigos, juego que ya enseña el “toma y 
daca” de la vida.

Hay en el juego tantos factores de 
acumulación de sentimiento s y creen
cias de los pueblos que ello nos lleva a 
hablar hoy del folklore infantil: (Folk- 
gente, pueblo; lore, canciones, relato s, 
leyendas). Este folklore es muy rico, muy 
importante y de acceso a todos los ni
ños, a todas las madres, a todas las fa
milias.

Estos juegos antiquísimos tienen el va
lor de que conservan decantado por el- 
tiempo todo aquello que ha permaneci
do a través de los siglos, todo aquello 
que tiene valores eternos y en cambio el 
pueblo ha dejado caer en el olvido aque
llo que no era lo verdadero.

El instinto maternal de acunar al hi
jo con canciones de cuna, costumbre 
que en un momento fué atacada por los 
médicos y científicos modernos, vuelve 
hoy a tener vigencia y son los .propios 
médicos, psicólogos y científicos quienes 
aceptan que el regazo, la canción, la 
caricia es lo más valioso que puede brin
darse a un niño para que en él se efec
túe el proceso de maduración afe ctiva 
que debe cumplir todo ser humano.

Las canciones de cuna desde las es
pañolas hasta las rusas son de infinita 
dulzura y belleza y forman parte del 
folklore popular.

Recordemos hoy, nuestro “arroró mi 
niño, arroró mi sol’’. Mas adelante cuan
do el niño ya entiende algo, son tradi
cionales y son importantes aquellos jue
gos con los deditos de los bebes como el 
nuestro de "este compró un huevito, el 
otro lo cocinó’’, etc., etc. Llega más ade
lante la edad de las rondas y Juegos de 
niños y niñas algo mayores. Es todo un 
proceso de desarrollo social del niño que

comienza en aquel mundo de la madre 
y el hijo, para ensancharse en el de la 
familia, padres, hermanos, y cum
plir etapas superiores junto a su . s con
temporáneos (los de su misma edad), 
junto a sus amigos, a sus compañeros. 
Recordemos aquí las rondas de: “a la 
rueda de pan y canela”, las dramatiza- 
clones cantadas de “andelito andelito de 
oro”.... "la torre en guardia”, “en Ga
licia había una niña” (o el martirio de 
Santa Catalina) “Arroz con leche” “en 
el puente de Avignon”, o las lavande
ras “se me ha perdido una hija”, Cata- 
plin, cataplin, cataplero”. Sumamos a 
ellos los eternos juegos de: "a las es- 
quinitas”, a “los policías y ladrones”, la 
gallina ciega, todas formas de carreras, 
a las escondidas, piñatas, saltar a la 
cuerda, la rayuela, simplemente o acom
pañar el sátto con canciones como: “una, 
dos y tre s, coronita es”. No olvidemo s 
los aros que ya no se ven pero que son 
juguetes positivos, las cometas y los 
trompos siempre queridos por los niño s 
y los zancos que pueden volver de moda 
en cualquier momento.

Compañeras: No hay que desesperar 
ya que el amor, el cariño, la canción, el 
trato dulce, pueden suplir y suplen la 
falta del juguete costoso.

Mucho mas triste que no tener jugue
tes caros para ofrecer a nuestros hijo s 
sería comprarles aquellos que en el mer
cado de consumo en que se han conver
tido los países capitalistas se ofrecen 
habitualmente: juguetes de horror como 
arañas, bichos peludos, etc., y aún te
rribles juguetes como se venden en 
EE.UU., por ej. la guillotina, que con
siste en un perfecto aparato que acciona 
en tal forma que corta la cabeza del 
reo encapuchado y ésta rueda hasta un 
canastito; luego vuelve a su lugar, se 
vuelve a cortar y así continúa.

Luchemos por conservar lo positivo, lo 
valioso de nuestros niños. Neguénomos a 
poner en sus manos la revista, el chiste 
o el juguete macabro, belico so o aún de 
mal gusto.

Cuánto mas simple es un juguete mas 
útil es para el niño y para su desarrollo 
físico y mental; mucho más importan
te, más formativa, más trascendente, es

una ronda de niño s que Juega y acciona 
libremente que tener a un niño quieto, 
solo, escuchando disco s o mirando un 
televisor aunque se trate de espectácu
lo s o grabaciones infantiles. Y al hablar 
le lo s juegos no podemos dejar de acla
rar a las madres que dentro de ello s, el 
má , s importante es el llamado Juego 
dramático, aquel simple Juego a “las ma- 
más”, a “los padres”, a "los enfermos”, 
a "los médicos”, en que se imita la vida 
del adulto y que aparte de todos su va
lores tienen además el de servir de ca
tarsis (deshago o descarga, de tensio
nes nerviosas que pueden sentir los ni
ños). Lo más sencillo, ya sea en jugue
tes o estos juegos dramáticos, son 
mejores, más constructivo s que todo lo 
que aparenta ser superior, como por 
ejemplo las dramatizaciones ya sea de 
cuentos, de escena s teatrales, etc., y aún 
en el caso de tratarse de dramatizaclo - 
nes no debemos preocuparno s de lo 
exterior generalmente lo que exige má s 
dinero y más esfuerza como soné los 
vstido s: con un gorro o cualquier ador
no en la cabeza que determine en su 
simplicidad la calidad de aquello que se 
interpreta, ya sea reina, rey, rana, va
ca, flor etc. basta. Tampoco importe la 
perfección de lo que digan, relaten o re
presenten los niño s; es mucho ma s va- 
lio\so que ello\s enriquezcan la escena o 
el cuento en forma libre; por cierto si 
les damos libertad habrán cambio s que 
ello\s mismos e\stablecen y que son valio
so s porque son en síntesis su propia 
creación.

El Comité Nacional Femenino del 
Frente Izquierda compenetrado con el 
significado del Juego, la reunión, la 
fiesta para lo s niños, ha propiciado 
siempre la s reuniones de madre s y ni
ños que deben organizarse en cada ba
rrio, en cada Comité con la participa
ción colectiva de la s madres y los niños, 
los adolescentes y los padres también.

Compañera s: las exhortamo s a que 
organicen este tipo de reuniones: siem
pre habrá un lo \ cal para brinda rle, y un 
grupo de compañeras dispuestas a cola
borar con ustedes.

El Comité Nacional Femenino despidió el Año con 
una reunión que tuvo lugar en su sede, 18 de Julio 1443, 
a la que asistieron numerosas compañeras de los barrios 
contando con la presencia de las compañeras del MBPP 
y del Partido Socialista. Fue una reunión de reafirma
ción de lucha y de fraternidad.

Con motivo de las fiestas de Fin de Año la audición 
"Buenas Tardes Amiga” realizó una programación espe
cial de más de 40 minutos a la que asistieron numerosas 
oyentes, colaboradoras y amigas.

* Dieron su saludo y mensaje a las amigas radioescu
chas:

María Olivera por el Cté. femenino de Malvín Norte, 
Elsa Méndez, Directora de la página “La Mujer y el Ho
gar” del Magazine de “El Popular”, Velia Isabel Yrraza- 
bal del Cté. Femenino de Camino Carrasco, Olga de los 
Santos del Cté. Femenino de Carrasco Norte, Hilda Ta- 
beira de Colmas del Cté. Femenino de Hipódromo, Mer
cedes Buriano de la Com. de Finanzas del Cté. Nac ’ Fem 
Haydée Cuendes del MBPP, Lila Orgoroso del Cté Fem 
de Tarariras Dto. de Colonia, Sonia Tersagui del Cté 
Regional 3 del Partido Comunista, Dora López del Cté 
Nac. Fem., Genoveva Ruoco de las brigadas femeninas 
del Pantido Socialista, Blanca Cerviño del Cté Central 
de Jubilados del Fidel, Elina Crottogini del Cté Nac 
Fem., Perla Restaino del Cté. Fem. de Lezica . Haydée 
Ballesteras de Villar militante del FA, Rosita Dubinski 
integrante de la Sección Propaganda del Partido Comu
nista, Julia Arévalo, Presidente del Cté. Nac Fem y la 
directora de la audición Magdalena Sueiro

• LA LEY DE ENSEÑANZA

HA SIDO APROBADA POR LOS PAJCTISTAS

BLANQUI-COLORADOS

Ha terminado un episodio solamente.

La lucha de todo el pueblo, educadores, estu- 
- diantes, padres, profesionales, trabaj adores en ge
neral, no ha terminado. Por el contrario, comenzó 
ya una nueva etapa. Las organizaciones gremiales 
y de padres así lo han reafirmado.

El Fíente Amplio ya ha planteado la inconstitu- 
cionalidad de esa Ley antp la Suprema Corte de 
Justicia.

Compañeras: solamente el pueblo puede resol
ver los problemas del país./

Defender el futuro de nuestros hijos, defender 
todo su desarrollo y especialmente la formación de 
mi mente es la tarea que no permite ningún alto, 
i , naturalmente, en eso estamos todas unidas.



poesía

- 26 de Marzo -
Ha llegado la hora, compañeros.
Echémonos a an dar.
Hay un camino ancho, 
hay un camino viejo que hace mucho 
debimos transitar.
Pero es un duro y áspero camino 
por el que solamente avanzaremos 
si sabemos marchar codo con codo, 
compartiendo agua y pan.
Que ninguno se quede rezagado;
Que nadie se adelante a los demás.
Que los más viejos tengan la entereza 
de apresurar el paso.
Que los jóvenes tengan la prudencia 
de no forzar la marcha 
sin mirar hacia atrás.
Y que todos tengamos el coraje 
de vaciar de una vez nuestras mochilas 
de mitos, vanidades y egoísmos.
“O todos o ninguno”, és la consigna, 
y el camino uno solo: la unidad.
Compañeros:
una larga jornada nos espera. 
Echémonos a andar.

Mario González Perera

Trabajador bancario uruguayo que ha escrito esta poe
sía inspirado en la fecha de proclamación del Frente 
Amplio.

^nt^^nwn^
En Uy ciudad de Kiev, en Ucrania, se edita mensual

mente para los niño\s de edad preescolar, con un tiraje 
de 650.000 ejemplares, la revista MALIATKO (Chiquitín).

De ella extraemos esta tierna historieta publicada en 
revista “Mujeres Soviéticas” N? 8 año 1962.

UNA VEZ BAJO LA LLUVIA
Nina Bichua

Pirat estaba sentado en su perre
ra mirando el mundo que le rodea
ba con sus ojos verdes que apenas 
se distinguían bajo la pelambrera 
negra. Y el mundo estaba rayado de 
chorros mordaces de lluvia. Parecía 
que la tempestad no tenía principio 
ni fin. En las cubetas, el agua se 
daafeordaba. Y en la escudilla de Pi-

rat no quedaba ya 
mida: todo o hlabía 

Cuando sobre la 
gueaba y sonaba el

ni el olor a co
lavado la lluvia. 
cabeza relampa- 
trueno, Pirat se

encogía pestañeando.
El perro no era cobarde pero no le

agradaba el trueno quizá porque 
sonaba la larga y penosa cadena 
jeta a su collar.

De nuevo truenos y centellas.

su-

Pi- 
mi-rat pestañeó y cuando echó una 

rada en torno vio cerca del umbral

de la casa al gato que estaba calado 
hasta los huesos. El gato se pasaba 
el día vagabundeando. Hoy también 
callejeó quién sabría por donde. La 
lluvia le empujó a casa y la casa es
taba cerrada: en balde arañaba la 
puerta, aullaba lastimosamente. Na
die lo oía.

La lluvia cae y cae y el trueno 
suena tan fuerte que ha llegado la 
hora de esconder el hocico en la pe
lambrera para no ver la? explosio
nes en el cielo oscuro ni oir el fra
gor del trueno. Pero pl tonto de Pi- 
rat sale de repente de su cómoda pe- 
rreraLcruza los charcos y mira al 
gato con obstinación y fijeza tales 
que este comprende al fin de lo que 
se trata.

El gato atraviesa el patio mojado, 
con su aspecto lastimero que recuer
da un viejo gorro de invierno relami
do, y se mete en la perrera de Pi- 
rat, la más seca y mejor del mundo 
y empieza a lamerse el sucio pelaje, 
olvidándose hasta de agradecer la 
hospitalidad.



EN EL HOGAR*)

CALENDARIO 
AGROPECUARIO 
DE LOS MESES DE 
ENERO y FEBRERO

GOLOSINAS TRADICIONALES

ENERO
Enero: En la zona sur se puede plan

tar maíz cuarentón para verde. Prepa
rar la tierra para la siembra de otoño 
de alfalfa.

HORTICULTURA
Horticultura: Se siembra de asiento: 

acelga, espinaca, maíz dulce, nabo, pepi
no, peregil, porotos, (para chauchas 
verdes), zanahoria, zapallitos.

EN ALMACIGOS
En almácigos: albahaca, apio, bróco- 

li, cebolla (blanca y colorada), coliflor, 
lechuga, puerro, repollo, tomate.

FLORICULTURA
Foricultura: Se sacan los bulbitos de 

marimoñas ya florecidas, los de Jacin
tos, narciso, tulipán, etc., se dividen y 
se guardan en lugar fresco.

Durante este mes se realizan las si
guientes siembras:

BULBOS
Bulbos: anemonae, fresia, Jacinto, 

Junquillo, lilium, narciso, tulipán.

FLORES
Flores: aliso, arvejilla, alelí, bellis,

boca de sapo, brinco, calédula, campá
nula, clavelina, pensamiento, petunia.

FEBRERO
Febrero: Empieza la siembra de ave

na forrajera, continúa los cortes de al
falfa. Se siembra de asiento acelga, es
pinaca, navo, perejil, porotos, tomillo, 
zanahoria.

ROSCA DE PASCUA
Masa: deshacer 30 gr. de levadura de 

cerveza con Vá taza de leche tibia, agre
gar una pizca de sal, la ralladura de la 
cáscara de un limón. Trabajar 150 gr. 
de manteca con V2 taza de azúcar, tres 
huevos, una cucharada de agua de azar 
y 400 gr. de harina. Incorporar la leva
dura, amasar bien, dar forma de rosca 
y deja levar en un lugar templado en 
1 y2 horas.

Decorado: 4 o 5 huevos crudos colo
reados con anilina si se prefiere, una 
yema, una clara, azúcar impalpable y, 
dos cucharaditas de jugo de limón.

Una vez levada la masa hacer un hue
co de tanto en tanto y colocar los hue
vos; pintar con yema y cocinar en 
horno moderado en 50 minutos hasta 
estar doradita. Poner en un bol la cla
ra con el azúcar y batir con cuchara 
de madera durante 5 min. agregar el

Jugo de limón y formar una pasta es
pesa. Con este azucarado formar dibu
jos sobre la rosca, dejar secar bien an
tes de servir.

SIEMBRA DE ALMACIGO
Siembra de almácigo: albahaca, apio, 

arveja, brócoli, cebollas, coliflor, lechu
ga, puerro, repollo.

FLORICULTURA
Floricultura: lo mismo que lo ante

rior.

TEJIENDO A MAQUINA
LECCION N9 5

BOCAMANGA RAGLAN
La bocamanga raglan es igual en la 

parte delantera y en la espalda y ten
drá tantas hileras de altura como ma
llas de ancho tenga la manga en su 
mayor medida ‘contorno del brazo más 
4 cm.”. Puede ser simple o tener un 
complemento en su base. Es simple 
cuando su línea inclinada de disminu
ciones nace directamente en el costado

del suéter. Es con base complementaria 
cuando su línea inclinada de disminu
ciones nace después de un cierre de va
rias mallas que se hace partiendo de la 
orilla y hacia adentro. Esta lníea hori
zontal hecha en la base de la bocaman
ga recibe el nombre de “base comple
mentaria” o “complemento”. Para saber 
si una bocamanga tendrá o no comple
mento, debemos considerar:

1) La altura en hilera que tiene la 
bocamanga. A esta altura le sumaremos 
el ancho en mallas que tiene el escote 
de la espalda.

2) Este resultado lo restaremos del 
ancho en mallas que tiene la mitad de 
la medida del contorno de caderas.

3) La diferencia obtenida se divide 
por partes iguales entre ambas boca-
mangas y constituye los 
marán el complemento 
la manga. En el croquis

cierres que for- 
de la base de 

N9 1 se observa

^/ eü&<tec> 

esPAcDA

M2 2

^éO *u
A2 2+38 = 4éO

LA $IHPL€

ARROLLADO FIAMBRE
Batir 6 huevos con un poquito de sal 

fina, entibiando un poco la preparación 
a baño maria, hasta que esté bien es
pumosa y espesa. Agregarle 100 gr. ha
rina y mezclar. Colocar en una asadera 
alargada, forrada con papel enmanteca
do, y cocinar en horno caliente 10 min. 
Desmoldar sobre repasador húmedo y 
dejar entibiar.

Preparar una mayonesa de 4 yemas 
bien espesa, condimentarla con: sal, 
pimienta y Jugo de limón, mostaza. Dis
tribuir sobre el arrollado tajadas de 
Jamón u otro fiambre, poner encima la 
mayonesa que debe estar bien fría. 
Arrolar el bizcochuelo y decorarlo con 
tiritas de morrón y aceitunas.

el cierre de seis mallas en las orillas 
que constituye la base complementaria.

E11 el N"? 2 las medidas adoptadas eli
minan la necesidad de complemento 
quedando la bocamanga simple.

La suma de mallas del escote más las 
hileras de la bocamanga no debe ser 
mayor que el número de mallas que tie
ne la mitad del ancho de caderas.

Si se presentara un caso similar 
(croquis N? 3) deberán reducirse las hi
leras de la bocamanga y las mallas del 
escote o, simplemente, aumentarse las 
mallas de la cadera de manera que se 
igualen en la suma.

La forma de solucionar el problema 
queda demostrado en los croquis 4 y 5. 
Aumentar dos o tres mallas en la cade
ra no hará diferencia en el ancho del 
ruedo ya que éste se trabaja con pun
tos menos de tensión que el resto del 
suéter.

4otv» 36 H1
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CRIMEN CONTRA EL PUEBLO
LOS AUMENTOS
DE PRECIO S

El gobierno de la oligarquía da asistencia, ayu
da ' regalías por miles de millones a la banca pri
vada, a la industria frigorífica, a los grandes lati
fundistas contraoandistas de miles y miles de ca
bezas de ganado. Da créditos, plazos y exoneracio
nes a grandes empresas capitalistas que se han apro
piado de los aportes de los trabajadores y tienen 
deudas multimillonarias con el BPS.

Sus agentes se benefician con coimas, negocia
dos, etc.

El gobierno de la oligarquía aplica el garrote y 
el hambre al pueblo.

Los aumentos decretados son una verdadera 
burla, un crimen contra la,salud y la vida de hom
bres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos.

. Son aumentos hijos de su política antipopular 
y fondomonetarista, son el resultado de la existen
cia del gran latifundio, la banca privada y el gran 
capital.

Se condena al hambre a los trabajadores, a la 
angustia más atroz a los jubilados y pensionistas y 
a los desocupados cuyo número crece día a día ante

el cierre de industrias, comercios y establecimientos 
agropecuarios.

Alrtícuitoa 10/71 4/72 Actualpan grande (1 kgr. ) $ 35 $ 53 $ 90leche (1 litro) ” 42 ” 68 ” 110azúcar (1 kilo) " 90 ” 145 ” 300fideos (1 kilo) ” 65 ” 77 ” 235pulpa (1 kilo) ” 266 ” 486 ” 1.000cigarrillos (1 paq.) " 55 ” 92 ” 225

El boleto de 50 pasó a 65 pesos, las pastas fres
cas aumentaron el 32 %, las cuotas de mu:ra : l is- 
tas $ 750, las tarifas de OSE, \a¿ de UTE un 90 %, 
las de ANCAP hasta 150 %, subieron los artículos 
de café, bares y pizzerías. La lista continúa y cada 
día hay nuevos aumentos.

Nosotras las mujeres que sentimos como nadie 
las necesidades del hogar y nos dqele lo que falta 
a nuestros hijos y familiares, no podemos quedar
nos indiferentes o inactivas frente a estos atropellos, 
ni tampoco en la simple protesta. Está en juego la 
vida, la salud, el porvenir material y espiritual de 
nuestros hijos. Nuestro deber es actuar. Debemos 
frenar* esta política, dar una respuesta. Unirnos ca
da vez más, organizamos para enfrentar y derro
ta a la oligarquía.

ECOS DEL INTERIOR
Los comités femeninos del interior nos res

ponden. 1) Las zonas rurales y del campo qué 
necesidades más notorias tienen?¡ 2) Qué indus-

trias hay? 3) Cómo están los precios? • 4) Cuá
les son los problemas de la niñez, la juventud 
y la familia? 5) Qué más desea agregar?

1) En nuestro campo y zonas es 
un grave problema el de las vivien
das. Faltan policlínicas, pues sólo 
existen dos en los núcleos más po
blados.

Hay faltas también de escuelas.
2) Rivera no tiene industrias y 

el trabajo de la mujer en la ciudad, 
solo es en el comercio y no se da tra
bajo a la mujer casada. En la cam
paña sirvientas. Salarios pésimos.

3) Los precios en el departa
mento superan en gran parte a los 
de la capital. Rqpas, calzados, frutas, 
verduras. Y no alcanza el abasteci
miento.

4) Niñez desnutrida. Juventud 
que al dejar el estudio nó tiene don
de trabajar.

Separación de la familia.
Grandes ingresos de jóvenes en la 

policía y en el ejército.
5) En nuestro departamento es

tán a la orden del día el contraban
do, el juego y el alcohol.

Ruth P. de Sander

DPTO. DE COLONIA
1) CoConsideramos[U quea la e nece 

dad más imperiosa sería la de asis
tencia a la salud. Recientemente se 
“inauguró" en esta localidad un. Cen
tro Asistencial (por convenio con el 
MOP) pero sin ser habilitado hasta

la fecha por falta de recursos. Es 
decir, se inauguró el local comple
tamente vacío.

Existe un médico que actúa por 
Salud Pública en una policlínica 
muy precaria, cuyos servicios, siem
pre por la misma razón de no haber 
existencia de medicamentos, de ca
recer de instrumental adecuado, etc. 
es una asistencia mínima.

En lo referente a VIVIENDA, si 
bien Tarariras está rodeada de una 
campaña rica en general, también 

encontramos gentes viviendo en 
rancheríos, aunque como se despren
de de lo dicho anteriormente, nun
ca en la proporción de otras zonas 
del país.

ESCUELAS existen accesibles a 
la totalidad de la campaña.

2) Tarariras cuenta con una 
planta industrial, el Frigorífico. En 
él trabajan hombres y mujeres. Des
conocemos el salario que perciben, 
sabemos sí, que por no existir gre
mio no reciben el salario que les co
rresponde. A pesar de ellos, y por 
falta de información, perspectiva, 
las obreras están conformes con lo 
que ganan porque, dicen, es muy su
perior a lo que venían cobrando co
mo domésticas, empleadas de comer
cios, etc.

3) I/w precios en este departa- 
iel b.

mentó son elevadísimos, careciéndose 
de los principales rubros alimenticios 
lo cual acarrea a la mujer tarari- 
rense, el serio problema de abastecer 
la mesa familiar.

4) ErEna lalÜniñez x existenoslos r pr 
blemas comunes a la falta de re
cursos. La muestra evidente la da 
el comedor escolar (mantenido por 
aportes populares) que, en el co
rriente año ha visto aumentado el 
número de niñez comensales.

En cuanto a la juventud, termina
do el ciclo escolar sólo tiene en la 
localidad la posibilidad del liceo.

Para estudios industriales deben 
recurrir a localidades relativamente 
cercanas. Esto no todos lo pueden 
hacer, lo mismo el Liceo. Algunos 
deben abandonarlo a los pocos años 
de iniciado para ponerse a trabajar 
y chocan con laxfalta de fuentes de 
trabajo. Se limitan a changas, em
pleos en pequeños comercios, talle
res, etc., con sueldos muy inferiores.

En lo que respecta a problemas de 
la familia, uno de los más graves 
es, el solucionar el cuidado de los hi
jos durante las horas de trabajo de 
los padres. Se hace necesario en foi- 
ma urgente ía creación de una gUar
dería. , r,

Norma S. Handerson de Kevetns 
Nelly M. D. de Aivarez
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HOMENAJE A LAS MUJERES Y AL PUEBLO 
VIETNAMITAS EN EL DIA INTERNACIONAL

DE LA MUJER
Para finalizar la guerra en Vietnam el . 27 de 

enero de 1973 se firmó el acuerdo de París. Por 
un lado firmó el gobierno ae la R.ePu^ilc* Pev 
mocrática del V ietnam (Vietnam del Norte) , y 
el Gobierno Provisional Revolucionario de ia 
República del V ietnam del Sur (G.R.P.) y por el 
otro EE UU . de Norte América y el Gobierno de 
la República del V ietnam (Vietnam del Sur). 
Llama la atención que en este acuerdo en que 
intervienen cuatro representantes, tres de ellos 
representen a una sola Nación, V ietnam , y e 
cuarto sea el delegado de EE.UU., un país que 
se encuentra a miles y miles de kilómetros del 
lugar de la guerra, en otro continente y que es 
completamente ajeno a la raza, idioma, costum
bres, tradiciones, del pueblo vietnamita.

COMPAÑERA: ¿Por qué entonces es firmante
EE.UU.? 1 .

Sus fronteras no podian estar amenazadas por 
un pequeño pais del Asia, que tiene 330.000 
Km2 de superficie es decir casi el doble del 
Uruguay con una población de 25 millones de 
habitantes (la población del Uruguay multipli
cada por diez). Vietnam del Norte es actualmente 
un país agrícola industrial que con enormes sa 
crificios ha podido saiir del sub-desarrollo, la 
miseria milenaria En cambio EE.UU. tiene una 
superficie de 9 millones 347.680 Km2 y má s de 
200 milones de habitantes con gran desarrollo 
tecnológico especialmente militar.

Surge de estos datos y de la historia de esta 
guerra el carácter de agresor de una gran po
tencia económica y militar contra el territorio 
lejano de un país pequeño, pobre pero como ve
remos mil veces heroico.

LOS HECHOS HABLAN POR SI MISMOS

I. LA ESCALADA NORTEAMERICANA
En 1890 luego de incruentas luchas, Francia 

consiguió convertir a V ietnam, Laos y Camboya 
en su Colonia: Indochina Francesa.

Durante la segunda guerra mundial, el im
perio japonés invadió Vietnam. Su pueblo que 
nunca había aceptado su condición de Co
lonia. diirgido por el Partido del Trabajo, 
Marxista Leninista y su líder Ho Chi Minh deci
dió luchar en dos frentes: contra los japoneses 
y contra los franceses.

Esta lucha por la independencia ayudó al 
triunfo de la revolución popular y en 1945 se 
crea la República Independiente de Viet Nam 
presidida por Ho Chi Minh

El ejército popular y el pueblo de Vietnam de
rrotan a los invasores japoneses y luego en 1954 
denotan también a los colonialistas franceses 
en la famosa batalla de Dien Bien Phu.
II. LOS ACUERDOS DE GINEBRA DE 1954

Luego de este triunfo tiene lugar la Confe
rencia de Ginebra en que participaron 10 Nacio
nes y que trató sobre Indochina (Vietnam, Laos 
y Camboya); en esa Conferencia se aprobaron 
los acuerdos de Ginebra de 1954 que establecie 
ron que:

Vietnam seria dividido en Vietnam del Noite 
y Vietnam del Sur a lo largo del paralelo 17 
aclarando que: “la linea de demarcación militar s 
es una línea provisional y Áe ninguna mane, a 
puedj^ser considerada constituyendo un limite

político o territorial”. Y que “en julio de 195q 
V ietnam deberá ser reunificado gracias a elec 
ciones libres organizadas en todo el país” ^ 

Se prohíbe cualquier base militar de un g<7^ 
bierno extranjero. Se prohíbe formar parte de 
ninguna alianza militar y se establecen normas 
que eviten el aumento de los armamentos.

’ Los gobiernos de Saigón (Vietnam del SuIi) y 
’de EE.UU. se negaron a firmar el acuerdo; 
EE.UU. hizo una declaración unilateral en que 
se comprometía a “que se abstendrá de la ame
naza y uso de la fuerza” y otras conside acio 
nes que como veremos estuvo muy lejos de cum
plir.
» El* °?t,ul:>re de 1954 surge en forma oficial la 
Repubhca Democrática del V ietnam (capital 
Hanoi).

Desde entonces en Vietnam hay dos camii^3r~ 
dos orientaciones gubernamentales, opuestas: la 
República Democrática del V ietnam (o Vietnam 
del Norte) que se orienra po. vías socialistas al 
progreso y el desarrollo técnico y cultural; y el 
Vietnam del Sur gobernado por diversos dict 
dores y presidentes manejados por los EE. 
como títeres traidores a su patria 
III. RETIRO DE FRANCIA Y ABIE

f

RENCIA DE EE UU
EE.UU. demos 

¡Jio de trat 
Lados



militar directa al gobierno títere de Saigón. Los 
datos dicen que entie 1955 y 1960 EE UU, cu
bría las cuatro quintas partes de los gastos mi
litares y más de la mitad de todos los gastos del 
Gobierno de V ietnam del Sur.

En 1955 Francia se retira del V ietnam del Sur. 
En 1956 se debían realizar las elecciones estable
cidas en los acuerdos de Ginebra pero el Presi 
dente títere de V ietnam del Sur las rechaza y 
comienza su lucha contra el pueblo intentando 
imponerse por el terror, la tortura y el encar
celamiento. El pueblo continúa su guerra de 
guerrillas tratando de derribar a ese gobierno 
corrupto, entregado a los intereses yanquis.

En 1961 EE.UU. comienza el envío directo de 
soldados. Kennedy envió 100 soldados entrena
dos especialmente contra las guerrillas a las cua
les llama, desdé* entonces Viet Cong (Vietnami
tas comunistas) que eran en realidad los defen
sores de la patria y del cumplimiento de los 
acuerdos de Ginebra.

En 1960 ya se había fundado el Frente Nacio
nal de Liberación. EL FUENTE NACIONAL DE 
LIBERACION SE ORGANIZO EN UN CONGRE
SO CLANDESTINO QUE APROBO SU MANI 
FIESTO Y SU PROGRAMA: DEROGAR AL RE 
GIMEN DE ENTREGA AL IMPERIALISMO: ES
TABLECER UN REGIMEN DEMOCRATICO PO
PULAR BASADO EN CAMBIOS PROFUNDOS: 
COMO: REFORMA AGRARIA, LUCHA CONTRA 
LA DESOCUPACION Y EL ANALFABETISMO

Este Frente Nacional de Liberación se trans- 
. formó más adelante en el Gobierno Revolucio
nario Provisional
IV. PROVOCACION DEL GOLFO DE TOMKIN. 

COMIENZAN LOS ATAQUES AL VIETNAM 
DEL NORTE.

Johnson desde la Presidencia de EE.UU. ini 
cia una provocación diciendo que dos desti ucto- 
res americanos fueron torpedeados por los Nort- 
vietnamitas en el Golfo de Tomkin y ordena 
ataques de represalia contra los torpederos y 
contra sus bases, es decir, atacó el territo: io de 
Vietnam del Norte e inició asi la guerra no de-

clarada llamada “guerra sucia
El Congreso de EE UU, le dio absoluta líber 

tad de acción para actuar en el sureste asiáti
co. Continuó su criminal escalada militar po” 
bombardeos a Hanoi y aumentos consecutivos 
de su potencial guerrero y del número de sol
dados yankis que llegó a más de 590 mil. Se ex
tendieron por la vecina Tahilandia y patrulla 
ion las costas V i ie \ tnamitas desde las naves de 
la VII Flota norteamericana. Invadió on también 
los territorios vecinos de Laos y Camboya.
V PROCEDIMIENTOS CRIMINALES 

CADOS POR EE.UU.
Ha quedado demostrado una y mil 

se efectuaron bombardeos continuos

PRACTI-

veces que
sobre la

de las al-población civil, mujeres, viejos, niños, 
deas y de las grandes ciudades y puertos de
Vietnam así como sobre los centros cívicos, hos
pítales, escuelas, templos, iglesias, etc.; que fue 
ion exterminados cruelmente los sembrados, 
arrozales, incendiados por las bombas de Na
palm que transformaban a sus víctimas huma
nas en antorchas vivientes; que fueron utiliza
das continuamente las armas criminales prohi
bidas internacionalmente. El ataque del impe
rialismo yanqui se transformó en un genocidio, 
fué el intento de la matanza, del exterminio de 
todo un pueblo. El imperialismo llegó incluso al 
uso de las a’mas bacteriológicas que destruyen 
todo rastro de vida; al procedimiento de la des
foliación, es decir, el envenenamiento de todos 
los vegetales para reducir a este pueblo por el 
hambre y el terror. Al no conseguir su objetivo, 
pese a esos procedimientos en 1971 el imperia
lismo norteamericano estableció el bloqueo y 
minado de los pueitos del Vietnam leí Norte 
los bombardeos de los diques, hecho tan mons
truoso que pudo significar la inundación de 
enormes zonas. Utilizó toda forma de degrada
ción, depredaciones y vejaciones contra toda la 
población, hombres, mujeres y niños. Está de
mostrado también que la CIA intervino en el 
tráfico criminal de alcaloides y estupefacientes.

QUEDICEN US ACTUALES ACUEMWñ
A fines de 1972 los patiiotas del Frente Nal. 

de Liberación iniciaron una poderosa ofensiva 
en Vietnam del Sur . Se apoderaron de la ciu
dad de Quan Ti y v mas adelante tendieron el 
cerco de An Loe. En vez de ser reducidos por 
el invasor las fuerzas patriotas estaban cada vez 
más a la ofensiva. La mayor parte del territorio 
del Viet Nam ya estaba liberado o controlado 
por el Frente Nacional de Liberación que había 
establecido su gobie no Revolucionario Proviso
rio (G.R.P.).

El 27 de enero de 1973 EE UU, se ve obligado 
a firmar el acuerdo de la Conferencia de Paris 
cuya discusión habia comenzado hacia más de 
-cuatro años y habia sido interrumpida innume
rables veces por EE.UU. que creia ser capaz de 
doblegar a los patriotas vietnamitas.

Acuerdo de la Confeiencia de Paris (1973)
Este acuerdo consta de 9 capítulos y 23 ar

tículos de los cuales destacamos:

de actividades militares de EE.UU. contra la 
República Democrática del V \ Letnam (R.D.V.).

Art. I? “Los EE.UU. y todos los demás pai- 
t respetan la independencia, soberanía, unidad 
integridad territorial de Vietnam. como es 

reconocida por los acuerdos de 1954 de Ginebra 
sobre Vietnam, (recordemos que EE.UU. se ha-
bia negado a firmarlos)

El Can. II establece las condiciones para e*- 
¿ 0 al fuego en Vietnam del Sur y la cesaciólfi



¿Por qué triunfó Vietnam?
Ante todo porque el pueblo 

ba por su independencia y la 
tria. DEFENDIA UNA CAUSA

Radio Vanguardia CX 42
De lunes a viernes de 14 a 14 y 36 hs,

vietnamita lucha 
unidad de su pa 
JUSTA.
férea en el pue

factores que determinaron su triunfo y que son:
El ejército, que era un ejército popular, naci

do del pueblo que combatía por el pueblo y que 
usaba tácticas de ejército popular, que ampara
ba, defendía y nunca ofendía al pueblo, que en 
el transcurso de la guerra se fue integrando a 
ese ejército.

La existencia de un Frente Nacional de Libe
ración, ahora Gobierno Revolucionario Provisio
nal (G.R.P.) que englobaba al pueblo revolu
cionario, formado por diferentes capas sociales 
obreros, campesinos, intelectuales, por las dife
rentes nacionalidades del Vietnam. por diferen
tes organizaciones sindcales, religiosas, campe
sinas, de mujeres y por los partidos políticos 
unidos todos por el denominador común de PA 
TRIOTAS.

La puesta en práctica de una ideología clan 
la del partido marxista-leninista que orientó 
dirigió y organizó la lucha del pueblo, del ejér
cito y del gobierno.

Porque existió una unidad
blo vietnamita y en sus relaciones con todos los

COMPAÑERA
TU APORTE

El Cap. III trata de la devolución del personal 
militar capturado y de civiles extranjeros y del 
personal civil vietnamita capturado y detenido.

En el Cap. IV se establece el derecho del pue
blo sudvietnamtta a la autodeterminación, es
tablece elecciones generales genuinamente libres 
y democráticas bajo supervisión internacional 
no pudiendo los países extranjeros imponer 
ninguna tendencia política.

Todo esto unido dió lugar a la formación de 
una conciencia patriota revolucionaria y socia
lista en que toda acción estuvo impregnada de 
un sentido de elevada responsabilidad y disci
plina eminentemente popular lo que constituyó 
en definitiva el extraordinario heroísmo de este 
pueblo, su admirable sentido de Dignidad Hu
mana.

La existencia de la solidaridad de todos los 
pueblos del Mundo, (incluido el nuestro y hasta 
el norteamericano) expresada en foma moral y 
material especialmente por parte de los países 
del campo socialista y en primer término por la 
Unión Soviética que brindó el 90 % de la ayuda 
recibida.

Solidaridad expresada entre otras, por la deci
dida actuación de la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres (de quien forma parte 
la Unión de Mujeres Vietnamitas) y por la Fe
deración Sindical Mundial.
CONSECUENCIAS

La firma del acuerdo ha creado tas condicio
nes para el desarrollo de un Vietnam libre y 
reunificado.

Este triunfo ha debilitado al Imperialismo es
pecialmente desde el punto de vista moral; con
secuentemente ha fortificado a los pueblos que 
luchan por su liberación y a las fuerzas demo
cráticas del mundo.

Ha puestd en evidencia una verdad histórica: 
que hoy, un pueblo débil, en dependencia colo
nial al levantarse y luchar unido y valientemen
te por su liberación fué capaz de vencer a un 
enemigo tremendamente fuerte y poderoso, y 
que esto es verdad para cualquier pueblo por 
mas pequeño y débil que sea si es poseedor de 
tal determinación y valentía.

Este triunfo es una enorme contribución al 
logro de la paz en Vietnam, en Asia y en el 
Mundo entero.

El Art. 11 restaura todas las libertades indi
viduales y colectivas. Además se establece: este 
es un "acuerdo para poner fin a la guerra y 
restaurar la paz en Vietnam sobre la base del 
respeto por los derechos fundamentales nacio
nales del pueblo vietnamita y el derecho st*r- 
vietnamita a la autodeterminación y para con
tribuir a la reafirmación de la paz en Asia y 
en el Mundo.

FINANCIERA PARA LA CONSTRUC 
CION DE UN HOSPITAL MATERNO 
- INFANTIL EN VIET - NAM

LA INNEGABLE LECCION QUE NOS 
BRINDA VIET-NAM

CONTRIBUYE CON


