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Con Vletnam

Se  puso en marcha acción solidaria
El pasado lunes, convocados por el Partido Socialista, se 

reunieron en el local de Casa del Pueblo, representantes del 
Frente Izquierda de Liberation, Partido Comunista, Partido De
mócrata Cristiano, Partido Obrero Revolucionario, Movimiento 
Blanco, Popular y Progresista y del Movimiento Pregón (Julio 
César Grauert), quedando integrado el Comité de Apoyo al 
pueblo Vietnamita que acaba de terminar victorioso, con más 
de treinta años de duras luchas contra el agresor imperialista.

|Tl  éxito de esta reunión ini- 
ciai está dado por la impor

tancia de los grupos y partidos 
políticos que asistieron a la mis
ma, luego de haber sido convoca
dos públicamente por un m ani
fiesto que el Partido Socialista 
hizo público el 20 de diciembre.

C o m o  primera resolución, el 
nuevo organismo creado resolvió 
hacer un llamado público a to 

das las  fuerzas populares para  
que participaran en el acto que 
la convención Nacional de T ra
bajadores convocara para  el p a 
sado martes, en homenaje al he
roico pueblo de Vietnam y a  su 
victoria. Además se resolvió adhe
rir a la reunión que la CNT con
vocó para ayer jueves a  fin de 
conjugar las fuerzas en solida
ridad con este pueblo indómito.

Un aspecto de la reunión en que se concretó el Comité de Apoyo a Vietnam.
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Compañero Ramón Martínez
Secretario General del Partido Socialista del Uruguay. É

Con motivo de haber sido elegido Ud. Secretario General del Partido So- s
cialista del Uruguay, hago llegar a Ud. y por vuestro intermedio, a todos los §
militantes de vuestro Partido, nuestras fraternales felicitaciones.

En esta oportunidad quisiera expresarle la seguridad de que las relaciones s
de amistad y colaboración establecidas entre nuestros dos Partidos se fortale- g
cerán y desarrollarán más en la lucha común contra el imperialismo, con el —
S Tialismo norteamericano como cabecilla, y por la victoria de la causa del s

lismo, y desearle sinceramente nuevos éxitos en adelante en la labor de g
vuestro Partido y la suya, por el cumplimiento de las tareas planteadas por el —
Cpngreso de vuestro Partido, g

KIM IL SUNG 5?
Secretario General del Comité Central del Partido del Trabajo §  
de Corea. j§
Pyongyang, 12 de enero de 1973 jj
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FEBRERO 2 DE 1973

Nueva suspensión de garantías

VIVA l i b e r t a d ;
El 30 de noviembre de 1972, la Asamblea Gene

ral, por 69 votos a favor, dispuso la prórroga 
de la suspensión de las garantías individuales 
—suspensión efectiva desde el 15 de abril de 
dicho año—, hasta el 15 de febrero de 1973. La 
moción aprobada suspendía —una véz más— la 
vigencia del artículo 15 de la constitución, y 
las garantías establecidas en los artículos 16 y 17 
de la  Carta, con el alcance de que “las personas 
actualm ente detenidas deberán ser procesadas 
por el Juez competente o puestas en  libertad 
dentro del plazo establecido en el apartado pri
m ero (15 de febrero), y*’ B) las personas que 
sean detenidas a partir de la fecha de la  pre
sente resolución deberán ser interrogadas por 
el Juez competente dentro de un plazo máximo 
de diez días hábiles a  contar de la  fecha de 
su detención, debiendo decretarse su procesa
miento o libertad antes del 15 de febrero de 
1973”. Finalmente se dispuso “suspender la vi
gencia del ant. 29 de la Constitución hasta el 15 
de febrero de 1973”. ,

¡Q entro de 13 días expira la prórroga votada 
en aquella oportunidad por la  Asamblea 

General. No es posible informar, a esta altura, 
si el apartado B) del art. 29 de la resolución 
aprobada ha sido cumplido por el Poder Ejecu
tivo. Como las detenciones no se publicitan sino 
cuando se estima conveniente, (resulta ocioso 
pretender verificar casuísticamente si ta l ex
tremo —el del interrogatorio por Juez compe
tente dentro de los diez días hábiles— es aca
tado por las fuerzas aprehensoras. Solo m edian
do denuncia parlam entaria la publicidad es le
gal, y en el marco de las ilegalidades que se 
han cometido en el curso de estos casi diez me
ses, el cumplimiento o no de los plazos —que 
operan como garantía del individuo detenido— 
ha pasado a  ser cosa secundaria. Lo que sí es 
posible afirmar, porque sobran los ejemplos, es 
que, a poco más de una sem ana del vencimien
to de la prórroga, un número no determinado 
de personas detenidas no han  sido sometidas a 
proceso ni liberadas pese a que llevan seis, ocho, 
diez y hasta doce meses presas.
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* ? •  día 29 de noviembre, el Ministro de Defen-
sa Dr. Malet, informó que en los Juzgados 

Militares existían 788 expedientes en trámite, co
rrespondientes a  otros tantos detenidos que no 
habían sido procesados; que a esa fecha se h a 
bían decretado ya 1.474 procesamientos. El to
tal, a estar a  las cifras proporcionadas, era de 
2.262 ciudadanos en jurisdicción de la Justicia Mi 
litar, aunque luego el Ministro refiriéndose a 
los detenidos en la órbita de la Justicia Militar 
limitó el número a 2.026. En la Justicia Civil, 
al 29 de noviembre, y estando también a los in
formes del Ministro, había 92 internados; por 
aplicación del art. 31 de la  Constitución 76 de
tenidos; en averiguación 143 ciudadanos. Total 
en la órbita de la  Justicia Civil 311 detenidos.
De acuerdo entonces a los informes proporcio
nados a la Asamblea, habría al 30 de noviem
bre 2.573 detenidos, de los cuales más de mil no 
habían sido procesados ni puestos en libertad.

¿Cuántos ciudadanos más han sido detenidos, 
cuántos procesados, cuántos esperan todavía ser 
interrogados por el Juez? No tenemos una esta
dística actualizada de los procesamientos de que 
inform a el comunicado de las 20 horas, pero el 
solo análisis de las cifras proporcionadas hace 
ya más de sesenta días, permite concluir que son 
centenares los detenidos sin proceso. En la mis
m a Asamblea se constató que los nuevos Juzga
dos Militares, creados en la Ley de Seguridad, 
no funcionaron en la  forma prevista. Dos de 
ellos se destinaron exclusivamente a atender las 
causas militares “tradicionales”, esto es los co
metidos por militares, con lo que el atiborramien- 
ito de causas en los otros persiste. Agréguese a es
to  los problemas derivados, del procedimiento en 
expedientes que contienen causas de veinte, 
tre in ta  o m ás personas, imputadas de distintos 
delitos, y en los cuales la interposición de un 
recurso —por ejemplo de inconstitucionalidad— 
“tranca” decenas de apelaciones, impide el t r á 
mite de solicitudes de libertad, de solicitudes de 
gracia que no pueden relacionarse correctamente. 
Todo el trám ite en los Juzgados Militares cons
tituye, solo por estas razones, una denegación 
de Justicia.
I0ENEGACION de justicia que pesistirá. Exis

ten detenidos, y pueden sumar centenares, 
imputados de delitos menores, a los que incluso 
las draconianas disposiciones de la Ley de Se
guridad, otorgan el beneficio de la excarcelación, 
y  en cuyas causas puede recaer sentencia menor 
a la  prisión efectivamente cummplida. Sus expe
dientes todavía no han llegado, sin embargo, a 
la  etapa del procesamiento. No es posible prede
cir cuántos meses o años llevará el dictar sen
tencia, o resolver recursos de apelación o de in
constitucionalidad, o tram itar simplemente pe
didos de libertad. El trám ite, verdadero laberinto 
kafkiano, se corresponde perfectamente con los 
objetivos para internarse en un mundo de fu
turo impredecible.

Hemos hecho esta extensa relación de si
tuaciones, para tra ta r  de trasm itir de alguna 
forma, la dimensión del problema social y po
lítico que viven miles de familias uruguayas, y 
que está directam ente relacionada con la  vi
gencia de las nuevas disposiciones de la  Ley 
de Seguridad y con la suspensión de las garan
tías individuales. Problema de miles de fami
lias, pero esencialmente problema del país, in
serto en un  contexto económico, político y so
cial que lo h a  hecho posible. Problema perm a
nente en el Urueuay, desde aue la crisis sur
gida de las entrañas del régimen de clases, co
menzó a  ponerlo de manifiesto en forma d ra
mática.
|ÜUEVAMENTE la  Asamblea General deberá 

abordar el tema. En la  anterior oportuni

dad, el Poder Ejecutivo al solicitar la prórro
ga había sentado la tesis de que el pasaje de 
la “anormalidad” a ia normalidad, que según 
sus propias manifestaciones significa el pleno 
goce de todos los derechos y garantías, debe
rá  ser necesariamente “gradual y progresivo”. 
Gradualidad y progresividad que el Poder Eje
cutivo cree debe ser regulado por una ley. La 
ley llamada del “estado peligroso”.

Al respecto, el día 19 de noviembre, la Ofi
cina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, en 
el comunicado N9 603, de carácter informativo, 
abordaba el tema, difundiendo los “fundam en
tos jurídicos del estudio que se realiza en el 
seno de las Fuerzas Conjuntas para determ inar 
la situación de los detenidos por actividades 
subversivas”. Allí, al parecer, se exponían los 
puntos de vista del gobierno sobre la necesi
dad no solo de la  prórroga de la suspensión 
de las garantías individuales, sino (también de 
la sanción de nuevos “instrumentos jurídicos” 
que permitieran, controlar la “peligrosidad” de 
los ciudadanos.

En dicho comunicado, al defenderse la ne
cesidad de la prórroga de la  suspensión de 
garantías se afirma que “la posibilidad ju rí
dica de privar de libertad sin delito, por es
tado de peligro, no implica una facultad dis
crecional y arbitraria. Requiere como funda
mento razones objetivas, racionalmente admi
sibles e implica siempre la responsabilidad po
lítica, penal, civil y adm inistrativa de la  au
toridad que _la promueve y dispone”. Las pro
pias libertades de ciudadanos que pasaron me
ses en las cárceles, que denunciaron torturas 
y vejámenes, prueban que las facultades con
cedidas han sido usadas largam ente en for
m a discrecional y arbitraria. Los hechos di
cen también que no se conoce ningún de
creto, resolución o acto administrativo ni n in 
gún caso de responsabilidad penal o civil de 
las autoridades responsables de detenciones a r
bitrarias comprobadas, como tampoco ningu
na indagatoria seria o responsabilidad concre 
ta  de hechos de tortura comprobados que in
cluso llevaron a la m uerte a detenidos.

EL país no puede permitirse ni la prórroga de 
la suspensión de las garantías, ni la  san

ción de nuevos engendros “legales” sobre el 
llamado estado de peligrosidad. Tampoco es 
posible dejar persistir la  situación de miles de 
ciudadanos detenidos en el marco de una si
tuación excepcional, cuyo destino interesa a 
todo el país, pues pese a la  mogigatería y el 
formalismo ridículo de algunos teorizadores de 
la inexistencia, ellos son —procesados o no— 
presos políticos, porque han  co m etió  Help os 
de naturaleza política. ¿No dice el -'"'-"e'ro 
que la  guerra h a  terminado? ¿Es p~ “ ’? si 
la guerra terminó no abordar polític'- — w *  
las consecuencias de la  guerra? La pró -/-«m 
de la suspensión de garantías solo cu-- 
a  esta altura, la  misión de dar tiempo o v a  
continuar elaborando la estructura del fascis
mo legalizado para imponer con los votos del 
pacto chico la  sanción de la  ley de peligrosi
dad, aue apunta a restringir aún más las li
bertades ciudadanas, a instaurar para siempre 
el régimen de arbitrariedad que hemos vivido 
en estos diez meses. La batalla por la  vigencia 
plena de las garantías individuales es pilar 
esencial de la lucha por el cambio. La libertad 
asfixia a  la  oligarquía. Su vigencia posibilita 
el desarrollo del combate popular. Prim er pun
to de los cinco aue levanta el Frente Amollo, 
como solución inm ediata a los agudos proble
mas crue vive el país, es por ello tram o impres
cindible a  recorrer para  poder conquistar los 
otros.
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ASOCIACION CRISTIANA

UNA LUCHA POR LA DIGNIDAD
Cuando escribimos esta nota la Agrupación de Fun 

cionarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes ocupa 
los locales Centro. Unión y Este y controla los demás 
lugares de la Institución. Si bien se mantenía la in
cógnita acerca de la posible solución del conflicto, he
mos creído conveniente traer la palabra de los com
pañeros funcionarios de la ACJ. En el relato que si
gue están los detalles de este conflicto que engloba 
a más de 300 trabajadores.

EL CONFLICTO
En una asamblea general el gremio —ante estas 

dilatorias y las constantes violaciones Je los acuer
dos— decide trabajar a reglamenta a partir del 4 
de diciembre. El 5 de diciembre recibimos una carta 
del Directorio, expresando su extrañeza por la me
dida. El 7 de diciembre, a iniciativas de los funcio
narios surge una fórmula, que establece: 1) Proponer 
una Comisión de estudio para las categorías pendien
tes (a expedirse antes del 31 de diciembre;; 2) Ter
minar el 28 de febrero de 1973 la evaluación de ta
reas; 3) Retroactividad de dicha evaluación al h’ de 
enero; 4) Adelanto del 10% a cuenta de dicha eva
luación.

A los ocho días de elevada la fórmula el Directo
rio contesta afirmativamente a un punto de la fór
mula. Aceptan terminar el 28 de febrero la evalua
ción de tareas. El 22 de diciembre (a 15 días) acep
tan integrar la comisión de estudio de ios ajustes.

En la primera reunión de esta Comisión, los dele
gados patronales renuncian y, con los nuevos delega

dos recién se puede concretar reunión para el 4 de 
febrero de 1973. Anteriormente, en la asamblea cita
da al vencer el plazo de diciembre, se resuelve co
menzar a aplicar paros sorpresivos, y parciales en to
dos los sectores como así el mantenimiento del traba
jo a reglamento, el bloqueo económico (no pago de 
acreedores) y la no salida de ningún campamento.

El día 11 de enero el Directorio pide que se le den 
10 días de plazo para resolver los casos en la comi
sión mixta (todavía no se había resuelto ninguno al 
mes de planteada nuestra fórmula). El funcionariádo 
para no perjudicar al socio levanta los paros y la 
medida sobre campamentos, pero mantiene el traba
jo y el bloqueo económico.

Luego de 7 reuniones y 30 horas de discusión, solo 
;e resolvieron de los 50 casos apenas 15. El tiempo so
licitado por el Directorio vence el 22 de enero y los 
casos no son resueltos. Ante el desacuerdo existente 
se propone por nuestra parte que aquellos casos no 
resueltos (por culpa exclusiva de la patronal) sean 
pasados a la comisión de evaluación de tareas; el 
Directorio acepta e incluso firma un documento. Dos 
días después los delegados patronales en la Comi
sión de evaluación de tareas se niegan a tratar los 
casos pues no tienen directivas para hacerlo. Se con
sulta al Directorio y se ratifica lo dicho por los de
legados “se niegan a tratarlo en esa Comisión".

El 25 de enero después de constantes dilatorias y 
violaciones a convenios el Directorio envía una fór
mula de acuerdo: Retroactividad al 1? de marzo del 
73, y tratar en la comisión los casos pendientes, con

dicionando esto al' levantamiento de las medidas a 
las 48 horas.

LA SITUACION ACTUAL
Esta fórmula es entregada a la Agrupación a las 15 

horas del jueves 25 de enero. A las 17 horas, a dos 
horas de abrir puertas para una solución el Directo
rio suspende por 3 días a un compañero de conta
duría, por la aplicación de la medida gremial de 
Bloqueo Económico. Esta arbitraria medida trajo la 
inmediata respuesta del gremio, que decide declarar
se en huelga hasta tanto se levante la sanción al 
compañero.

El Directorio adujo que los compañeros de conta
duría no estaban aplicando una medida gremial, si
no que era de responsabilidad individual y que sig
nificaba por lo tanto una “omisión de tareas”, lo 
cual no compartimos. La medida de bloqueo había 
sido tomada por una asamblea general y recayó en 
los compañeros por su especial función dentro de la 
institución. No obstante consultamos a nuestros abo
gados (José Díaz), que ratificaron nuestro pensa
miento. La medida tomada es netamente de carácter 
gremial y está enmarcada dentro de los legítimos de
rechos de huelga. Más aú iv  esta actitud de la pa
tronal significa ni más ni menos que un intento cla
ro de limitar los legítimos derechos de los trabaja
dores y por lo tanto el de querer implantar una “Re
glamentación Sindical” de "entre casa”; ello eviden
cia la tendencia oligarca y reaccionaria de los qué 
dirigen y orientan la ACJ.

24 DE FEBRERO

ENCUENTRO DE BAN- 
CARIOS SOCIALISTAS

E*L próximo 24 del mes en curso, los bancarios socia- 
“  listas y simpatizantes de la línea del Partido celebra

remos el 2? Encuentro Nacional donde definiremos, luego 
de un análisis de diversos aspectos del gremio, la línea 
sindical que llevaremos a la práctica en las próximas 
instancias.

Esta convocatoria la efectuamos en un momento de 
enorme importancia para la historia del gremio y el país 
en general.

Cuando ya no dan más las estructuras del sistema. 
Cuando en la orientación de éste tenemos una clase que 
comienza a manifestar la desesperación ante una situa
ción que se les va de las manos y no encuentra otra 
salida que los remedios fascistas. Cuando vemos, día tras 
día, cómo y para qué se utilizan los bancos, tanto oficiales 
como privados y cuán alejados están los fines que actual
mente cumplen de los que correspondería llevar a cabo 
en defensa de los auténticos intereses del pueblo.

Sin duda, va quedando cada día más claro que ya no 
tiene más sentido hablar dentro de nuestra sociedad de 
aquella falsa oposición de conceptos, que pretendió capi
talizar en su beneficio la oligarquía: orden o subversión. 
Y sí, que la auténtica puja de intereses es entre explo
tados y explotadores, entre inmensas masas cada día más 
desposeídas, más perjudicadas y reprimidas y un pequeño 
grupo dueño inmoral de los principales resortes de la 
producción y servicios. Para éstos no hay perjuicios, no 
hay patria; nada importa cuando se trata de la preser
vación avara de sus intereses. En tanto para aquéllos 
existe la posibilidad de la liberación en tanto sean ca
paces de recorrer el camino correcto y cumplir las etapas 
que corresponda cumplir.

El proceso de liberación de un pueblo oprimido no se 
cumple exclusivamente por la llegada de un determinado 
tiempo. El paso de éste, sin una acción propia y adecua
da a el mismo, sólo puede conducir a una mayor opre
sión, a más explotación y a una aletargante masificación.

En consecuencia, debemos, con firme convicción en las 
tareas y etapas que habremos de cumplir, aumentar nues
tra capacidad de pombate, organizándonos cada día me
jor, sin desfallecer cuando los resultados no sean acordes 
a las expectativas, sabiendo comprender que éstos son 
fruto lógico del devenir de las transformaciones, anali
zarlos y superarlos en busca de nuestras metas.

La lucha tendrá que ser siempre por PAZ, PAN y 
LIBERTAD, tres conceptos indisolublemente unidos, cuya 
aplicabilidad y vigencia veremos resaltar en cada instan
cia a cualquier nivel o ámbito en que nos movamos.

Y no perder ninguno de vista, aun cuando alguno se 
haga circunstancialmente más importante. Así, ya no 
podremos luchar por un ‘ mejoramiento salarial exclusi
vamente, como en otros tiempos fue lícito hacerlo, sin 
tener en cuenta que al unísono están en juego las fuen
tes de trabajo, peligrando a través del manjeo de la oli
garquía, sea en su robo diario, sea ante la posibilidad 
de la Ley de Reordenamiento Financiero. Ni podemos lu
char, exclusivamente, por nuestros compañeros presos re
galándole a la oligarquía el salario o la fuente de trabajo.

Como socialistas y bancarios debemos contribuir a crear 
un Nuevo Tiempo Nacional para nuestro país y la labor 
comienza desde ahora, con fe, con enorme confianza en 
las posibilidades que cada uno tenemos y que debemos 
brindar para superar a la crisis y la oligarquía juntas, 
y hacer de los bancos todos trampolines de desarrollo y 
de promoción de todo lo que sea beneficioso paar el pue
blo. Y lo haremos, junto a todas las tendencias que se 
expresan en el sindicato. Pero, antes, debemos fortale
cernos día a día, buscando las mejores y más efectivas 
formas para frenar la tarea de destrucción de la riqueza 
nacional.

Por lo expuesto, compañeros socialistas y bancarios, te
nemos el placer de invitarlos a acercarse al Encuentro y, 
hombro con hombro, hacer nuestro aporte al sindicato.

¡ V ENCEREMOS
24 de febrero (sábado), todo el día, en Casa del Pueblo.

¿COMO DERROTAR AL HAMBRE Y AL GARROTE? 
¿CÓMO ABRIR LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA? 
¿CON QUE FUERZAS SE PUEDE IMPONER?
¿COMO APLICAR LOS 5 PUNTOS?
¿QUE PAPEL DEBE JUGAR EL F.A. Y NUESTRO PAR

TIDO EN ESTA COYUNTURA?

Vi ANDO

3-4 FEBRERO 
ACTIVO NACIONAL 

PARTIDO SOCIALISTA 
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EN MINAS DE CORRALES

LA SALUD PUBLICA EN EL INTERIOR
El pueblo oriental afronta hoy las graves expresiones de la situación crítica que vive el 

país: el galopante alza del costo de la vida, los salarios que no alcanzan, la -desocupación, la 
falta de ,perspectivas de nuestra juventud, la pérdida progresiva y sistemática de las liberta
des democráticas.

La situación asistencia! del país no escapa a esta realidad y estamos hoy sumergidos en 
una penosa situación sanitaria pautada por:

—el deterioro creciente de los servicios de Salud 
Pública producto de la inadecuada planificación, 
de la politiquería, hoy totalm ente insuficientes 
para atender la demanda de los más necesitados.

—el caos en el mutualismo, que a pesar de las cuo
tas astronómicas, hace agua por todos lados.

—lo que le cuesta a la población su atención mé
dica ya sea m utual o privada que hace imposible 
para las clases trabajadoras recurrir a ellas en 
la medida que debieran.
Esta realidad se visualiza a lo largo de todo el 

país en múltiples formas. En Minas de Corrales, la 
situación del Centro Auxiliar despierta, con razón, 
una gran inquietud y preocupación en los vecinos 
de la  zona, por las irregularidades de todo tipo que 
se vienen cometiendo, las carencias, las persecu
ciones. Recogemos esa inquietud y hacemos pública 
denuncia de ello por entender necesario el escla 
recimiento de estos hechos para buscar las solucio
nes justas.

I) IRREGULARIDADES

1) Ciertas enfermeras dan ingreso por su cuenta y 
orden a enfermos, habiendo médico en el pue
blo, no estando el Sr. Director interino.

2) Determinada persona, allegada a la dirección,
Clelia Saravia Ibarra, ingresa enfermos sin ser 
empleada del Centro Auxiliar de Minas de Co
rrales, medicándolos, incluso telefónicamente.

3) Se in ternan enfermos con graves y contagio
sos procesos infecciosos en salas de parto.

4) In ternan  niños con su madre en una  sala con 
enfermos crónicos.

5) Instrum ental quirúrgico donado por Unicef al 
Centro Auxiliar aue desapareció en el año 1967, 
siendo su valor millonario.

6) Dos cerdos y un cordero engordados en el pre
dio del hospital en los últimos meses de 1972, 
por enfermeras, por orden del Sr. Director in 
terino, utilizándose restos de la comida del hos
pital. etc., para usos ajenos al servicio asis- 
tencial.

7) Orden in terna y verbal del Sr. Director interino 
a las enfermeras Aracv Rivero, Alba Rodríguez,
Magdalena Blanco y M irta Aires, de no llamar 
al Dr. Delibio Paiva, que concurre en forma 
honoraria al Centro, para atender partos, te 
niendo que realizar este servicio las propias en
ferm eras en forma obligatoria, a  pesar de no 
ser parteras, y habiendo hecho notar la enfer
m era Blanco esta grave irregularidad, el Sr. Di
rector interino reiteró la  orden.

8) Por largos períodos de tiempo fa lta  oxigeno 
(nada menos) habiendo en plaza, teniendo que 
recurrir los familiares al oxígeno que poseen 
los mecánicos de la  población. Esto m uestra 
a  las claras la fa lta  de previsión elemental 
para dirigir un centro de Salud Pública, caren
cia que se agudiza por lo aislado d é l a  pobla
ción que estamos considerando.

II) PERSECUCIONES

1) A ciertos empleados del Ministerio de Salud 
Pública en  forma de:
a) descuentos del sueldo, como, por ejemplo, 

a la enfermera Alba Rodríguez, de limpia 
foja de servicios anteriorm ente, que fue 
m ultada con 3 días de sueldo por no avi-

CARNE

...Y SIGUE LA VEDA
BINA nueva escalada especulativa sería el siguiente
** paso a la actual escasez de carne que se viene 

registrando en Montevideo, ya que el interés exporta
dor está diezmando abiertamente y con rapidez al 
abasto interno.

Mientras tanto, fuentes de Río Grande do Sur si
guen afirmando que las reses uruguayas que se van 
por la frontera alcanzan las 600.000, esperando, los 
frigoríficos de esa región del Brasil un trasiego similar 
para este año. El diario paulista “Jornal de la Tarde”, 
6eñala que un tercio de las exportaciones brasileñas 
de carne se hacen con animales uruguayos, contra
bandeados abiertamente por la frontera. Por otra par
te, dicho rotativo informa, señalando con precisión los 
lugares fronterizos por donde pasan las tropas con 
destino a los frigoríficos riograndenses.

Ante esta situación que es calificada en algunos 
sectores como de “veda no declarada”, los carniceros 
temen que la misma sea otro prolegómeno especula
tivo que les exija el pago de nuevos sobreprecios.

Para concretar esta afirmación dan cuenta de la 
situación que vive la mayoría de las carnicerías de 
Montevideo, que han permanecido cerradas toda la 
semana por' falta de carne. El promedio en toda la

ciudad es de dos mediodías cada siete días, o sea un 
dia completo cada siete.

Es así que, pese a los anuncios del Ministro de Ga
nadería y Agricultura, Benito Medero, de que la veda 
se concretará entre los meses de agosto a noviembre, 
en estos momentos se vive esa situación. Los carni
ceros, conocedores del problema, afirman que esta 
situación se está dando por el primordial interés que 
existe de exportar, y en otros sectores de contraban
dear, sustrayendo así al abasto la carne necesaria para 
cubrir las necesidades del mercado interno.

Además, la poca carne que reciben los carniceros, 
deben pagarla en el Banco República, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Decreto 402. Sin embargo este 
mecanismo ideado para asegurar precios, puede ser 
nuevamente alterado —como lo fue en el pasado— 
exigiéndose que los comerciantes paguen al contado 
al proveedor parte de la mercadería recibida. Si esta 
presunción de los carniceros es atinada y el Gobierno 
autoriza la modificación del método de cobro, es ló
gico suponer que nos encontraremos ante una nueva 
expansión inflacionaria del producto, cuyo pagador 
será nuevamente el consumidor. Este problema se agre
gará a la disminución de exigencia en torno a la 
calidad de la carne y a la insuficiencia del abasto, 
sustento principal del mercado negro.

sar al médico tra tan te  que un paciente, 
niño de meses, ya h|abía sido medicado 
por teléfono por el Sr. Director interino, 
aunque no examinado por éste; 

b) funcionarios fuera de su función especí
fica, por orden del Evector, como repre
salia. Lo que origina irregularidades de 
esta m agnitud: la funcionaría idónea en 
Radiología desempeña tareas de limpieza 
y cocina y el aparato de Rayos X no es 
utilizado, debiéndose recurrir a Tacuarem
bó o a Rivera, originando pérdida de tiempo 
y gastos extraordinarios al Ministerio.

2) Personal sin ro tar de horario, como es cos
tumbre en Salud Pública cqn la finalidad de 
colocar en los peores horarios a los funciona
rios con los que no simpatiza el Director in 
terino.

3) No se dan licencias a algunos funcionarios, 
m ientras por otro lado autoriza licencias ex
traordinarias sin motivo, a  veces, como a la 
enfermera Hilda Silva, estando ésta varios me
ses “recuperándose” de una intervención qui
rúrgica.

4) Aplicación discriminatoria estricta de los re
glamentos. \
A la enferm era Aracy Rivero se la multó con 
un día de sanción (ganaba $ 17.000 mensuales 
en ese momento) por salir 10 minutos a en
tregar instrumentos médicos y camillas a  un 
médico recién llegado.

5) Por otra parte, el Sr. Director no concurre, a 
veces, por varios días al hospital sin reali
zar los descuentos correspondientes. Por ejem
plo, desde el 31 de diciembre al 7 de enero, 
sin nota al Ministerio de Salud Pública, h a 
biéndose ausentado de la localidad.

; UI) CARENCIAS

1) De medicamentos esenciales.
2) Falta de control de los medicamentos y re

posición de los mismos cuando están vencidos.
3) Lamentable la situación higiénica del Centro.
4) No hay técnico laboratorista. No hay sangre, 

disponiendo de los elementos para formar un 
Banco de Sangre.

Estas irregularidades, carencias y persecuciones, 
que se dan en el Centro Auxiliar de Minas de Co
rrales, a las cuales han sido insensibles a  pesar 
de su notoriedad, los inspectores de Salud Pública 
que lo han  visitado, entre ellos reiteradam ente el 
Sr. Conrado Castro, vienen de lejos y ya han sido 
denunciadas por diferentes medios, incluso en el 
Parlam ento Nacional. Sin embargo, hasta  ahora 
no ha  habido ningún cambio v, paradojalmente, al 
término de las inspecciones realizadas han sido ob
servados los funcionarios que hicieron las denun
cias en bien de la mejor atención de la población.

Como sabemos, el S.r. Ministro .conoce am plia
mente las necesidades en Salud Pública y h a  anun
ciado su intención de superarlas, aunque aún no 
lo ha concretado, lo invitamos a que concurra per
sonalmente a refutar o corroborar los cargos que 
a través del artículo hacemos.

Nuestro propósito es que la población de Minas 
de Corrales encuentre, por fin, la posibilidad de 
una asistencia médica al servicio de los más ne
cesitados.

MARCANDO  
EL CAMINO

3 - 4 FEBRERO 
ACTIVO NACIONAL

PARTIDO SOCIALISTA 
FIENTE AMPLIO

2/2/73 • 1  o r i e n t a l 5



Obreros Panaderos en 
Huelga en el Cerro

Estalló el domingo pasado la primer 
huelga obrera de 1973. Los obreros pa
naderos del Cerro, recientemente inte
grados a la CNT, luego de múltiples e 
infructuosos intentos de diálogo con el 
Centro de Patrones Panaderos del Cerro, 
lanzaron la máxima medida gremial en 
defensa de su Bolsa de Trabajo.

Desde la aparición de la Bolsa, los pa
trones la boicotean cerrando sus estable
cimientos un día por semana. Retacean 
así a los desocupados del gremio, les 
jornales que percibían al cubrir las su
plencias de los obreros efectivos que to
maban su día de descanso semanal.

Los patrones combaten la Bolsa porque 
ella establece un control sobre el perso
nal contratado por “changas”, obligando
a las empresas a pagar aportes socia
les, a cubrir las vacantes según la lista 
de disponibles, terminando con las inter
minables contrataciones “a prueba” y 
hace respetar la prohibición de trabajar 
entre las 21 y 03 horas.

Los gremios proveedores de panaderías 
(Conaprole, Molineros, Bebida, Dulce, 
Fed. de la Carne, Azucareros, etc.) han 
cortado los suministros a los locales en 
conflicto.

Solamente cuatro panaderías abren sus 
puertas en el Cerro, por no haber boi
coteado la Bolsa de Trabajo, son ellas, 
Santa María, Marbe, Holanda y Cibils 
y La Boyada.

La olla sindical de los obreros panade
ros funciona en el local de la Federación 
Autónoma de la Carne. (Grecia y Ho
landa).

Crimina! negligencia
Una joven trabajadora de 23 años, 

madre de una niña de dos años pei- 
manece internada en gravísimo estado 
con casi todo su cuerpo quemado como 
resultado de la criminal violación de las 
disposiciones existentes en materia de 
seguridad laboral, que realiza la farma
cia en la cual trabajaba.

La Sra. Cristina Alda ve de Rubi, ex
perta en cosmética entró al baño de la 
farmacia 2» Paladino, y al tirar un fós
foro encendido en el WC produjo la 
fuerte explosión de gases de acetona y 
alcohol, allí concentrados.

La joven sufrió gravísimas lesiones al 
quedar la puerta trancada. Cuando pudo 
salir, reclamó asistencia a los responsa
bles de la farmacia, pero se la negaron. 
Con una compañera de tareas debió ca
minar dos cuadras hasta el hospital Pas- 
teur. En la mencionada farmacia, se uti 
liza el bao para fraccionar y envasar 
productos inflamables, lo que ocasionó 
la concentración de gases y combustibles.

El Centro de Obreros y empleados de 
Perfumerías, organizados en FUECI - 
CNT denunció la situación exigiendo la 
inspección de todos los lugares de tra
bajo, por parte de las autoridades com
petentes, y exhortó a todos los trabaja
dores de perfumerías a denunciar las 
irregularidades semejantes en FUECI.

SABADO 3
GRAN ACTO FOLKLORI
CO Y DISCUSION DE 
LOS 5 PUNTOS.

Comité de Base 
“Asamblea Popular”
CARLOMAGNO 3570

BEBIDA: Maniobra de 
las Empresas

Las patronales de la Bebida persiguen 
un nuevo aumento de precios provocan
do otro conflicto con sus obreros. Varias 
empresas desconocen el convenio firma
do luego de la huelga de noviembre 
ppdo. aduciendo falta de recursos. En 
el convenio se establecían aumentos sa
lariales, evaluaciones de tareas, catego- 
rizaciones, etc.

En esa oportunidad COPRIN financió 
las mejoras otorgando un excesivo au
mento del 8% en los precios de venta. 
En enero les concedió un 17% ms. El 
Consejo Nacional de Delegados de la 
Federación de la Bebida, rechazando es
tas maniobras que perjudican a la po
blación ha anunciado la iniciación de 
otro grave conflicto, en caso de persistir 
la actual situación.

COPRIN aduce ahora que no lo auto
riza porque contradice la orientación sa
larial del Gobierno.

Estatales se Movilizan
Los trabajadores estatales, respondien

do al llamado de COFE. se movilizan en

reclamo del levantamiento de los vetos 
interpuestos por el Ejecutivo a los artícu 
los que preveían la presupuestación de 
contratados en el Proyecto Presupuestal.

Los funcionarios exigen públicamente 
que el próximo martes se reúna la Asam 
blea General, tal cual ha sido citada, 
para tratar el mencionado proyecto.

Los funcionarios de los Ministerios de 
Obras Públicas y Trabajo y Seguridad 
Social, realizan paros parciales reclaman 
do soluciones presupuéstales. En Obras 
Públicas se desatará la Huelga General 
si el martes la Asamblea eGneral no da 
respuesta a sus reclamos de equipara
ción con el sector privado.

AGUJA: Otra vez 
en Lucha

La negativa de Coprin a autorizar la 
aplicación de un convenio firmado en no 
vlembre, ha empujado nuevamente a la 
lucha al gremio de la Aguja.

El convenio, firmado por las partes in
teresadas y estructurado por una comi
sión tripartita (Gobierno, Obreros y Pa
tronos) establecía un aumento por pro
ductividad, evaluación de tareas, etc., en 
sustitución de la reclamada equiparación 
con textiles.

Los trabajadores de la Aguja realiza
ron dos concentraciones frente al Minis
terio y se reúnen en asambleas de lo
cales para discutir la próxima profun- 
dización de las medidas de lucha.

LIBROS PARA ENTENDER 
EL URUGUAY ACTUAL
Carlos Machado

HISTORIA DE LOS ORIENTALES

Vivían Trías
URUGUAY Y SUS CLAVES GEOPOLITICAS 

Vivían Trías
URUGUAY, HOY:

CRISIS ECONOMICA
CRISIS POLITICA \
Aparece próximamente este análisis del Uruguay actual,

Roberto Ares Pons
CAPITALISMO, IMPERIALISMO, SOCIALISMO
Los conceptos elementales del capitalismo, imperialismo 
y socialismo explicados con la máxima sencillez.

J. P. Barrán - B. Nahum
HISTORIA SOCIAL DE LAS REVOLUCIONES DE 
1897 y 1904.

Germán Wettstein
LA GEOGRAFIA COMO DOCENCIA

Julio C. Da Rosa
CUENTOS COMPLETOS

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL 
YI 1364 casi 18 de Julio

Y la ^  Dura 
verdad

r ' a ^ouraverdad

i *► «
1 1
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ACTIVO NACIONAL

Por una alternativa democrática
jyjAÑANA, 3 de febrero, dará comienzo el Ac

tivo Nacional, convocado por la Dirección de 
nuestiro Partido, para analizar las iniciativas 
aprobadas por el Comité Central en su reunión 
del 21 de enero pasado, que sin duda tendrán  una 
trascendental importancia para el desarrollo de 
las luchas populares en nuestro país. En este 
Activo Nacional, que se extenderá hasta  pasado 
m añana domingo, se dará un paso de primerísi- 
m a importancia para  impulsar esas resoluciones, 
que darán una respuesta concreta a los proble
mas que vive el' país, única forma, por otra parte, 
de avanzar en los Caminos de la liberación, que
brando la espina dorsal de la oligarquía que sa
quea a mansalva, recurriendo a todo tipo de me
didas y leyes, de neto corte fascista, para tra ta r 
de frenar la indignada rebeldía popular.

El pueblo ansia, hoy, y esto es algo que nuestro 
Partido ha interpretado en forma justa, medidas 
concretas que detengan el proceso de fascistiza- 
ción que vive el país. Es por ello que se redobla la 
importancia de este Activo Nacional, pues en él

CON EL PARTIDO 
A TODA MAQUINA
FEBRERO
SABADO 3 
DOMINGO 4

ACTIVO
NACIONAL

MIERCOLES 7

H. 20 - Casa del 
Pueblo - trasmite 
CX42 Radio Van
guardia - Charla 
del ero. Ramón 
Martínez - “La al
ternativa D em o
crática: Un proble
ma práctico”.

VIERNES 9

CON EL F.A. 
EN LA CALLE 
EL ORIENTAL
marcando el 
camino

SABADO 10 
DOMINGO 11

REUNIONES 
SECCIONALES 
EN TODO EL 
PAIS

:

se instrum entarán las medidas que posibiliten d e
tener ese proceso y apunten a liberar al país de 
su dependencia económica, por intermedio de la 
apertura de una alternativa democrática.

Este magno evento partidario, en el que parti
ciparon los comités departam entales y seccionales 
de todo el país, se realizará “marcando el camino” 
que los revolucionarios debemos transitar para que 
nuestros esfuerzos no se frustren. Nuestro Secre
tario General, Ramón Martínez, inform ará en su 
apertura de las resoluciones aprobadas por el Co
mité Central de nuestro Partido en torno a estos 
im portantes lincamientos políticos, así como tam 
bién las iniciativas desarrolladas para  impulsar
las en una forma concreta. Con ello se pondrá en 
m archa el nuevo plan de trabajo del partido para 
este año, enmarcado en la necesidad de tensar 
todas nuestras fuerzas para avanzar en el camino 
trazado, acrecentando nuestro poderío y organi
zación, lo que solamente se logrará por la indoble
gable m ilitancia de todos. A partir de este Activo 
Nacional se iniciará el “P lan Febrero”, centrado

en la  difusión de nuestras definiciones y en el 
impulso de las pautas políticas y, de trabajo  a to 
dos los niveles.

El Partido m arca el camino. Su militancia redo
blará los esfuerzos en los Comités de Base del 
Frente Amplio, en los sindicatos obreros, en las 
Organizaciones populares, en todos los rincones 
donde se luche contra esta oligarquía ladrona alia
da al imperialismo, dando las respuestas que se 
requieran, m arcando el camino, seguros de que 
de esta forma el pueblo derrotará sin levante al 
fascismo.

HABLA NUESTRO SECRETARIO GENERAL

El próximo miércoles 7, nuestro Secretario Ge
neral Ramón Martínez se referirá a  los temas cen
tralm ente tratados en este Activo Nacional, por 
CX 42 Radio Vanguardia, a partir de las 20 horas. 
Esta alocución de nuestro compañero versará con
cretam ente sobre el tema: "La A lternativa Demo
crática: Un problema práctico’.

¿COMO DERROTAR AL HAMBRE Y AL GARROTE? 
¿COMO ABRIR LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA? 
¿CON QUE FUERZAS SE PUEDE IMPONER?
¿COMO APLICAR LOS 5 PUNTOS?
¿QUE PAPEL DEBE JUGAR EL F.A. Y NUESTRO PAR

TIDO EN ESTA COYUNTURA?

MARCANDO 
EL CAMINO

3-4 FEBRERO 
ACTIVO NACIONAL 

PARTIDO SOCIALISTA 
FRENTE AMPLIO

/
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INDUSTRIA (TEXTIL

ESTE ES UN ANO DECISIVO
1961, año de aplicación total de 

las nuevas orientaciones del Fondo 
Monetario Internacional establecen 
la sentencia a corto plazo para  la 
industria m anufacturera nacional.

Uno de los sectores más golpeados 
por la  reforma cambiarla de AZZI- 
NI-, sería el Textil. En esa fecha, 
más de 560 pequeños talleres artesa- 
nales funcionaban en el país, y en 
total, la industria absorbía el t r a 
bajo de 26.000 obreros.

Precisamente estos talleres fueron 
los primeros en desaparecer, seguidos 
por las fábricas pequeñas, y media
nas, integradas por capitales exclu
sivamente nacionales. En la actuali
dad el número de obreros del gremio 
se sitúa en 16.000, muchos, calificados 
han  emigrado hacia los países más 
desarrollados.

•  QUIENES CONTROLAN LA 
INDUSTRIA

El estancamiento endémico de la 
Industria, ha determinado el atraso 
tecnológico y la pérdida de clientes 
en el exterior. Este sector de la ac
tividad privada no reinvierte desde 
hace muchos años sus ganancias en 
la propia industria.

El monopolio del mercado interno 
y de la producción se ñ a  ido concen
trando en unas pocas y poderosas 
empresas, pertenecientes a capitales 
foráneos y a los personeros de la 
“Rosca”, cuyos intereses reales están 
puestos no precisamente en el desa-, 
rollo independiente de la m anu
factura nacional.

•  YANKIS Y OLIGARCAS CRIO
LLOS COMPARTEN EL MONOPO
LIO

Un repaso a las fábricas subsis
tentes, nos dan una idea de sus vin
culaciones con la  rosca y el imperio: 
SUDAMTEX, integrada con capitales 
yankis, es indiscutiblemente la em
presa más poderosa de nuestro m e
dio. T rabaja fundamentalmente para 
proveer el mercado interno, con m a
teria p r i m a  im portada adquirida

Once conflictos) sim ultáneos, reflejan, en los prim eros días de 
1973, el comienzo del fin  para  una industria  sin  destino en núes- 
tro  esquem a de subdesarrollo y  dependencia, y  el principio de 
la  lucha decisiva del m ás num eroso sector obrero-industrial en 
defensa de nuestra  soberanía, contra los planes econópiicos y  
políticos del Im perio para  nuestra  integración al nuevo proyecto 
del cono sur latinoam ericano.

a empresas pertenecientes a sus mis
mos capitales y constituye el Trust 
del sector “sintéticos” de la industria.
ALPARGATAS lo sigue en im portan
cia, aunque esta firma, formada fun
dam entalmente por capitales esco
ceses con intereses en Montevideo,
San Pablo y Bs. Aires, ha  anunciado 
en reiteradas oportunidades su retiro 
definitivo, a causa de la crisis.

En el sector lanero, la principal,
ILDU es controlada por conocidos 
latifundistas y banqueros, (Pereyra 
Iraola y Ordoqui), al igual que SADIL 
e HITESA (Berembaum) y LANASUR 
(J. J. Gari).
CAMPOMAR y LA AURORA, oficial

m ente pertenecientes a espinales 
criollos (Martínez - Reina) no pue
den ocultar sus vinculaciones con 
el grupo HART, de conocidas co
nexiones internacionales.

Cierra la lista FIBRATEX con 
capitales italianos e ingleses (Naza- 
ri - Coates) también de secundaria 
importancia.

Para los oligarcas criollos la in
dustria textil ofrece las posibili
dades de especulación, contrabando 
al Brasil y maniobras con los TOPS 
en perjuicio naturalm ente de los 
pequeños productores laneros y del 
propio país.

•  LA CRISIS ES TOTAL

La restricción del mercado in ter
no, sumada a  la falta de m ateria 
prim a determ inada por la escasez 
de lana a causa del contrabando 
y la escasez de divisas para la im
portación de sintéticos, ocasionan 
desde hace 4 o 5 años, la paraliza
ción por temporadas de la mayoría 
de los establecimientos. El mercado

IGNACIO R, HUGUET

externo se ha restringido por la baja 
calidad de los productos uruguayos, 
consecuencia, de la fa lta  de adelan
tos técnicos y de m ateria prima, 
que obliga a la inclusión de lana

de baja calidad para cumplir con 
los compromisos en el exterior.
•  UN GREMIO QUE NO ESTA 

DISPUESTO A DESAPARECER
16.000 familias obreras enfrenta

rán  en 1973 la  crítica situación, 
movilizándose en una lucha que ten 
drá profundas derivaciones políticas 
El Gobierno será exigido a  pronun
ciarse públicamente sobre su in te
rés en el desarrollo de la industria 
textil.

Durante 5 años, este gremio ha 
desarrollado una lucha permanente 
por sus fuentes de trabajo. En el 
Parlam ento han  radicado una ley 
de protección a la  industria, que 
desde 1970 permanece sepultada en 
las Comisiones de Legislación e In 
dustria.

“Este será el año decisivo para 
nosotros’, nos manifestó un alto di
rigente itextil. La lucha de este po
deroso sector de obreros industriales, 
que no están dispuestos a desapa
recer, puede resquebrajar los planes 
de la oligarquía.

La estatización de toda la indus
tria  es una de las posibilidades más 
serias como solución eventual acom
pañada de la indispensable legis
lación de protección industrial.

Pero solamente la  gestión obrera 
en la administración de las empre
sas garantizará su florecimiento y 
evitará la repetición de la experien
cia realizada con CUOPAR (estati
zada), que ha sufrido un agudo es
tancam iento por la fa lta  de interés 
del gobierno en su desarrollo.

^PEDALES

Por el restablecimiento 
de las libertades, garantías 
y derechos individuales

A
• Con 5 puntos para una consulta popular.
• Dos años de lucha junto al pueblo.

☆

El FRENTE AMPLIO convoca 
el VIERNES 9 a las 19.30 horas, en

T ^ o c t u ^ T c o K r o o

EL SUPLEMENTO GUIA MAS C0MPLET0:\
-  C arteleras, Cine y Teatro •  Crónicas 
•  Reportajes -  Gula de Museos .LOS SABADOS

’ \  •  Bailes -  Televisión -  Boltes ' f t i

' m Farmacias - Florerías 
y Estaciones de Turno ,
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ESCRIBE CARLOS ROJI

Síntesis de la Crisis Económica
En el otro polo económico, en Ale

mania Federal, un consejo de “cinco sa
bios” en materia económica, —como en 
aquel país se le llama a los componentes 
del Consejo de expertos que anualmen
te asesora al gobierno y diagnostica el 
estado de la economía— presentó su in
forme al Gobierno Federal sobre la si
tuación económica alemana. Los profe
sores consideran desequilibrada la polí
tica que se imponga el objetivo de al
canzar a toda costa, en el breve plazo de 
un año, una radical estabilización del 
poder adquisitivo, sin consideraciones con 
los riesgos de desempleo que comporta. 
Este clima de preocupado y meticuloso 
análisis está originado por lo que los 
alemanes llaman “el triste record en el 
alza de los precios”, que durante 1971 
alcanzó, para los alemanes, al 6,4 % 

Mientras tanto, en el Uruguay los pre
cios subieron en el mismo lapso el 94.1 % 
y en las esferas oficiales los “magos” de 
la economía se han limitado sólo a lan
zar el rumor de futuras congelaciones 
radicales —fundamentalmente salarios— 
o salvadoras “devaluaciones colchón” que 
proporcionarían un respiro para encarar 
el posterior “despegue”. Claro que esto 
último no tiene ninguna referencia al 
aumento de la producción nacional sino 
a una variación favorables de los precios 
internacionales que no se controla desde 
el hemisferio Sur —del cuítl no nos po
demos mudar— a pesar de los “aprendi
ces de brujo”.

COMERCIO EXTERIOR
F L  año pasado el balance comercial 
" d e l  comercio exterior uruguayo arro

jó, según las cifras provisorias del Banco 
Central, un superávit que supera los 
U$S 10:000.000. La significación que este 
logro tiene es muy relativa —solo una 
variable dentro de tantas, en una econo
mía enferma de inflación— si se tiene 
en cuenta que para alcanzarlo se redu
jeron las importaciones en un 16 % y 
las exportaciones cayeron en un 3,1 % 
respecto a 1971, año de déficit en la ba
lanza comercial.

Los únicos rubros exportables que re
gistraron aumentos con respecto a los ni
veles del año anterior fueron cueros y 
cerdas (+3,2%) y carnes y derivados 
(+37,4%). El aumento más significativo 
es el registrado por las exportaciones de 
carnes ya que este rubro representó ade
más el 47,5 % del total de las exporta
ciones uruguayas. Pero esto también es 
relativo ya que este aumento se debe 
exclusivamente a la evolución de los pre
cios internacionales del producto, que 
pasaron de un promedio anual de U$S 
654,11 la tonelada en 1971 a U$S 907,43 
en 1972. Los volúmenes exportados, aún 
tomando en cuenta los datos del Institu
to Nacional de Carnes que superan a 
los proporcionados por el Banco Central, 
no alcanzan al promedio anual de los 
últimos ocho años. Esto último es un 
hecho objetivo, que surge de las propias 
éstadísticas del INAC y que no se neu
traliza por más páginas de avisos que 
publique el Ministro de la veda, Mede- 
ros, Don Benito, agradeciendo a las amas 
de casa su esfuerzo para que las metas 
del Gobierno se alcanzaran, aún a costa 
del futuro de la salud de los hijos cria
dos con carencia de proteínas.

En cuanto a la caída de las importa
ciones en un 16,0 %, vale la pena desta
car que el rubro materias primas del 
cual depende el abastecimiento de casi 
toda nuestra industria y que representa 
el 42,6 del total de las importaciones, 
experimentó una reducción del 5,4 % 
equivalente a casi U$S 5:000.000. Maqui
naria en general se redujo en un 40,9 % 
pasando de U$S 21:265.256 en 1971 a 
U$S 12:572.303 en 1972. Barracas y ar
tículos de construcción cayo en un 27,1 
por ciento; Electricidad en general se re
dujo en un 77,1 % pasando de casi siete 
millones de dólares en 1971 a poco más 
de un millón y medio al finalizar el año 
pasado. Y así se podría continuar seña
lando similares situaciones para diecisiete 
de los veintún rubros de importación, 
desmenuzando con qué criterio se redu
jeron las importaciones en U$S 35:486.899 
en el término de un año.

EOS PRECIOS DE CONSUMO
IfjE  acuerdo a los datos proporcionados 
**  por la Dirección General de Estadís

ticas y Censo, el índice general de los 
precios al consumo indica un aumento 
para 1972 del 94,7 %. Por su parte los 
estudios realizados por el Instituto de 
Estadísticas de la Facultad de Ciencias

1972 pasará a la historia como un año síntesis de la crisis en 
todos los campos de la actividad económica del país. Record de 
inflación, descenso del salario real, fracaso de la política de co
mercio exterior a pesar de las duras restricciones impuestas a la 
población —veda y escaseces varias además de la carestía—, des
censo de las exportaciones y las importaciones, descenso de la 
inversión, reducción de la demanda.
Los precios aumentaron el 94,7 según las estadísticas oficiales; 
el 95,4 según la Facultad de Ciencias Económicas. El salario 
real se redujo en un 17,1%. Las exportaciones cayeron en un 
3,1 % y las‘ importaciones el 16,0 %.

Económicas indican que este aumento fue 
del 95,4 %.

Traducido en pesos, esto significa que 
una familia promedio —3,54 miembros 
según las estadísticas— para mantener 
el nivel de consumos que tenía en el 
período base (octubre de 1970 para la 
Facultad de, Ciencias Económicas) nece
sitó aumentar su presupuesto en $ 67.103. 
Es decir que, si en diciembre de 1971 
necesitaba $ 70.352 para cubrir su presu
puesto, un año después habrá necesitado 
$ 137.455 líquidos. El cálculo per cápita 
indica que cada miembro de la familia 
necesitaba $ 19.873 en diciembre de 1971 
y pasó a necesitar $ 38.829 en diciembre 
de 1972, de los cuales $ 18.395 se le fue
ron en alimentación.

Mantengámonos en el análisis de estos 
datos, que ya son históricos después que 
nos anunciaron un aumento de salarios 
que todavía no cobramos y nos aplicaron 
un inmediato aumento en los precios de 
casi todos los productos.

El rubro que experimentó mayor au
mento fue la alimentación (+107,4) que 
además representa el 50,25W del total del 
presupuesto de la familia promedio. Los 
economistas mexicanos consideran a la 
alimentación como uno de los compo
nentes fundamentales de la inflación en 
los países del continente. Cada vez gas-

Alimentación
Vivienda
Vestimenta
Varios

a Dic.;1971 a Dic.|1972
$ 31.399 $ 65.108
” 17.061 ” 31.418
” 9.132 ” 17.991
” 12.760 ” 22.928

/
dística y Censos— es producto de un 
aumento del 47,84 % en los ingresos co
rrientes del sector privado y del 49,55 en 
los ingresos corrientes del sector público 
durante-1972.

La confrontación de los índices de pre 
tíos y salarios permite concluir que “los 
salarios reales para el total del país, en 
el total de 1972 frente a 1971, disminu
yeron en un 17,1%. Pasado a un lengua
je menos técnico pero más comprensible 
esto quiere decir que el poder adquisiti
vo de los salarios de los trabajadores 
perdió el 17.1% de su valor al cabo de 
los doce meses de 1972.

Durante los dos últimos meses del 72 
el salario real alcanzó los niveles más 
bajos del período, solo comparables al 
que se registró en junio de 1968, cuando 
se aplicó la congelación de salarios. El 
índice promedio anual correspondiente a 
1972 fue el más bajo del quinquenio. Des 
de marzo hasta diciembre —diez meses— 
el índice del salario real ise ubicó por 
debajo de 100. La tendencia hacia el de
terioro del salario real se marca en for
ma especial durante el segundo semestre 
de 1972. El año culmina con un índice 
promedio de 95,89 sensiblemente por de
bajo del de 1971, que no por casualidad, 
por tratarse de un año electoral, fue el 
más alto del período (11.67 base 1968— 
100).

variación en % dif. en $

AFE

+ 107,4 
+ 84,2 
+ 97,0 
+  79,7

$ 33.719.42 
14:357.86 

” 8.858,16
” 10.167.28

TOTAL $ 70.352 ” 132.413
fuente: Instituto de Estadísticas de la F. C. E. A.

+ 95,4 $ 67.103.28

AUMENTOS ANUALES DESDE 1962 EN %
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Instit. de Estadística F.C.E.A. 39,7 33,5 99,6
Dir. Gral. de Est. M. E. y F 43,6 35,4 88,0
fuente: Instituto de Estadística

48.4 122,1 64,1 14,2 20,7 39,5 95,4
49.4 135,9 66,3 14,5 20,9 35,7 94,7

AUMENTO GENERAL DE LOS PRECIOS DURANTE 1972

MES % % por trimestre % por semestre % acumulado % total
9 meses del año

enero 4,53
febrero 5,33 18,69
marzo 7,80

36,69
abril 11,25
mayo 3,16 17,69
junio 2,55
julio 5,50
agosto 4,72 12,13
setiembre 1,50

39,38octubre 13,36
noviembri 8,43 24,49
diciembre 1,13
fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos

56,64 94,7

tamos más en alimentarnos y lo que gas
tamos nos pesa más en el presupuesto 
familiar.

LOS SALARIOS
El incremento anual de un 48,60 % en 

el Indice Medio de Salarios —dice el in
forme adjunto al último boletín estadís
tico de la Dirección General de Esta-

EVOLUCION DEL PROMEDIO ANUAL 
DEL INDICE DE SALARIOS REALES 
PARA TODO EL PAIS — BASE 1968— 
100

Promedio anual: 1968: 100,26; 1969: 
11,47; 1970; 110,2; 1971: 115,67; 1972: 

95,89.
Fuente: Dirección Gral. de Estadística 

y Censos.

Una Gota en el Mar
Importantes órganos de difusión, 

oral y escrito, han estado dando la 
noticia, que AFE recuperaría 25 lo
comotoras al mes de marzo. Tal he
cho, estaría motivado por la orden 
de entrega librada a favor de AFE 
por un monto de 50 mil dólares pa
ra el pago a una firma francesa 
proveedora de repuestos para las lo
comotoras Alsthom.

Al respecto, la Federación Ferro
viaria desea hacer público:

1) Que la entrega a AFE de los 
citados 50 mil dólares es a los efec
tos de llevar a la práctica la adqui
sición financiada de repuestos para 
locomotoras Alsthom. El monto de 
la operación asciende a 500 mil dó
lares en total, fue autorizada por 
Resolución del Poder Ejecutivo 1130¡70 
del 21 de julio de 1970, en la cual se 
dispone orden de pago por 75, mil 
dólares (15% pago inicial) que se pa
garían en etapas: la primera a la 
firma del contrato, 25 mil dólares y 
el saldo 50 mil dólares contra em
barque, en tres partidas entre sexto y 
décimo mes a contar de la firma. El 
85% restante está financiado a cinco 
años con la garantía del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

2) Que aún recibiéndose los repues 
tos en el más breve plazo, es imposi
ble la incorporación masiva al ser
vicio de las locomotoras Alsthom <co 
mo se expresa en la información he
cha pública) por cuanto la repara
ción general de una locomotora insu
me aproximadamente 25 días de labor 
y al presente de 25 locomotoras que 
compone este parque, solo están en 
servicio 3. Por tanto una información 
de esta naturaleza, abriga esperanzas 
infundadas en el usuario, sobre me
joras a introducirse rápidamente en 
los servicios y, que nos apresuramos 
a desvirtuar por no estar ajustadas 
a la realidad.

3) Que en el mes de Abril del año 
1972 el Poder Ejecutivo dictó. resolu
ción por la cual se asignaba a AFE 
recursos por un millón 400 mil dóla
res para la adquisición de repuestos 
y recuperación de motores General 
Electric - Aleo y sobre el cual se re
firiera el Sr. Presidente de la Repú
blica en alocúción radio - televisiva 
llevada a cabo el día 19.6.72. De la 
citada partida AFE, ha recibido sólo 
153 mil dólares, que por otra parte 
pertenecían al Ente, producto de la 
venta de transporte internacional.

Que la lógica conclusión es que no 
prosperan los tan publicitados planes 
de recuperación del Organismo, pro
ducto de la no entrega de los re
cursos que se asignan y lo más grave 
es que las publicaciones en la pren
sa escrita o la difusión en la prensa 
oral de ello, van creando en la pobla
ción una cierta antipatía hacia el 
Organismo, dado que se manejan esas 
cifras como concedidas a AFE y sin 
que se manifiesten mejoras en el 

servicio.
4) Que encontrándose el Poder Eje 

cutivo abocado a la integración de 
las nuevas autoridades de ¡os Entes 
Autónomos, la Federación Ferroviaria 
desea hacer público que rechaza la 
práctica de adjudicar dichos cargos 
mediante el simple expediente de la 
cuota política sin tener presente la 
idoneidad, responsabilidad y honora
bilidad de quienes habrán de admi
nistrar el bien público. Dicha prácti
ca, conjuntamente con la falta de de
finición del Poder Ejecutivo, de una 
política de transportes, que tenga por 
finalidad la defensa y rehabilitación 
del único medio de transporte terres
tre propiedad del Estado, han sido los 
factores determinantes de iS ruina que 
viven los ferrocarriles nacionales.

(
OTTO VIDAL

Secretario General
RAMON MARTINEZ

Presidente

2/2/73 • 1  o r i e n t a l



Por Michael T. Clare
Con el conflicto de Indochina al borde del fin, la institución m ilitar americana se encuentra 

frente a una “encrucijada estratégica”, con m uchas decisiones claves pendientes de la composición 
y estructura de nuestras futuras Fuerzas Armadas.

Con programas domésticos que reclaman una  p arte  del Presupuesto Federal siempre en aumento, 
cada uno de los tres servicios —Ejército, M arina y Fuerza Aérea— están defendiendo una postura de 
seguridad nacional basada en la  supremacía de sus propias armas y fuerzas, m ientras piden una re
ducción en la potencia de otros servicios. Muchos hombres del Congreso y civiles, sin emhargo, han  
concluido en que la  doctrina de Nixon y sus iniciativas diplomáticas recientes —en especial sus visi
tas a , Pekín y a  Moscú— hacen posible cortar el presupuesto de Defensa y equilibrar en forma sus
tancial el aparato militar.

A pesar de que es demasiado pronto para determ inar el resultado del presente debate sobre la 
estrategia m ilitar de USA y nuestra fu tura m aquinaria militar, se ha vuelto muy claro que cualquiera 
que sea la estrategia adoptada, la  M arina saldrá con mayores responsabilidades y funciones. Muchos 
analistas, de hecho, están presagiando que la M arina será la fuerza preeminente del próximo cuarto 
de siglo, y que le será delegada la mayor responsabilidad para la protección de los crecientes in te
reses americanos en el exterior.

EL BALANCE DEL PODER PENTAPOLAR

La maquinaria de guerra americana ha surgido muy 
mal cicatrizada de Vietnam. No solamente era una lu
cha de un ejército expedicionario de 500.000 hombres 
contra una parada formada por soldados campesinos 
pobremente equipados, sino que el apoyo del pueblo a 
ios militares iba en descenso porque millones de per
sonas formaban el movimiento anti-guerra en sus ca
sas, en una actividad o en otra. La mayoría de las he
ridas de batallas se curan con el tiempo —pero las ci
catrices invisibles de la moral reducida y la antipatía 
pública, no se desvanecen tan fácilmente. Mientras en
tramos en la era “post-Vietnam”, es obvio que:

—el pueblo americano no será dócil, ni permitirá 
que los EE.UU. se vean implicados en otra lucha con
tra-guerrilla en la periferia de Asia.

—La preocupación creciente con los problemas do
mésticos —ecología, racismo, plagas urbanas, etc.— 
sumado al escepticismo profundamente enraizado con
cerniente a la política fiscal del Pentágono, sugiere que 
habrá menos dinero Federal (sobre una base propor
cional) para los programas de Defensa en los años 
venideros.

—El desarrollo del sentimiento de anti-guerra hacia 
las Fuerzas Armadas y el crecimiento de la resisten
cia de los soldados hacia el racismo y la represión, ha 
reducido sustancialmente el valor del combate en mu
chas unidades del Ejército y la Marina y han hecho 
que el Pentágono buscara nuevas alternativas de doc
trinas estratégicas.

Más serio, sin embargo, es el colapso del consenso 
ideológico que aseguraba el apoyo popular para todas 
las medidas de la guerra fría, pasadas en una firme 
posición anticomunista. Ya no es suficiente —como en 
el apogeo de Berlín y Corea— profesar la expansión 
de la tiranía comunista para asegurar el apoyo popu
lar (y las consignaciones del Congreso) para el desa
rrollo de las fuerzas de USA en el exterior. En un en
sayo mayor sobre nuestro presente asunto militar, el 
Vice Almirante Stansfield Turner observó que: "El pue
blo americano parece deseoso de reducir ios roles que 
hemos desempeñado en el mundo entero durante ios 
pasados 25 anos... De esta manera, se está volviendo 
cada vez más difícil pagar por todas las fuerzas nece
sarias para soportar la estrategia de reprimir el co
munismo que se ha mantenido generalmente sin cam
bios en el cuarto de siglo pasado”.

La turbulenta reacción hacia la intromisión ameri
cana en Vietnam ha entorpecido nuestro conocimien
to de los cambios que están teniendo lugar en cual
quier parte del mundo. Sólo ahora, con un acuerdo de 
paz en Vietnam ya a la vista, podemos apreciar la 
magnitud y calidad del poder de los alineamientos que 
han tenido lugar en la última década. A través de la 
mayor parte de la era de la guerra fría, compartimos 
el poder mundial con una nación solamente —la Unión 
Soviética— y la mayoría de las crisis internacionales 
fueron definidas en términos de la rivalidad Este - 
Oeste. Hoy, la mayoría de los analistas están de acuer

do en que el balance de poder bipolar ha dejado lugar 
al balance pentapoiar compuesto de los 5 mayores po
deres: China, Japón, Europa Occidental, la URSS y ios 
Estados Unidos. Todos los análisis de esta nueva situa
ción deben tener en cuenta estos desarrollos:

La República Popular de China — a menudo repre
sentada en la prensa occidental al borne de la re
vuelta y la anarquía, ha demostrado notables ganan
cias en el desarrollo económico y aparentemente se ha 
asegurado el apoyo de la masa uei pueblo para la 
presente estructura de liderazgo. Con su propia capa
cidad nuclear y un creciente aparato de sistemas de 
impulsión (incluyendo bombas estratégicas y ICBM's 
de mediano alcance), no se le puede negar más a Chi
na su legítima posición como un poder mayor.

Japón, en el espacio de sólo 25 años, ha surgido de 
las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con el ter
cer más grande PNB del mundo e intereses económi
cos sustanciales en la región del Pacífico. Aunque su 
Constitución prohíbe el desarrollo de una capacidad de 
guerra, Japón ha construido un aparto militar impor
tante (conocidas como las Fuerzas de Defensa Nacio
nal) y, bajo un nuevo Plan de Defensa de Cinco Años, 
adquirirá nuevas unidades aéreas y navales. Japón es 
totalmente capaz de producir armas nucleares, y tie
ne la base económica para manejar cualquier contin
gencia militar excepto una importante guerra terres
tre en Asia.

Europa Occidental, como Japón, se ha recobrado de 
la devastación del tiempo de guerra para proponer un 
serio desafio a la supremacía americana en ei merca
do del “mundo libre”. Ambos, Inglaterra y Francia po
seen armas termonucleares, y la mayoría oe los otros 
países europeos están participando en proyectos con
juntos de desarrollo que aseguran un continuo acceso 
a las más grandes innovaciones en tecnología aeroespa- 
cial. En 1a. próxima década, sin embargo, el activo ma
yor de Europa muy probablemente lo constituirán sus 
habilidades económicas y diplomáticas.

La Unión Soviética: libre de una costosa guerra te
rrestre en Asia, ha sido capaz de canalizar la mayor 
liarte de sus fondos de Defensa hacia la adquisición 
de nueva maquinaria militar, incluyendo avanzados 
ICBM (proyectiles de lanzamiento submarino) y — 
por primera vez en la historia de Rusia— una impor
tante flota naval de "agua salada” que es considerada 
una impotrante amenaza a la hegemonía de USA - NA
TO en Africa del Norte, Mediano Oriente y ei sur de 
Asia.

Estos recientes desarrollos se agregan al hecho de 
que, estratégicamente hablando, estamos en un r.uevo 
juego de pelota. Ya no pueden esperar los EE.UU. sur
gir victoriosos de cualquier encuentro armado que pue
de-desenvainarse en los años por delante. Aunque so
mos todavía más fuertes que todos los poderes del 
mundo (y que muchas combinaciones de dos o tres de 
ellos), debemos estar preparados a enfrentar una si
tuación en la cual terminamos en el lugar más débil de 
un nuevo realineamiento mundial. Además, debemos re 
copocer que —a menos que estemos dispuestos a em

plear armas nucleares en defensa de cualquier gobier
no o territorio considerado vital para los intereses de 
los EE.UU.— tendremos que abandonar la intervención 
en algunas crisis donde el balance de poder local es 
desfavorable a los Estados Unidos y sus aliados. En 
una discusión de los problemas que enfrenta la estra
tegia de EE.UU. en un mundo pentapoiar, Raymond 
Barrett del personal político del Departamento de Es
tado, hizo esta observación;

“Un balance de poder múltiple cambia bastante la 
ecuación. Las incertidumbres aumentan enormemente. 
Todas las clases de comibnaciones de poder son posi
bles. Cada uno de los poderes líderes tiene que con
siderar la fuerza y acciones similares de los otros 4 
poderes en lugar de simplemente uno solo. Obviamen
te, una ecuación de cinco es mucho más complicada 
que una de dos. El número de variables importantes es 
mucho mayor. La mera incapacidad para iientiíicar co
rrectamente las variables cruciales, tanto como la cons
tante posibilidad de reordenarse es probable que disuel
va la acción imprudente por parte de uno de los po
deres”.

SE MANTIENEN LOS OBJETIVOS DEL 
IMPERIALISMO

Bajo este nuevo balance del poder mundial, la ma
niobra americana ha sido reducida agudamente: de 
acuerdo con el Almirante Turner, "las contingencias que 
tenemos que enfrentar se han multiplicado, mientras 
que los recursos y facilidades disponibles para noso
tros, debido a una combinación de costos escalonados 
y presupuestos restringidos están, de hecho, aecünan-

Aunque la ecuación de poder mundial ha cambiado 
drásticamente, los objetivos americanos en el juego 
global de barrer estacas ha permanecido incambiado 
en las tres décadas pasadas. Los objetivos superiores de 
la política exterior de EE.UU. han sido, y continuarán 
siendo, contener el poder soviético y su influencia; la 
derrota de los movimientos de liberación nacional en 
el Tercer Mundo; y la expansión de la participación 
americana en el comercio internacional. Durante la 
guerra fría, estos objetivos fueron vestidos de una rí
gida ética anticomunista que justificó lá intervención 
americana al más leve signo de actividad comunista en 
uno de nuestros protectorados del "mundo libre”. Fun
damentando este principio estaba la suposición de que 
"una agresión local comunista aún en un lugar intrín
secamente sin impotrancia, comprometerá la seguridad 
americana alentando futuras agresiones en lugares más 
impotrantes, llevando a una cadena de agresiones que 
pueden eventualmente causar la Tercera Guerra Mun
dial”. Esta filosofía, de acuerdo con Robert E. Osgood 
del Centro de Investigaciones de Política Exterior, "no 
dependía en la suposición de que el comunismo inter
nacional estaba bajo el control monolítico de la Unión 
Soviética (como lo sostenía la crítica), sino que de
pendía en la creencia que significaba lo mismo en la 
práctica: que una agresión exitosa por un estado co
munista aumentará el poder de la Unión Soviética, 
China y otros estados comunistas “vis—a—vis” con los 
EE.UU. y el mundo libre”. Sin embargo, el cisma sino- 
soviético y Vietnam han cambiado todo esto. Por una 
parte, el Gobierno no tiene más carta blanca para ijn- 
tervenir en cualquier momento y en cualquier lugar pa
ra frustrar una insurrección local, mientras por otro 
lado el aparato de política exterior de USA ha descar
tado la suposición de que cualquier logro de la fuerza 
comunista es necesariamente enemiga de las metas a 
largo alcance de los EE.UU. El cisma ha convencido 
a xa mayoría de los líderes de EE.UU. que un amor
fo, heterogéneo y dividido campo comunista es más 
vulnerable a la presión y manipulación americana que 
uno compacto, monolítico. De este modo, el consenti
miento a logros temporarios comunistas en algunas 
áreas debe ser visto por los que hacen la política ame
ricana, como menos antiestético a los intereses de 
EE.UU. que alternativas estratégicas que requieren una 
intervención americana militar particularmente si los 
comunistas pueden ser persuadidos de abandonar lo
gros potenciales en otras áreas consideradas más cri
ticas para los intereses de EE.UU. Esta perspctiva — 
más comúnmente asociada con la diplomacia del Con
sejero Presidencial Kissinger— ha provisto a los que 
"manejan la crisis” en EE.UU. de una gama de op
ciones mucho más amplia para resolver las discusiones, 
de lo que tuvo disponible cualquier Administración an-



El artículo que presentamos hoy, de 
indudable actualidad, dado el desarrollo 
de los acontecimientos en Indochina, ha 
sido publicado originalmente en los EE. 
UU., en el boletín de noviembre de 1972 
de NACLA (North American Congress on 
Latín America). Dicho boletín, Latina 
America on Empire Report, publica los 
trabajos efectuados por dicha organiza
ción. dedica al estudio de las relaciones 
imperialistas de los EE. UU. con el resto 
del mundo, especialmente América La
tina y otros continentes aún por libe
rarse definitivamente. En esta nota se 
analizan los efectos que la realidad de 
la política mundial actual han provo
cado sobre la estrategia imperial de los 
EE. UU. y de qué manera se llevará ade
lante la nueva estrategia. Una poderosa 
marina naval será la que, a juicio del 
autor, represente a los EE. UU. en los 
lugares conflictivos, además de una cui
dadosa ayuda a determinados países que 
oficiarían de gendarmes del imperio. Es 
éste realmente un informe que da sus
tanciales elementos para la comprensión 
de la nueva situación mundial.

terior. De esta forma, no hemos tomado acción directa 
para prevenir la instalación de un régimen marxista 
en Chile o para prevenir la expansión de la influencia 
soviética en India y Bangladesh, mientras que al mis
mo tiempo hemos logrado desanimar a China y Rusia 
de adoptar una postura más activa en el Sudeste asiá
tico.
LA AYUDA DE EE.UU. A SUS ALIADOS EN 

LA ERA POST VIETNAM
En la arena militar, nuestra nueva postura flexible 

es más claramente evidente en la Doctrina Nixon, que 
llama al retiro de las fuerzas estadounidenses de Asia 
y la asunción de sus deberes por las tropas de nues
tros aliados. Originalmente promulgado en Julio 1969 
por el presidente Nixon durante una visita a Guam, 
la Doctrina tiene dos grandes medidas: 1) proveeremos 
una égida nuclear si cualquier aliado es amenazado por 
un poder nuclear hostil; y 2) proporcionaremos ayuda 
económica y militar a un aliado cuando está expuesto 
a amenazas no nucleares, pero trataremos que la na
ción directamente amenazada asuma la primaria res
ponsabilidad de proveer la ayuda en hombres para su 
defensa. Aunque la mayoría de los observadores están 
de acuerdo en que el mayor objetivo de la nueva po
lítica —la reducción de la fuerza de EE.UU. en el 
campo del Sudeste asiático— ha sido ya lograda (des
de 1969, 9.000 hombres han sido retirados del Sur de 
Corea, 7.500 de Okinawa, 9.000 de Japón, 2.000 de las 
Filipinas, y alrededor de 400.000 de Vietnam), hay mu
cho menos acuerdo acerca de la naturaleza ae sus 
otros objetivos. Algunas interpretaciones de la Doctrina 
(las más notables las de los Senadores Mansfield y 
Fulbrigth) sugieren que estamos comprometidos al re
tiro eventual de nuestro aparato militar entero de Asia, 
mientras otros sostienen que estamos obligados a ex
pandir nuestros aparatos aéreos y navales para proveer 
apoyo adicional a regímenes favorables. Mientras que el 
mismo Presidente Nixon ha preferido generalmente per 
petuar estas ambigüedades, sus respuestas a la recien
te ofensiva del Frente de Liberación de Vietnam del 
Norte indican que la Administración está preparada 
a emplear todo el peso del poder naval y aéreo de 
EE.UU. siempre que un cliente es incapaz de proveerse 
su propia defensa.

Ahora que el establecimiento de una paz en Indo
china esta a la vista, es posible mirar más allá de 
Vietnam y elaborar los bosquejos generales de la es
trategia de EE.UU. en los planes para el mundo penta- 
polar del futuro. Está claro, en la discusión arriba 
mencionada, que de ahora en adelante las fuerzas mi
litares americanas serán desplegadas con mayor res
tricción y cautela como nunca antes. Por razones ob
vias, los EE.UU. tratarán de evitar ser envueltos en 
conflictos que requieran una presencia militar ameri
cana extensa en el campo. Además, debemos evitar ser 
comprometidos en situaciones donde tres o más de los 
otros grandes poderes están aliados contra nosotros. Al 
mismo tiempo, debemos ser capaces de demostrar nues
tra resolución de defender nuestros protectorados en el 
exterior, y sin mantener un costoso y altamente visible 
aparto militar de ultramar. Lo que se necesita, según 
la opinión de la mayoría de estrategas del Pentágono, 
son fuerzas expedicionarias altamente movibles, sufi
cientes en si mismas que puedan ser desplegadas rá
pidamente en una emergencia, jugar un rol decisivo 
en un corto período de tiempo, y luego ser retirados del 
campo de batalla antes de que la oposición pública 
tenga tiempo de desarrollarse. Los contornos de nues
tra posición estratégica, según el Jefe de Operaciones 
Navales, Elmo R. Zumwalt Jr., demandan que “futu
ras intervenciones militares de EE.UU. en ultramar su
pondrán, primero que la alta tecnología, los servicios 
de capital intensivo —fuerzas aéreas y navales— apo
yen las armadas indígenas de los aliados amenazados”. 
Un estudio de la documentación disponible sugiere una 
futura estrategia mundial basada en estos principios 
fundamentales:

1) Los Estados Unidos retirarán gradualmente la ma 
yoría de sus tropas de guarnición estacionadas en ul
tramar, incluyendo las de Europa Occidental, mientras 
se expande su capacidad de volver a desplegar las tro
pas establecidas en EE.UU. a distintos lugares en una 
crítica situación. Esta política requerirá en último tér
mino, un acuerdo sobre las mutuas reducciones de fuer
zas en Europa, y la adquisición de más aviones de 
transporte como el gigante C-SA Galaxy.

2) La ayuda militar y económica de EE.UU. a los 
poderes regionales favorables será aumentada enorme
mente para desarrollar una capacidad local contra las 
insurrecciones que puede ser empleada en futuras 
"operaciones policiales” entre la región (como las tro
pas de Thailandia que han sido usadas en Laos y 
Camboya). Tales tropas serán armadas con armas ame
ricanas, dirigidas por oficiales entrenados por ameri
canos, y estratégicamente guiados a la batalla por con 
sejeros americanos. Entre los países que están siendo 
preparados para este rol están: Sud-Corea, Thailandia, 
Turquía, Irán, Grecia, Etiopia y Brasil.

3) El aparato aéreo y naval americano de ultramar 
será expandido enormemente para estar seguros de que 
los barcos y aviones americanos estarán siempre dis
ponibles para la defensa de los regímenes clientes ame
nazados con colapso. Esto normalmente implicará — 
como se demostró el mayo pasado en Vietnam— el 
despliegue del ataque americano a los portaaviones pa
ra proveer apoyo aéreo a los ejércitos de los clientes. 
Tales fuerzas móviles serán también usadas en un mo
do disuelto— esto quiere decir, que serán enviadas a 
las aguas costeras o límites de naciones que han se
ñalado sus intenciones de embarcarse en un curso con
siderado enemigo a los intereses de EEUU (como ocu
rrió, por ejemplo, en 1970 cuando Siria se preparó pa
ra desplegar tanques en ayuda de las guerrillas pa
lestinas bajo ataque del gobierno jordano apoyado por 
EE. UU.).

EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Esta proyección de la estrategia militar de EEUU, en 

la era Post-Vietnam lleva inevitablemente a la con
clusión de que el Pentágono estará obligado a dar ma
yor prioridad al desarrollo de fuerzas navales podero
sas. Muchos estrategas del Pentágono han sostenido, 
de hecho, que la Marina (y las unidades establecidas en 
el mar) pueden proveer la mejor mezcla de fuerza 
disuelta y capacidad de intervención parar el desempe
ño de las tareas claves de la Doctrina Nixon: las fuer
zas navales pueden ser llamadas rápidamente cuando 
se desarrolla una crisis para proveer apoyo aéreo (y

una modesta fuerza de campo, si fuera necesaria), y 
pueden ser retiradas rápidamente — de este modo se 
previene el desarrollo de la oposición pública en casa 
y el resentimiento en el extranjero. Este punto de vista 
fue argumentado por el Mayor Robert C. McFarlane 
de los Cuerpos de Marines en 1972 como sigue:

En ausencia de un significativo despliegue de fuer
zas terrestres, las fuerzas navales y de marines se man
tienen como las únicas capaces de demostrar a ios 
EE. UU. que puede resolver el apoyo de sus compro
misos de defensa. La habilidad para mantener una pre
sencia constante de fuerzas prontas, transportadas por 
mar, que lleguen a las costas contra la oposición, ti
pifica a los cuerpos de marines como la fuerza más 
lógica para proveer evidencia visible del apoyo de los 
Estados Unidos.

Esta ayuda puede ser proyectada sin intervención 
física y puede proveer recesión inmediata a las situa
ciones de contingencia de cualquier nivel de inten
sidad.

Defensores de la posición de las fuerzas navales ha
cen estas especificaciones en su nombre:

—Sólo el grupo de navales y marines pueden desple
gar tropas completamente equipadas, y prontas al com
bate con apoyo aéreo integran en cualquier punto del 
globo en horas del estallido de una crisis. El Almiran
te Zumwalt describe esta capacidad como la proyección 
del poder de EE.UU. en ultramar:

“Aquí miramos a nuestros grandes portaviones con 
sus aparatos de ataque capaces de penetrar 600 millas 
en tierra en apoyo de nuestras propias fuerzas o las 
de nuestros aliados; nuestros cuerpos de marines con 
sus anfibios de elevación; y la Marina Mercante, pro
veen la habilidad esencial para traer, cargas y soste
ner indefinidamente el poder militar de EE.UU. en 
miles de millas desde nuestras costas como lo puede 
exigir el liderazgo nacional”.

—Las fuerzas navales anfibias estn establecidas en 
el mar y de este modo, no pueden convertirse en un 
riego político en casa, ni pueden ser sacados por un 
régimen nacionalista del extranjero (como ocurrió a 
nuestra base aérea en Libia). “En algunas situaciones”, 
dice Zumwalt, “las fuerzas navales son las únicas fuer
zas que pueden servir para dirigirse rápida y efecti
vamente independientes de otras bases, sobrevolando, 
aterrizando o a cualquier otro apoyo que requiera el 
consentimiento de la soberanía territorial”.

—Las fuerzas navales nos ofrecen un instrumento al
tamente visible para las operaciones de "muestra de 
fuerza" con el cometido de intimidar un poder local 
sin implicar el despliegue de las tropas de EE.UU. en 
tierra. Según el Almirante Zumwalt “tenemos la mi
sión de manifestar una presencia en ultramar sufi
cientemente poderosa y visible para dejar claro a cual
quier posible adversario, tanto como a nuestros aliados, 
que cualquier esfuerzo para desafiar nuestros intere
ses vitales en ultramar o aquellos de nuestros aliados 
puede traer confrontación con el poderoso armamento 
americano”. (Enfasis en el original).

—Finalmente, el control del mar por las fuerzas na
vales es crucial para la protección de costas vitales cu
ya libertad es esencial si debemos ir a la ayuda de 
nuestros aliados cuando son atacados, o para reforzar 
nuestras propias fuerzas cuando son desplegadas en el 
extranjero. “Nuestras fuerzas navales deben proveer de 
una capacidad acreditada que traiga a América el po
der de sostenerse en apoyo de cualquiera de nuestros 42 
aliados de ultramar que pueden ser amenazados o ata
cados. Hacer esto requiere que tengamos la capacidad 
para controlar y usar las líneas de comunicación ma
rítima con el área de interés...”. Esta capacidad con

tinúa siendo importante según Zumwalt, “porque es un 
hecho que más del 94 % del apoyo logístico requerido 
para un posible conflicto convencional de ultramar de- 
oe ir por mar”.

Al presentar estos argumentos al Congreso durante 
el debate del presupuesto de Defensa para el año 1973, 
el Almirant Zumwalt aseveró que “en algunas contin
gencias, a causa de las coacciones geográficas, políticas 
y otras, “las unidades navales y de marines” pueden ser 
“las únicas fu era as que tengan utilidad” en un futuro 
conflicto convencional. (Se agrega énfasis). “Como 
una nación-isla’’, concluye, “no podemos comprome
ternos racionalmente en comercio, tratados de honor o 
desplegar fuerzas en ultramar sin la protección de una 
Marina poderosa”.

A C T O  del 
FRENTE A M P L IO

POR EL RESTABLECIMIENTO DE 
LOS DERECHOS Y GARANTIAS

9 DE FEBRERO 8 DE OCTUBRE Y COMERCIO



15 DB FEBRERO “ELECCIONES"

1973: Elecciones en América Latina
La historia ha hecho que 1973 sea un año con ca

racterísticas sumamente especiales para América La
tina. Es que en varios de sus países se celebrarán 
elecciones, que sin duda serán decisivas para la defi
nición de los caminos de liberación que tomarán sus 
respectivos pueblos. Argentina, Chile, Venezuela, Pa
raguay y Colombia vivirán instancias electorales que 
serán seguidas con expectativa por toda América y 
el resto del orbe.

1 PARAGUAY: La primer batalla electoral tendrá 
lugar en el Paraguay el 16 de febrero próximo. En 

realidad, más que elecciones será un plebiscito que 
tendrá más bien la característica de acostumbrado 
¡resultado. Es un hecho que el dictador general Al
fredo Stroessner se dará el lujo de gobernar a su país 
por un nuevo período con lo que completaría un total 
de 24 años en el sillón presidencial. Aún sus más 
fanáticos defensores admiten que ese récord de esta
bilidad formal no se debe a las virtudes de un gobier
no capaz de cumplir las tareas de liberación nacional 
y desarrollo económico, sino a los “refinados recur
sos" que utiliza para impedir la organización de las 
fuerzas opositoras.

•  CHILE Y ARGENTINA: Salvo contratiempos no 
previstos, se celebrarán en el mes de marzo las 

dos elecciones quizás más importantes del año. En 
Chile se renueva la mayor parte del Poder Legislativo, 
constituyendo una confrontación entre la derecha y la 
Unidad Popular que será decisiva para el posterior 
desarrollo del camino chileno hacia el socialismo. En 
“El Oriental” hemos informado extensamente sobre el 
particular. En cuanto a la Argentina, será el momento 
en que se vuelva (¿será realmente así?) a la insti- 
tucionalización de su proceso político. Luego de más 
de seis años de Revolución Argentina llevada adelan
te por los militares, se vuelve al camino de las urnas 
para tratar de encontrar el camino que saque a la 
Argentina de la crisis permanente que la acompaña 
desde ya largas décadas. Ambas elecciones serán de 
importancia creciente para el futuro geopolítico del 
cono sur.

•  COLOMBIA: Poco después de éstas se efecuarán 
las elecciones colombianas, donde se enfrentarán,

aparentemente, liberales y conservadores unidos 
contra la ANAPO (Alianza Nacionalista Popular de 
Rojas Pinilla). El ex presidente Carlos Lleras Restre
po (1966 -1970) ha conseguido una conquista muy di
fícil: la unificación del liberalismo colombiano, lo que 
da la impresión de haber definido ya la contienda 
electoral. Su habilidad le ha permitido maniobrar en 
dos campos contradictorios. Por un lado, ha obtenido 
el reconocimiento de jefe único del Partido y la adhe
sión del jefe del ala derechista del liberalismo, Julio 
César Turbay, lo que le -permite, además, obtener el 
apoyo del Partido Conservador. Por otra parte, ha re
nunciado a su reelección presidencial, abriendo la po
sibilidad de impulsar la candidatura de Alfonso López 
Michelson, considerado un destacado representante de 
los sectores progresistas. No obstante, algunos sectores 
consideran que los conservadores deberían romper con 
el liberalismo para lanzar un candidato propio. Gus
tavo Rojas Pinilla piensa, por otra parte, que la ANA
PO es una alternativa válida frente a la caducidad 
de las fuerzas tradicionales.
•  VENEZUELA: El año culminará con las eleccio

nes de Venezuela en diciembre próximo, cuyo can
didato asumirá el poder en 1974. En próximos núme
ros de “El Oriental" adelantaremos un informe sobre 
los distintos candidatos que se han presentado, que 
ya desde el comienzo de 1973 han iniciado con una 
campaña eelctoral sumamente dura. La estrecha dife
rencia de votos que cada fracción tiene con respecto 
a las demás hacen que estas elecciones sean un ver
dadero enigma que sólo se develará con el correr 
de los meses que faltan.

Ese horizonte se oscurece aún más al considerar 
que el general Marcos Pérez Jiménez obtuvo, en 1968, 
más de 400.000 votos, y que la izquierda asegura ma
nejar un caudal electoral de un millón de votos.

Como primera instancia, el parlamento ha resuelto 
proscribir a Marcos Pérez Jiménez, a quien acusan 
de peculado durante su dictadura (1948 -1958). No 
obstante, sus partidarios no entienden por qué no han 
de ser igualmente proscritos los que cometieron pecu
lados durante los regímenes democráticos, hecho que 
afectaría decisivamente al período de Betancourt. Por 
otra parte, si a Pérez Jiménez se lo proscribe aducien
do la irrelegibilidad de un ex presidente, en la cláu
sula proscriptiva caería también el líder de la Demo
cracia Cristiana Rafael Caldera.

Este panorama que hemos presentado es una de las 
razones por las que seguramente 1973 será un año 
decisivo en la batalla por la liberación de América 
Latina, de la que también serán condicionantes: 1) la 
nueva estrategia que deberá irremediablemente tomar 
los EE. UU. frente a los pueblos que luchan por su 
liberación, y 2) disputa por los intereses geopolíticos 
del cono sur entre Argentina y Brasil, Bolivia y Pa
raguay.

PARAGUAY: LA DICTADURA OLVIDADA
Hace poco tiempo, el gobierno para

guayo prolongó, una vez más, el “estado 
de sitio” en Asunción. Los fundamentos 
de la medida fueron los mismos de otras 
veces: “la actuación clandestina en nues
tro país de personeros de organizaciones 
subversivas se halla comprobada por he
chos que son del dominio público...”. Y 
así, con una medida que se renueva con
tinuamente desde hace 20 años, se ocultó 
de nuevo la agonía de un país empobre
cido, pero poseedor de un triste récord: 
tener el dictador más antiguo de toda 
América Latina. La ficha técnica de la 
República del Paraguay se resume en 
estos datos: 2.300.000 habitantes, de ellos 
casi 700.000 emigraron por hambre o 
persecución política a la Argentina o 
Brasil- condiciones sanitarias deplora
bles: 2 camas de hospital por cada 1.000 
habitantes, y enfermedades endémicas 
—como la parasitosis— que abarcan más 

del 70% de la población.
La realidad educacional es casi idénti

ca: el 86% de los niños abandona sin 
concluir los estudios primarios. Es im
portante señalar la distribución de la 
tierra para que se comprenda la tra
gedia del campesinado y su éxodo para 
vender su fuerza de trabajo en los países 
limítrofes. De los 40.000.000 de hectá
reas que comprende el territorio para
guayo, 31.000.000 pertenecen a 1.5000 
latifundistas, 8.600.000 están en poder 
del gobierno y sólo 400.000 son de los 
campesinos, lo que revela para estos úl
timos el 1% de la tenencia de la tierra 
en toda la república.

Desde la guerra del Chaco —ehfren- 
tamiento fratricida con Bolivia impul
sado por la gavilla Rockefeller para que 
la Standard Oil pudiera competir con 
los monopolios ingleses— Paraguay vive 
en un estado de dependencia semicolo- 
nial de los Estados Unidos. En 1954,
Stroessner, capitaneando una gavilla mi
litar, provocó un golpe palaciego y desde 
entonces detenta el mando apoyado en 
dos pilares: el partido colorado y el 
ejército. La constitución votada en 1967 
dio una apariencia de democracia con 
un sistema bicameral y partidos oposito
res —liberal, radical, febrerista— “fan
tasmas”, cuya función se reduce sólo a 
cobrar elevados sueldos. El ejército tiene 
el raro privilegio de disolver las cámaras
y el Ejecutivo se centra en la persona ----—

de Stroessner y es ejercido con la mayor 
prepotencia y verticalidad; el presidente 
paga con privilegios los servicios pres
tados y castiga implacablemente con la 
prisión y la tortura a quien se atreve a 
discutir.
UN PRECIO PARA LA PAZ: PRESOS 

POLITICOS Y CONTRABANDO
Stroessner repite con frecuencia un 

slogan: gracias a su gobierno existen en 
el país “paz y progreso”. Progreso; a 
pesar de pocas mejoras en las rutas, Pa
raguay con Ecuador y Haití constituye el 

• trío de las naciones más subdesarrolla
das del continente. Y en cuanto a la 
paz, el Paraguay tiene los presos políti
cos más antiguos de toda América Lati
na. Existen muchos casos —como el del 
obrero Livio Santander y otros— que 
están hacinados en las comisarías del 
país sin proceso jurídico desde hace 8

o 10 años. Duarte Vera, uno de los 
jefes de policía más crueles, opina que 
los presos políticos sirven para “preser
var a los ciudadanos mediante el miedo”.
Otro ingrediente de la realidad paragua
ya es el contrabando. “Los generales de 
Stroessner —dice el periodista norteame
ricano Anderson— han conspirado con 
los amos del tráfico internacional para 
convertir al Paraguay en la encrucijada 
de la heroína en América Latina”. Y en 
ulteriores artículos señala con nombre y 
apellido a los contrabandistas principa
les, todos funcionarios o militares.

UNA OPOSICION QUE BUSCA 
DEFINIRSE

La oposición (partidos liberal, radical, 
febrerista y demócrata cristiano) no lo
gra desempeñar un papel eficaz y su co
laboración con el régimen sirve de ex

cusa para justificar una aparente demo
cracia. La oposición de los exilados (MA- 
COPO, izquierda, etc.) no ha logrado aún 
presentar un programa común, aunque 
últimamente se han logrado avances muy 
positivos en este campo. Desde hace tiem
po han entrado en juego también otros 
elementos hasta ahora desconocidos. En
tre ellos la organización del campesinado 
en las ligas agrarias. El campesino que 
ciego seguía los colores partidarios ha 
abierto los ojos, se organiza y se com
promete. Ya no calla y sus acciones co
lectivas desorientan al régimen. Hubo 
campesinos presos, torturados, desapa
recidos, pero sus compañeros continúan 
la lucha. Tal vez el síntoma más evi
dente de que algo pasa en el campesi
nado es que a pesar de que se los invite 
gratis para ir en camiones a las reunio
nes del partido colorado, éstas ya han 
dejado de ser masivas y los que asisten, 
mas que unirse a los hurras tradicionales, 
escuchan en silencio con uná actitud 
crítica. Tal vez esta concientización ma
siva del campo sea una realidad en la 
que Paraguay se está adelantando a otros 
países latinoamericanos. Las ligas agra
rias han sido promovidas y apoyadas 
también por la iglesia paraguaya que 
no se muestra indifirente como en otras 
partes y ha asumido la denuncia y la 
acción en favor de la liberación.

EL FUTURO
La situación del Paraguay se vuelve 

interrogante cuando se piensa en el fu
turo. No bastan los deseos de cambio 
si las condiciones y la lucha no se dan.
Existen intentos positivos en distintos 
sectores. Como hemos visto, el pueblo 
está cambiando. Cada vez mas se aparta 
de la influencia del partido oficial y de 
los tradicionales caudillos burgueses y 
latifundistas. Sin embargo, no llega aún 
a perfilarse un partido revolucionario 
que levante las banderas de la justicia 
y la liberación, que llame al pueblo a 
organizarse para luchar en todas las for
mas posibles —política, militar, legal y 
clandestina— para derrocar al régimen 
actual y construir el socialismo, única 
garantía de la victoria final. A todos, 
obreros, campesinos, estudiantes, cristia
nos progresistas, les incumbe la respon
sabilidad de continuar la marcha en el 
camino de la lucha y la organización 
hacia el objetivo socialista.

El Canal de Panam á es, en estos 
momentos, el tema principal de una 
reunión especial del Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas. Esta 
reunión, efectuada a  pedido de P a
namá, se efectúa en la zona del Ca
nal y allí, el gobierno panameño 
reivindicará sus legítimos derechos 
por la posesión y soberanía sobre el 
Canal, actualmente en manos de los 
EE. UU. Es hora de que América La
tina sea definitivamente para los 
latinoamericanos. El General Torrijos, 
con una política nacionalista defini
da claram ente ha logrado con esta 
reunión uno de sus objetivos claves 
para obtener la sobreranía sobre esta 
zona clave de América Latina: lograr 
el reconocimiento internacional so
bre la  legitimación de las pretensio
nes panameñas. Estados Unidos ha 
visto con claro temor esta reunión 
que no es más que una amenaza a 
su hegemonía en Centroamérica. El 
grabado nos m uestra una de las ta n 
tas manifestaciones en contra de la 
intervención yanqui en  el Canal.

12 • 1  o r i e n t a l 2/2/73



R. ALARCON, EMBAJADOR DE CUBA EN LA ONU

EE.UII. NO SOLO R E M E D E  EN VIEINAM
—¿Cuáles, en su opinión, han sitio los 

temas más importantes que se han dis
cutido en la vigésimoséptima Asamblea 
General de las Naciones Unidas?

—Yo diría que ha habido una serie 
de temas importantes. Por una parte, 
las cuestiones coloniales este año han 
tenido un relieve muy particular con va
rias decisiones trascendentales, ante todo 
la invitación a participar en los trabajos 
de la Asamblea a los representantes de 
los movimientos de liberación de las co
lonias portguesas, que pudieron interve
nir en los debates de. esté año por pri
mera vez en las Naciones Unidas. Espe
cialmente el caso del compañero Amilcar 
Cabral, presidente del Partido Africano 
de la Independencia de Guinea y Cabo 
Verde, quien hizo una amplia exposición 
de la lucha de ese movimiento de libe
ración, y demostró cómo ya han alcan
zado a liberar gran parte del territorio 
ocupado por Portugal.

Igualmente se adoptaron varias reso
luciones en esa misma dirección, refor
zando el compromiso de las Naciones 
Unidas de ayudar política y material
mente a los movimientos de liberación, 
y se desenmascaró de un modo más cla
ro el papel de ciertas potencias occiden
tales, y en especial de los Estados Uni
dos, en el sostenimiento de los regímenes 
coloniales en Africa. En ese sentido se 
condenó de un modo claro los intercam
bios comerciales entre los Estados Unidos 
y el régimen de minoría racista en Rho- 
desia.

En general, la tónica de esta asamblea 
fue de un fuerte matiz anticolonialista, 
que incluyó, como se sabe, también al
gunas decisiones de importancia con rela
ción al caso de Puerto Rico.

Igualmente hubo otros debates de im
portancia en el «ampo económico, en 
especial en relación con los resultados 
de la Tercera Conferencia de Comercio 
y Desarrollo de las Naciones Unidas, 
en el marco del cual se logró la aproba
ción de una resolución de importancia 
obvia en relación con el derecho de los 
países en vías de desarrollo a ejercer y 
a disponer soberana y libremente de sus 
recursos naturales. Esta decisión fue fa
vorecida por varios paises latinoamerica
nos, como Perú y Chile, que como se 
sabe han sufrido y sufren las consecuen
cias de haber hecho ejercicio de este 
derecho de la soberanía sobre los re
cursos naturales, y el respaldo que les 
ha dado la Asamblea significa también 
un respaldo a la política de estos países 
de reivindicar sus recursos frente a las 
acciones del imperialismo norteamericano.

—¿El resultado de ese debate ha sido 
positivo o negativo p a r a  el Tercer 
Mundo?

—Evidentemente ha sido positivo, por 
todo lo que he señalado, por el hecho 
de que en el curso de esos debates, este 
año se ha apreciado una mayor unidad 
de acción entre todos los países del Ter
cer Mundo, y entre éstos y los países 
socialistas, que han estado unidos en 
casi la totalidad de las cuestiones de im
portancia que ha examinado la Asam
blea, y que ha acentuado el aislamiento 
político de la delegación norteamericana 
y la contraposición de sus puntos de vista 
y sus intereses con los demás miembros 
de la Asamblea.

Hay que decir también en este sentido 
que un hecho de gran importancia en 
esta asamblea fue la participación del 
presidente de Chile, el compañero Sal
vador Allende, que habló en la Asamblea, 
al final de su período de sesiones. Por 
supuesto que la presencia de Allende no 
era parte del trabajo regular de la Asam
blea, pero en su intervención él abordó 
los principales problemas de la agenda 
que tiene la organización y particular
mente hizo una exposición medular, su
mamente convincente, en relación con 
toda la acción ingerencista, agresiva, in
solente que han estado realizando los 
monopolios norteamericanos en  relación 
con Chile, en particular la ITT y la 
“Kennecott” y, además, explicó toda la 
política de hostigamiento del gobierno 
norteamericano a través de los bancos 
internacionales que controla el capital 
yanqui y algunas instituciones también 
bajo su control de carácter financiero 
o crediticio.

La exposición de Allende, como uste
des saben, fue recibido con una calurosa 
ovación de casi la totalidad de los dele
gados e indudablemente atrajo la aten
ción de la Asamblea, y se puede decir 
que el discurso de Allende estuvo pre

E1 27"? período de sesiones de las Naciones Unidas terminó el m ar
tes 19 de diciembre pasado, luego de haberse extendido desde el 19 de 
setiembre. Im portantes problemas políticos internacionales se han deba
tido en la ONU, algunos no son huevos, casi desde la formación del 
máximo organismo mundial se están discutiendo. Otros, los menos, si 
Iban venido a ocupar primordial lugar este año. Cuba h a  estado repre
sentada desde 1966 por el embajador Ricardo Alarcón, que en este re 
portaje —que extraemos de GRANMA— analiza lo que ha acontecido 
durante este 27? período de sesiones .El retroceso de los EE. UU. en 
cuanto a su hegemonía en esta organización ha sido una de las pautas 
relevantes, así como la tónica.principal fue la de un fuerte matiz an ti
colonialista.

Salvador Allende en momentos que hace uso de la  palabra en las Na
ciones Unidas. Denuncia de las maniobras del imperialismo, de las 
tretas de las compañías multinacionales y de las corporaciones in ter
nacionales, de la situación de lucha por la liberación en la que se 
encuentran los pueblos oprimidos, fueron los tem as que trató. Sin duda, 
uno de los hechos más significativos de la historia de las Naciones Unidas.

todos los delegados hasta el final del 
período de sesiones. Prácticamente todos 
sente en el ánimo y en la mente de 
los días algún delegado ha hecho refe
rencia a la declaración de Allende, lo ha 
citado como una exposición que resumió 
las posiciones esenciales de los países 
del Tercer Mundo, y con un enfoque 
clarameríte revolucionario y antimperia- 
lista,

—¿Cómo podría calificar el papel de 
los Estados Unidos dentro de las Na
ciones Unidas?

—Los Estados Unidos, por su parte, 
han tenido grandes derrotas, en la Asam
blea, en casi todas las cuestiones de 
importancia política o económica,. Han 
tenido, sin embargo, algunas victorias 
parciales, como fue lograr que se acep
tase su petición en el sentido de reducir 
en un seis por ciento su contribución al 
presupuesto extraordinario de la orga
nización, el logro que obtuvo al principio 
del período de sesiones de aplazar la 
discusión de la llamada cuestión coreana 
para el año próximo, es decir que ob
tuvo algunos éxitos de carácter muy es
pecífico. muy parcial. El saldo, sin em
bargo, resulta negativo para ellos. Si se 
hace una relación de todas las decisio
nes o resoluciones aprobadas por la 
Asamblea, se verá que en la mayoría de 
estas resoluciones, sobre todo en aque
llas que tienen alguna mportancia poli-' 
taca, la delegación de los Estados Uni
dos está entre las pocas que votaron 
en contra, y a veces es la única que Votó 
en contra de decisiones que fueron apro
badas por 80, 90 y a veces más de 100 
votos en favor; por eso, antes decía que 
se había acentuado el proceso de aisla
miento de la delegación norteamericana 
en el seno de esta organización.

Ello da origen a muchos comentarios 
en los pasillos de la ONU y en la prensa 
norteamericana, y a muchas especula
ciones acerca de la actitud de los Esta
dos Unidos respecto de esta organiza
ción, que incluso algunos voceros norte
americanos han aclarado con bastante 
precisión, señalando que los Estados Uni
dos consideran esta organización como 
un frente periférico, es decir, no le dan 
una importancia cardinal en su política

exterior, sino la tienen un tanto al mar
gen en su política internacional.

Indudablemente no fue siempre ésa la 
visión que sobre las Naciones Unidas te
nían los Estados Unidos en otros pe
ríodos históricos. Esta organización ju
gaba un papel más importante en los 
planes norteamericanos. El hecho de que 
hoy los Estados Unidos consideren a la 
ONU como una institución periférica es 
el resultado del desplazamiento de los 
Estados Unidos, no total todavía, no 
completo, pero como un proceso que se 
está llevando a cabo del centro de con
trol omnímodo de esta organización ha
cia la periferia de la organización mis
ma, es decir ya hoy los Estados Unidos 
no pueden imponer sus criterios fácil
mente ante la Asamblea, y en la medida 
en que ha ido perdiendo fuerza su an
tigua maquinaria electoral, o maquinaria 
de votos, en la Asamblea han ido mani
festando también cjierto desinterés de 
los trabajos de la organización y, por 
ello, este año se han concentrado en 
tratar de obtener algunos logros concre
tos, algunos los obtuvieron y en otros 
salieron derrotados, como el caso del pro
yecto de convención sobre el terrorismo
?ue hicieron, un proyecto que ni siquiera 

ue sometido a votación.
—¿Puede decirse, entonces que las de

cisiones que están tomando las Naciones

Unidas reflejan los cambios en la corre
lación de fuerzas en el mundo?

—Sí, aunque, desde luego, las Naciones 
Unidas no pueden reflejar cabalmente to
dos los cambios en la correlación de 
fuerzas, ya que aquí están representados 
los estados y a nivel de estado todavía 
el cambio en las fuerzas mundiales no 
se ha llegado a reflejar cabalmente, y 
aún hay que agregar que las Naciones 
Unidas tampoco reflejan totalmente la 
realidad estatal del mundo.

Esta organización, al fundarse, se com
ponía principalmente de los países occi
dentales, los de América Latina y un pe
queño grupo de países socialistas, que 
eran algunos de los que existen actual
mente en Europa Oriental. Hoy, existe 
un número mayor de países socialistas y 
un numeroso grupo de estrados asiáticos 
y algunos nuevos estados del Caribe que , 
tienen políticas totalmente diferentes a 
las que tenían los fundadores originales 
de esta organización en relación con el 
imperialismo y el colonialismo, y aún 
dentro de aquellos países que están en
tre los fundadores, como es el caso de 
América Latina, ha habido cambios ra
dicales en los últimos años que se apre
cian, sobre todo ahora, con la existencia 
de gobiernos revolucionarios y populares 
\en Chile, en Perú y en otras partes.

—Reconocida la República Democrá
tica Alemana como observadora en las 
Naciones Unidas, ¿significa esto que en 
el próximo año estarán ambas Alema- 
nias en el organismo como miembros 
activos de la ONU? ¿Qué importancia 
puede tener eso para las Naciones Uni
das?

—Todo el mundo considera ya como 
un hecho necesario, inevitable, que el año 
próximo ingresen los dos estados alema
nes en las Naciones Unidas. Ya la Re
pública Democrática Alemana ha ingre
sado en la UNESCO, hace pocos días 
fue admitida también en la Comisión 
Económica para Europa, y durante este 
período de sesiones de la Asamblea Ge
neral se la eligió para ocupar uno de 
los puestos en el Consejo para el Medio 
Humano. Todo esto es indicio evidente 
de que el año próximo será el año del 
fin de la política de discriminación con
tra la República Democrática Alemana, 
y que ambos estados alemanes ingresarán 
en la organización. __

La entrada de ambos estados alema
nes indudablemente que va a reflejar 
los cambios á  que antes aludíamos, y que 
va a servir para que las Naciones Uni
das correspondan con mayor exactitud 
con el mundo que las rodea.

Además, hay qúe tener en cuenta que 
la entrada de la República Federal Ale
mana, o sea, de Alemania Occidental, va 
a completar en lo que aún las Naciones 
Unidas la presencia de todas las gran- 
des\ potencias capitalistas. Alemania Oc
cidental indudablemente es una de las 
potencias más pujantes del mundo occi
dental que ha estado hasta ahora al mar
gen de la Organización, aunque de hecho 
ha participado en casi todas sus agen
cias especializadas y en muchos órga
nos subsidiarios de la ONU.

Con respecto a la Alemania Democrá
tica, el estado que ingresará no es sola
mente un importante país con una polí
tica pacífica independiente, sino que, 
además, és uno de los estados socialistas 
más pujantes y más progresistas, que más 
ha avanzado en la construcción econó
mica y en todos los órdenes, por lo cual 
la organización va a poder recibir la ex
periencia de dos estados que son fun
damentales en el mundo de hoy.
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VIETNAM

EL PUEBLO QUE DERROTA AL IM
Cuando ya hace casi una sem ana que la Paz es hegemónica sobre 

Vietnam, vuelve a nuestra memoria el saludo inolvidable que el pueblo 
uruguayo brindara a  los compañeros vietnam itas en el acto de inicia
ción del 37^ Congreso. Fue aquél un  momento que resumía en sí toda 
la admiración y la  gratitud que un revolucionario, que un am ante de la 
Paz podría sentir ante la heroicidad y la fe con que lucharon los viet
namitas. Fueron aquellos largos minutos de un grito sólido y vivo: 
¡Vietnam vencerá! ¡ Así como Ho Chi Minh lo había predecido, así 
también todos nosotros estábamos seguros que vencerían, porque así 
la historia lo estaba dando a entender. Vietnam comienza hoy una 
nueva vida: reconstruir su país, edificar cada vez m ás fuerte el socia
lismo, pasar a  vivir esa extraña vida de la  Paz. Pero no será fácil, 
el imperio y sus títeres aún conservan fuertes intereses en Indochina 
y si su estrategia cambia, no sucede lo mismo con sus objetivos. Pero 
más allá de esta realidad se encuentra también otra; la  experiencia 
de un pueblo que durante miles de años ha vivido en lucha y que sabe 
mejor que nadie qué significan los imperios y, lo que es mejor, cómo 
derrotarlos. Por eso, para el pueblo vietnamita, toda nuestra esperan
za, toda nuestra confianza y más que nunca toda nuestra solidaridad.

EL MENSAJE DE LA LUCHA 
VIETNAMITA

Frente al poderío económico, militar y 
técnico de los Estados Unidos de Norte
américa y de sus aliados se halla desde 
hace un decenio el pueblo vietnamita 
con su voluntad y determinación de ser 
libre y de organizar su vida según le 
responde. Al omnipotente adversario, el

Frente de Liberación Nacional contra
puso a todo el pueblo vietnamita una 
organización política y militar unánime 
en sus aspiraciones y objetivos ante la 
cual tuvo que retroceder la potencia más 
poderosa del mundo contemporáneo. Con 
las unidades regulares del Ejército de 
Liberación que operaban en las primeras 
líneas de combate, con los grupos espe
ciales destinados a infiltrarse en la re

taguardia del adversario, con una reta
guardia muy bien organizada, se llevó a 
cabo la movilización general dei pueblo 
y se creó una organización de resisten
cia popular integral en la que cada hom
bre, cada mujer e incluso los niños sa
ben su función y sus tareas. El pueblo 
vietnamita, igual que muchos otros pue
blos que libraron guerras de liberación, 
mostró una vez mas que son insosteni
bles las teorías clásicas del balance de 
fuerzas.

En el conjunto de los numerosos fac
tores que explican los éxitos del pueblo 
vietnamita, uno de los más decisivos es, 
indudablemente el alto grado de unidad 
dei pueblo, en todos los sectores de la 
población, a lo que eil Frente Nacional 
de Liberación prestó desde el principio 
mismo una atención particular. Por este 
motivo, precisamente, es comprensible 
que en su Programa se insista de un 
modo especial en lo siguiente: “La fuer
za que garantiza la realización de esta 
tarea en la lucha contra la agresión 
americana y por la salvación nacional es 
la amplia unión nacional. El Frente Na
cional de Liberación del Vietnam del 
Sur recomendó siempre la unión de to
dos los sectores de ia población, de to
das las clases, de todas las nacionalida
des, de todos los individuos particulares 
y de todas las fuerzas progresistas, in
dependientemente de su definición polí
tica, con el fin de librar la lucha co
mún contra los imperialistas americanos 
y sus agentes, por recobrar los sacrosan
tos derechos nacionales y por la edifi
cación nacional”.

La lucha del pueblo vietnamita mues
tra de la manera más clara cuán absur
das son las intervenciones militares y 
las guerras en nombre de los llamados 
“intereses superiores”. Desde el principio 
mismo resultó claro que el pueblo viet
namita y su lucha no tienen efectiva
mente nada en común con la actitud 
conminatoria para con quienquiera que 
sea y su libertad, y menos aún para con 
el llamado mundo libre. Lo único que es
te pueblo desea es ser libre y vivir en 
paz y amistad con los otros pueblos. Pa
rece que pasaron los tiempos en que 
era fácil manejar a los pueblos y a ios 
hombres y obligarlos a encuadrarse en 
ciertas filas únicas para defender algo 
que efectivamente no existe pues hoy en 
día es fácil y simple reconocer lo que 
es interés común de los pueblos y lo que 
es interés de algunas grandes potencias, 
que se encubre detrás de algo que se 
proclama como objetivos comunes o su
periores.

La lucha del pueblo vietnamita ha 
mostrado que ante un pueblo organiza
do y compacto, firme en su determina
ción de vencer y hacer efectiva su li
bertad, debe retroceder incluso un ad
versario incomparablemente superior en 
fuerzas. Premisa de ello es, según lo 
muestra la experiencia del Vietnam, la 
concepción de la resistencia nacional in
tegral, en la que cada hombre es parte 
dei mecanismo general de lucha. Es éste 
el mensaje de una guerra sangrienta que 
confirma muchas experiencias anteriores, 
adquiridas en condiciones distintas.

EL PRIMER FRACASO MILITAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

En momentos de concretarse la tre
gua en Vietnam, los estadounidenses es
tán estos días recapitulando sobre su 
origen y el porqué de la participación 
norteamericana.

La oposición a la guerra, la primera 
perdida por Estados Unidos en su his
toria, ha sido tan fuerte durante los 
últimos años que los hechos históricos 
no han sido desvirtuados en beneficio 
de la satisfacción del patriotismo nacio
nal.

No todo el mundo está de acuerdo en 
que los Estados Unidos hayan sido derro 
tados en Indochina, ya que la retirada 
norteamericana unilateral del campo de 
batalla ha sido presentada hábilmente 
como un proceso de víetnamización del 
conflicto.

Pero para otros muchos, especialmen
te entre las minorías más politizadas de 
Estados Unidos, se da por sentado el 

fracaso de la intervención militar en la 
guerra.

Para saber por qué Estados Unidos in
tervino en Indochina basta con leer las 
memorias de Eisenhower, uno de los pri
meros presidentes norteamericanos que 
se vieron envueltos en el conflicto.

El propio Eisenhower confesó en sus 
memorias que si se hubiesen celebrado 
elecciones libres en los dos Vietnam en 
1956, como habían prometido los Acuer
dos de Ginebra, el líder norvietnamita 
Ho Chi Minh habria ganado fácilmen
te y reunificado el país bajo un solo go
bierno.

El miedo a la amenaza comunista fue 
el responsable del primer interés norte
americano por Indochina en 1949, cuan
do Mao Tse - tung llegó al poder en 
China y el Departamento de Estado em
pezó a temer por la extensión de su 
ideología hacia los territorios todavía 
controlados por Francia.

A partir de 1950, Washington comenzó 
a ayudar financieramente a Francia en 
su lucha colonial contra Ho Chi Minh, 
mientras los norteamericanos se encon
traban luchando en el frente de Corea.

Además de dinero, Estados Unidos dio 
a Francia armas, consejeros y una ayuda 
material que en 1954, cuando los fran
ceses tuvieron que retirarse, ascendió a 
más de mil millones de dólares.

Los Estados Unidos se negaron noste- 
riormente a firmar los Acuerdos de Gi
nebra de 1954 que garantizaban la cele
bración de elecciones dos años más tar
de.

El nuevo hombre fuerte de Saigón, 
Ngo Dinh Diem, se convirtió así en un 
aliado de Washington. En 1958 comenzó 
el actual conflicto vietnamita al atacar 
los guerrilleros los puestos militares de 
Diem.

La escalada de la guerra y de la in
tervención norteamericana siguió desde 
entonces una línea progresiva.

EL JiC
En la medianoche del sábado 27 

de enero comenzó la vigencia del 
tratado de Paz en Vietnam sig
nado por William Rogers, secre
tario de Estado norteamericano, 
Nguyen Tuy Trinh, ministro de 
Relaciones Exteriores nortviet- 
namita, su colega del Sur, Tram 
Van Van Lam y la señora Nguyen 
Thi Binh, dei gobierno Revolucio
nario Provisional de Vietnam del 
Sur. Las cláusulas del acuerdo 
configuran una gran victoria di
plomática de Vietnam del Norte, 
reafirmatoria de la obtenida en el 
campo de batalla, sobre todo los 
numerales 4, 10 y 15. He aquí su 
resumen del Acuerdo.

1) El cese de fuego comenzará 
a las 24.00 GMT dei sábado 27 de 
enero y no tendrá lítime de lura- 
ción.

2) Todos los prisioneros nor
teamericanos en Indochina serán 
liberados dentro de los 60 días 
siguientes a  la  en trada en vigen
cia del ceso del fuego.

) Todo el personal m ilitar de 
Estados Unidos será retirado de 
Vietnam del Sur en el mismo lap
so.
~ 4) Las fuerzas arm adas del 
gobierno survietnam ita y el Viet- 
cong quedarán en los iterritorios 
que actualmente controlan.

5) Una conferencia internacio
nal que reconozca los acuerdos 
firmados, garantice la finaliza
ción de la  guerra y controle el 
mantenimiento de la paz, será

INDOCHINA

Planes económicos
Por desconcertante que parezca, por 

inútil que resulte, la estrategia norte
americana en los últimos días de la 
guerra ha de tener alguna finalidad. 
La locura criminal de Richard N;- 
xon —o de sus amos del Pentágono— 
es un hecho real; pero como explica 
ción no basta. Es que ya en esa épo
ca, noviembre y diciembre de 1972, la 
guerra estaba para los EE. UU. vir
tualmente terminada. Lo que había 
que preparar era el camino para la 
nueva situación en Vietnam y en el 
Sudoeste asiático. Y esta nueva sitaa 
ción era la de la reconstrucción de 
Vietnam, negocio formidable en el 
que no solo entrarían los EE.UU., si
no que también Japón, y los Estados 
Europeos. La devastación total de la 
península despejó entonces el terreno 
para una formidable operación co
mercial, donde los socios de EE.UU. 
estarán subordinados a éste, ya que 
él fue el que descubrió el negocio.
Los gerentes norteamericanos, euro
peos y japoneses, están entonces de 
parabienes: un nuevo mercado, lógi
camente ávido —debido a la necesi
dad— de productos y manufacturas, 
se abre a los mecanismos capitalistas, 
también ávidos de incentivos que no 
encuentran en un mundo aparente
mente ya agotado. El 13 de diciem
bre Japón ya convocaba en la capi
tal de Vietnam del Sur a ocho na
ciones del área para estudiar ios pro
blemas inherentes a la reconstrucción 
de Indochina. El canciller Ohira ex
plicó a sus colegas de Malasia, Sin- 
gapur, Indonesia, Tailandia, Cambo- 
ya, Laos y Filipinas —además del 
canciller local— que la restauración 
de la paz facilitará la cooperación 
regional, en un intento de lograr es
tablecer definitivamente la “esfera de 
coprosperidad asiática”.

La reconstrucción del desvastado 
Vietnam se está convirtiendo por tan 
to en un gigantesco operativo eco

nómico y político en cuyas motivado 
nes predominan el interés por los be
neficios financieros y geopolíticos más 
que la necesidad de ayudar al pueble 

que posiblemente haya sufrido el ma
yor diluvio de fuego y metralla de 
la historia. Excelentemente colocado 
desde el punto de vista geopolítico se 

encuentra Japón que previo ya “un

esfuerzo máximo” en favor de Viet
nam y socorros inmediatos a las vic
timas de guerra. Se calculan unos 8 
millones de dólares las inversiones in
dustriales previstas en Vietnam. Este 
apresuramiento nipón fue un tanto 
mal visto por los medios financieros 
en donde se comenzó a tratar a los 
japoneses de “explotadores de la gue- 
del mismo modo que a veces fueron 
tratados de “explotadores de la gue
rra”, dados los mil millones y medio 
de dólares de compra efectuados por 
el ejército norteamericano an Japón, 
solamente en 1971.

Detrás de todos estos intereses, que 
encabezan los EE.UU. y lo siguen sus 
socios de banca, están los países que 
como durante la larga lucha por la 
liberación, también ahora darán su 
ayuda para la reconstrucción. Es el 
caso de la URSS, de Suecia, de Di
namarca, y de tantos otros que con
denando la política de Nixon, estuvie
ron en todo momento al lado del pue 
blo vietnamita. El único interés ei 
estos casos es la ayuda a un pueblo 
que ahora construye su patria, como 
antes la liberó.
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PERIO
A finales de 1961 había ya en Viet- 

nam 3.000 soldados norteamericanos, que 
pasaron a 11.000 un año más tarde y 
a 16.000 a finales de 1963.

En octubre de 1963, el entonces secre
tario de defensa Robert McNamara pre
dijo que la victoria del régimen de Sai- 
gón quedaría definitivamente asegurada 
para finales de 1965, año en que las fuer
zas norteamericanas ascendían ya a 125 
mil soldados. .

El presidente Johnson fue el responsa
ble del envío masivo de tropas en Viet- 
nam, a pesar de que antes de su elec
ción en 1964 había prometido al pueblo 
norteamericano que nunca mandaría a 
los jóvenes de Estados Unidos a once 
mil millas de disetancia para luchar en 
una guerra que era un problema de los 
asiáticos.

Cuando Johnson se retiró en 1968 de 
la política, 25.000 norteamericanos ha
bían caído ya en Indochina y en el 
campo de batalla había más de medio 
millón de soldados estadounidenses.

Las protestas de los pacifistas y el 
desencanto general de la población nor
teamericana con la aventura vietnamita, 
pusieron en el poder a Nixon en el año 
1968, al prometer acabar con la guerra 
durante su mandato presidencial.

Nixon comenzó a retirar gradualmen
te a sus soldados, pero a pesar de ello 
más de 20.000 norteamericanos murieron 
en el campo de batalla desde que llegó 
a la Casa Blanca como presidente.

Pese a que la guerra de Vietnam lle
gó a su fin, no se pueden excluir posi
bles intervenciones posteriores de los Es
tados Unidos en el sudeste asiático.

Sin embargo, la experiencia acumula
da en Vietnam modificará indudablemen 
te la actitud de Estados Unidos en esa 
región del mundo dado que las condicio
nes serán ahora mucho más desfavora
bles.

UERDO DE LA VICTORIA
convocada dentro de los 30 días 
posteriores a la firma del Acuer
do de Paz.

Estados Unidos y Vienam del 
Norte, invitaron a China, F ran
cia, la Unión Soviética, Gran 
Bretaña, los cuatro países in te
grantes de la  comisión in ter
nacional de control —Canadá, In 
donesia, Hungría y Polonia— y a 
K urt Waldheim, secretario ge
neral de las Naciones Unidas, a 
que se reunieran con ellos, junto 
con Vietnam del Sur y el Viet- 
cong.

6) Estados Unidos prometió 
que no continuaría con su parti
cipación m ilitar ni intervendría 
en los asuntos internos de Viet
nam  del Sur.

7) Estados Unidos y todos los 
otros países extranjeros que p ar
ticiparon en el conflicto desman
telarán sus bases m ilitares en 
Vietnam del Sur dentro de los 
sesenta días siguientes a  la fir
m a del acuerdo.

8) El gobierno sur vietnam ita y 
el Vietcong no perm itirán el in 
greso de tropas, asesores m ilita
res u otro tipo de personal mili
tar, armamentos, municiones, ni 
m aterial bélico en Vietnam m e
ridional.

No obstante, podrán hacer re
emplazados periódicos de arm a
mentos, municiones y m aterial 
bélico que haya sido destruido, 
dañado, gastado o agotado des
pués del cese del fuego, de acuer

do a un sistema de cambios pie
za por pieza.

9) El gobierno de Saígón y el 
Vietcong acordaron hacer todo lo 
posible para  lograr la  liberación 
de los civiles vietnamitas captu
rados y detenidos en Vietnam 
del Sur, dentro de los sesenta 
días posteriores a la entrada en 
vigencia del cese del fuego.

10) Estados Unidos y Viet
nam  del Norite Acordaron que el 
derecho a la  autodeterminación del 
pueblo survietnamita es sagrado, 
inalienable y será respetado por 
todos los países, así como el de
recho de los survietn amitas a 
decidir su futuro político a través 
de elecciones generales auténtica
mente libres, y democráticas, ba
jo supervisión internacional.

11) El gobierno de Saigón y 
el Vietcong prometieron que lo
grarían la reconciliación y la 
concordia nacionales, prohibían 
toda represalia y asegurarían las 
libertades democráticas, incluso 
la libertad de expresión y de 
prensa y el libre ejercicio de ac
tividades políticas.

12) También acordaron crear 
un Consejo de Reconciliación Na
cional que reúna a tres sectores 
iguales, presumiblemente a- re
presentantes del presidente Thieu 
del Vietcong y de los neutralis
tas.

El Consejo Nacional de Recon
ciliación, que operará sobre la 
base de decisiones unánimes, or
ganizará las elecciones generales

democráticas y libres, y decidirá 
cuáles serán los procedimientos 
y modalidades que se adoptarán 
durante dichas elecciones.

13) El problema de las fuer
zas armadas vietnam itas —en
tre  las que se incluye a las tro 
pas de Hanoi, así como las del 
presidente Thieu y las del Viet
cong— será solucionado por el 
gobierno survietnam ita y el Viet
cong “con espíritu de reconcilia
ción y concordia nacionales, 
igualdad y respeto mutuo, sin in 
terferencias extranjeras, de 
acuerdo con la situación de post

' guerra”.
El gobierno del presidente 

Thieu y el Vitcong acordaron es
tudiar las medidas necesarias 
para reducir sus efectivos m ilita
res y desmovilizar a los soldados 
de modo que la reducción se h a 
ga lo más rápidamente posible.

14) El acuerdo exhorta a la 
reunificación del Norte y el Sur 
de acuerdo con un procedimiento 
paulatino, por medios pacíficos 
y a través de discuciones y acuer
dos en tre ambas partes.

15) La línea m ilitar de m ar
cada entre el Norte y el Sur en 
el paralelo 17 “es sólo” proviso
ria y no constituye un límite 
político ni territorial, como esta
bleció la Conferencia de Ginebra 
en 1954”.

16) El acuerdo no incluye un 
cese del fuego en Camboya y 
Laos, pero pide que respete la 
neutralidad de ambos países.

HO CHI 
MINH

En este momento de regocijo y 
victoria para el pueblo vietnami
ta, nada más justo que recordar a 
Ho Chi Minh, verdadero héroe y 
arquitecto de la liberación na
cional de Vietnam. Y para esto 
traemos el testamento político de 
Ho Chi Minh. Fue redactado a los 
79 años de edad y cuando ya la 
salud del viejo líder estaba que
brada por el paso de los años y 
lo duro de las luchas. En su tes
tamento político resumió sus lu
chas y esperanzas y reafirmó su 
fidelidad a la causa a la que de
dicó su vida entera. He aquí al
gunos trozos del mismo:

—“En la lucha contra la  agre
sión norteam ericana y por la sal
vación nacional, aún  sufriremos 
dificultades y sacrificios, pero es
tamos seguros de la victoria to 
tal. Esto es absolutamente se
guro.”

—“Ante todo, voy a referirme 
al Partido. Después de su fun
dación, gracias a  su estrecha uni
dad y su total dedicación a la  cla
se trabajadora, al pueblo y a la 
patria, nuestro Partido h a  podido 
unir, organizar y dirigir a  nues
tro pueblo en la activa lucha y 
conducirlo de victoria en victo
ria.”

—“La unidad es la tradición 
más preciosa de nuestro Partido 
y pueblo. Desde el Comité Cen
tral hasta  todas las células, los 
camaradas deben protegerse como 
las niñas de sus ojos. Dentro del 
Partido, practicar la más amplia 
democracia y hacer regular y se
riam ente autocrítica y crítica; son 
el mejor método de consolidar y 
desarrollar la unidad y unifica
ción del Partido. Entre todos los 
camaradas debe prevalecer un ge
nuino afecto.”

—“La guerra de resistencia con
tra  la agresión norteam ericana 
podrá, posiblemente, prolongarse. 
Nuestro pueblo sufrirá posible
mente aún más sacrificios en la 
propiedad y las vidas humanas. 
En todo caso debemos resistir con 
decisión a  los gangsters yanquis 
antes de que logremos la victoria 
definitiva. Nuestros ríos, nuestras 
montañas, n u e s t r o s  hombres, 
siempre permanecerán; después de 
vencer al imperialismo yanqui, 
construiremos nuestro país diez 
veces m ás hermoso que hoy.”

—“No importa en qué dificul
tades y penalidades se encuen 
tre nuestro pueblo, logrará inva
riablemente la victoria definiti
va. Los imperialistas norteam eri
canos se m archarán definitiva
mente de nuestro país y nuestra 
patria  será reunificada.’

—“Mi última esperanza es; P ar
tido y pueblo nuestros unidos to 
dos y luchad por construir un 
Vietnam pacífico, unificado, in
dependiente, democrático y prós
pero, y por hacer los debidos 
aportes a la  causa de la revo
lución mundial.”
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Por TED CORDOBA CLAURE

CHILE: LA DOCTRINA ÍPR ATS
Las Fuerzas Armadas en Chile se mantienen, según. algunas inter
pretaciones de la doctrina Schneider, como un poder político latente, 
dispuestas a intervenir ante cualquier desviación que ponga en pe
ligro el sistema institucional. Hay también quienes consideran que, 
a corto plazo, esa participación podría hacerse efectiva por razones 
ideológicas. Lo cierto es que, de cualquier modo, no podrán perma
necer impasibles ante la profunda transformación social que tiene 
lugar en Chile. Como dijo el presidente Salvador Allende la primera 
vez que se refirió al tema públicamente y en forma muy dircta, 
siendo ya presidente, “Las FF.AA. están para defender las, fronte
ra1: físicas y económicas del palís”. (Punta Arenas, marzo de 1971). 
La Doctrina Schneider ha sido, como se sabe, la base del compor
tamiento militar ante la emergencia de un gobierno que proclama 
la búsqueda del socialismo. Fue importante esta doctrina para ga
rantizar y preservar la transferencia del poder del democristiano 
Frei al marxista Allende.

Pero ahora, se podría considerar que 
existe otro enfoque, la Doctrina Prats.

¿Describirla? Es prematuro. A dos años 
de gobierno popular, se está gestando. 
Pero el general Prats, su iniciador, ha 
dado muestras concretas de esta evolu
ción. Dos conceptos que constituyen ejem 
píos de cómo ha -visto la cabeza de las 
FF.AA. chilenas su nuevo rol, vistas las 
cosas que sucedieron en ese país;

“La Constitución actual menciona en 
su artículo 22 la actitud que el Estado 
impone al Ejército cqmo integrante de 
la fuerza pública. Una nueva Carta Fun 
damental debiera precisar su misión per 
manente de resguardar la soberanía na
cional en el ámbito geo - económico y 
su misión eventual de participar en res
guardo del orden interior, todo ello suje
to a directivas delv^oder Ejecutivo”.

Y una nueva actitud frente al mo
vimiento popular: “El desarrollo del mo
vimiento de masas es legítimo en la di
námica del mundo actual, encauzado en 
la legalidad que le es consustancial. Los 
líderes populares chilenos comprenden 
por otra parte que el Ejército no está al 
servicio de estamentos sociales específi
cos, sino en custodia de los intereses 
permanentes de la patria”.

Estas declaraciones fueron hechas a la 
revista “Chile Hoy”, a comienzos de no
viembre 72. El mismo mes, declararía al 
corresponsal de la agencia EFE en San
tiago, José Antonio Rodríguez Couceiro:

“Las FF.AA. tienen en vista los inte
reses permanentes de la Nación y, en un 
Estado de derecho, éste define su des
tino a través de las sentencias del juez 
supremo que es el pueblo, simbolizadas 
por el resultado de las urnas”.

Rodríguez Couceiro hizo entonces la si
guiente pregunta: “El presidente de la re 
pública dijo e 3 de noviembre (72) que el 
nuevo ministerio está integrado por las 
Fuerzas Armadas, los partidos políticos 
populares y los representantes de los tra 
bajadores que han sido los factores fun
damentales para asegurar y garantizar 
la marcha democrática del país.

¿Esta experiencia podría tener una pro 
yección no sólo coyuntural?”.

Prats respondió: “En la democracia 
chilena representativa, la experiencia tra 
dicional ha consistido en que los parti
dos políticos de gobierno colaboren al se
ñor presidente de la república en la ad
ministración del país. En cuanto ál ac
tual modelo ministerial, soy de pensa
miento pragmático, por lo que los resul
tados contingentes de esta experiencia se 
ñalarán su proyección futura”.

Esta es, en realidad, la primera vez 
que el alto jefe militar atribuye a la 
presencia miiftar en el gobierno popular 
una perspectiva mayor que el simple 
“deber patriótico” de cooperar en un mo
mento de crisis. Ocurrió el 13 de no
viembre del 72. Luego, el general - mi
nistro agregó en el reportaje con el pe
riodista de EFE que ha resultado, dicho 
sea de paso, uno de los más compenetra
dos observadores de la escena chilena, 
que “las FF.AA. piensan que sü partici
pación en la vida del país debe incidir 
en el amplio ámbito de la seguridad na
cional lo que impone su colaboración en 
tareas del desarrollo económico que ten
gan directa atingencia con la defensa 
nacional, en función de su misión de ga
rantizar la soberanía geo - económica 
nacional, moderno concepto que va más 
allá del simple resguardo de la integri
dad fronteriza”.

De cualquier modo que se enfoque, lo 
cierto es que el papel de la institución 
armada chilena resulta muy especial, en 
el complejo esquema político latinoame
ricano, y su peculiaridad principal con
siste en que se ha mantenido, con muy

breve excepción, al margen del copamien 
to del poder político. A este fenómeno 
singular se atribuye la estabilidad insti
tucional chilena y la vigencia de su sis
tema democrático, llegando al punto de 
permitir, por primera vez en la historia 
mundial, el ascenso de un gobierno de 
corte marxista con una proposición re
volucionaria que busca modificar notoria
mente las estructuras tradicionales del 
país. (. . .).

A mediados de 1972 el Consejo de Ge
nerales también tomó conocimiento de la 
situación política, ante el grave conflicto 
de poderes entre el gobierno de Allende 
y el Congreso, de mayoría opositora. 
Hasta donde se sabe coincidió en com
prender que el gobierno de la Unidad 
Popular mantenía el proceso de cambios 
encaminado por la vía constitucional, que 
la Constitución puede ser también una 
garantía para lograr esas transformacio
nes en el marco de la legalidad y que la 
alternativa de violar la institucionalidad 
quedaba entonces en algún sector de la 
oposición. Para octubre, los militares ya 
estaban integrando el gabinete.

Este respeto al sistema político, que no 
es otra cosa que una expresión del con
cepto de lealtad militar, también le sig
nificó a las FF.AA. el sacrificio de su 
comandante en jefe, el general René 
Schneider, asesinado por una conspira
ción derechista en 197o. Scheneider ha
bía actuado con firmeza para permitir 
precisamente la evolución política legal 
posterior al triunfo electoral de la coa
lición izquierdista. En una reunión del 
Consejo de Generales de marzo del 70, 
precisamente en momentos en que sec
tores políticos conservadores trataban de 
movilizar a las FF.AA. para desconocer 
el triunfo en las urnas de la Unidad 
Popular, el general Schneider Se refirió 
abiertamente a las pretensiones de enca
minar al organismo armado como una 
alternativa de poder.

Dijo Schneider: “En nuestro país vivi
mos bajo un régimen legal que ha sido 
impuesto, aceptado u operado por el pue 
blo, por la nación; en este régimen se 
define con absoluta precisión el sistema 
por medio del cual el país elige y se da 
sus gobernantes; en este proceso legal las 
Fuerzas Armadas deben actuar como ga
rantía y respaldo de su realización nor
mal y justa; por consiguiente, resulta ab
surdo que mientras impera este sistema, 
el organismo armado fuera también una 
alternativa de poder porque incluso se
ria hacer uso de la fuerza que el país 
le ha entregado con otros fines”. Y lue
go Schneider agregaba: “Frente a una 
situación de absoluta anormalidad ten
drá que analizarse el caso particular pa
ra resolver también un cambio de esta 
actitud legalista”.

Esta coyuntura, evidentemente, no se 
había presentado y. según parece, por lo 
que respecta al gobierno de Allende — 
aunque no para la oposición— ni siquie
ra era concebible el esquema en el cual 
participan las FF.AA. Además, el senti
do de las palabras de Schneider está 
orientado hacia la situación política de 
ese momento, setiembre de 1970. Volve
mos a citarlo: “Hemos aceptado el ve
redicto de las urnas y reconocemos y 
apoyamos en estos momentos a dos pos
tulantes a presidente de la república y 
que son los que obtuvieron las dos pri- 

. meras mayorías relativas; el señor Alien 
de y el señor Alessandri. Legalmente le 
corresponde al Congreso Nacional deci
dir cuál de los dos será el futuro Presi
dente de Chile, y a quien elijan ahí, sea 
quien sea, lo debemos apoyar y respal
dar. hasta las últimas consecuencias. Ahí 
sí, que ante cualquier situación anormal, 
desde el punto de vista legal que se

General Prats: Vicepresidente de 
Chile.

produzca, la institución deberá actuar de 
cididamente ya que esa es nuestra obli
gación, incluso por la fuerza, sin tér
minos medios de ninguna clase”. Así 
habló el general Schneider a los genera
les, poco tiempo antes de ser asesina
do. (. . .).

Desde sus orígenes, las FF.AA. chilenas 
han estado ocupadas en la defensa na
cional. A diferencia de lo ocurrido con 
instituciones similares de otros países del 
continente, a lo largo de menos de dos 
siglos de historia, los militares chilenos 
resultaron exitosos en la defensa de sus 
fronteras y aun en la expansión del te
rritorio nacional, sin entrar para ello en 
consideraciones respecto a los conflictos 
bélicos ni sus móviles. El hecho es que, 
del desierto de Atacama a los hielos de 
la Antártida, la presencia de las FF.AA. 
ha cumplido su misión fundamental, per 
manentemente, forjando la historia. Son 
contados los episodios en que intervino 
como fuerza represora contra su propio 
pueblo.

De allí que se produce el fenómeno, 
no siempre común en Latinoamérica, de 
que las FF.AA. son estimadas y hasta 
queridas por el pueblo. Existe en fin, 
una actitud social de aprobación y res
paldo a la institución y en general a 
sus representantes. Allende dijo justa
mente en ocasión reciente, el 17 de agos 
to del 72 y hablando ante altos jefes 
militares, que “hay una comunidad en
tre las Fuerzas Armadas y el pueblo”, 
aludiendo a que ahora participan en tra
bajos de reconstrucción, operaciones de 
transporte, levantar la infraestructura, 
en fin, una incorporación cada vez más 
plena al desarrollo económico del país.

Ahora bien todo todo este proceso la 
tradición profesional, la significación his- 
tóriica, la concepción democrática, no 
alejan sino que, por el contrario, acer
can cada vez mas al militar al plano 
ideológico. Cuando se llegue a la pleni
tud de esa participación, forzosamente 
política, ¿deliberarán o no los militares 
chilenos? Parece imposible que, a un 
plazo relativamente breve, no asuman ac
titudes ideológicas comprometidas con el 
proceso que vive el país.

El acelerado interés en las institucio
nes armadas saltó de la simple rememo
ración de las glorias históricas a la abier
ta insinuación al golpe. Para la prensa 
del gobierno, el objetivo era asegurarse 
la adhesión al sistema constitucional o, 
en último caso, la neutralidad. La oposi
ción, en cambio, perseguía objetivos más 
discutibles; desde buscar que las FF. AA. 
de algún modo sirvieran de garantía para 
el sistema democrático, como lo exigía la 
democracia cristiana, hasta los sondeos 
para el golpe, que partieron de sectores 
muy restringidos del Partido Nacional y 
aun de la derecha del PDC. ( . . , )

La muerte de Schneider —un verda
dera shock interno en los cuadros de esta 
institución no deliberante— quizás sirvió 
para congelar otras conjuras. Sin em
bargo, aún se darían otros ejemplos de 
descontento. En realidad, episodios que 
son fruto del consentimiento que en tor
no a ciertas figuras se crea en la dere
cha y a la burguesía. Desesperadas, tra
tan de alentar algún líder uniformado. 
Una buena dosis de ambición y, desde 
luego, la irrefrenable tentación de hacer 
pública su discrepancia con el “totalita
rismo marxista” complementan el proce
so de formación de cada “líder”. Este 
resulta, por lo general, de fugaz vivencia 
y peligrosamente deformado hacia el fas
cismo.
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E N T R E V I S T A S

EL LEN G U A JE DE LA N EU R O SIS
—¿Es éste su primer viaje a la Argen

tina?
—A la Argentina, sí; a Latinoamérica, 

no. En Abril de 1971 estuve en Chile, 
invitado por el gobierno del Dr. Allen
de. Me brindó la oportunidad de conocer 
la experiencia chilena a fondo, expe
riencia chilena inédita que me parece 
extraordinaria en muchos aspectos. Es
to que considero mi segundo viaje a La
tinoamérica, lo hago lleno de expecta
tivas, que no se refieren sólo a mi pro
fesión. El futuro de la parte sur de este 
continente es riña cuestión que preocu
pa a cualquier europeo que se siente tes
tigo de su tiempo. Lo considero de im
portancia capital.
—¿Qué objetivo tiene su viaje a Buenos 

Aires?
—Ante todo, vengo invitado por la Fe

deración Argentina de Psiquiatras, para 
participar en el V Congreso Argentino 
de Psiquiatría, donde daré una confe
rencia sobre uno de los puntos del te
mario: el alcoholismo. Con posteriori
dad, daré un curso en Buenos Aires so
bre problemas que investigué especial
mente en los últimos años.
—¿En qué sentido el tema del alcoholis

mo se relaciona con su problemática 
general?
—Me referiré a la dinámica psicosocial 

del alcohólico, como parte de la rela
ción dialéctica hombre-medio. Dentro de 
una situación conflictual, el alcohol sir
ve al individuo para transformar la rea
lidad de manera falsa, ante la imposibi
lidad en que se encuentra para operar 
en ella de manera objetiva, con el pro
pósito de transformarla.
—¿Las drogas surten el mismo efecto?

—En cierto sentido, aunque cada dro
ga tiene su especificidad La droga tam
bién es una alternativa ante la imposi
bilidad de operar frente al medio. El 
medio casi siempre es opresor; y en 
ciertos individuos la estructura de su 
personalidad les impide enfrentarlo. En 
esa situación, cada droga es una seudo- 
solución. En las sociedades más compe
titivas por ejemplo, se recurre más al 
alcohol. En las orientales, en cambio, se 
recurre a los opiáceos. La característica 
del LSD es que es más evasivo de la 
realidad, e interna al sujeto en una bús
queda de un mundo fantástico. Brinda 
una mayor falsificación de la realidad.

MARX Y FREUD
—¿Sobre qué tema desarrollará el curso

3ue dara en Buenos Aires, al término 
el V Congreso de Psiquiatría?

—Sobre uno de los problemas teóricos 
que me interesan de manera fundamen
tal: el de la búsqueda de formulaciones 
más genéricas de una antropología dia
léctica. Ejemplificarlo a través del aná
lisis concreto de situaciones concretas, 
considerando —como pienso— que ope
ramos dentro del relativismo histórico 
de una cultura.

Una de las ganancias actuales de la 
cultura- occidental es el descubrimiento 
del psicoanálisis; otra, el del marxismo 
que tiene un carácter más general, más 
sociológico. Mi propósito es unirlos, pero 
no en una visión ecléctica, conciliadora, 
sino observando —por ejerplo— cómo 
Freud ha operado dialécticamente, aun 
sin saberlo. El nos ha suministrado ele
mentos que deben ser instrumentaliza- 
dos por la ciencia actual.
—En cierto sentido, ese curso abarcará 

los mismos problemas que usted estu
dió con “Piscoanálisis y marxismo”.
—En efecto. Ahí me ocupo de algunos 

puntos que considero importantes para 
la tarea que he mencionado antes. Pri- 

, mero, procuro revelar cómo la teoría de 
los valores, tanto en Marx como en 
Freud, coincide en el carácter relativista 
e historicista y cómo —cada uno desde 
su propia perspectiva— se oponen a la 
ética de valores absolutos de nuestra ci
vilización cristiana. En segundo lugar, 
trato de ver cómo Freud operó dialécti
camente, aun sin saberlo. Posteriormen
te, observo las afinidades que existen 
tanto en la teoría de la alienación ge
neral, de la reificación (Marx), como en 
la de la estructura' social y la neurosis 
(Freud). Uno de los puntos que abordo, 
especialmente, consiste en demostrar que 
no hay diferencias fundamentales entre 
el Marx joven y el Marx viejo, permi
tiéndome disentir aquí con Louis Althus- 
ser. Lo que sucede es que este último 
piensa que para operar en la realidad 
hay que operar con categorías científi
cas. Entonces, en vez de partir de arriba, 
de una ‘‘concepción humanista” —como 
hacia el joven Marx—, lo hace desde 
abajo, desde la economía.
—En un libro posterior usted estudia la 

incomunicación.
—Si. Uno de sus objetivos es hacer 

ver cómo la sociedad capitalista, más

Invitado a participar en el V Congreso de Psiquiatría, que se 
realizo en octubre del año pasado en la ciudad de Córdoba, visitó 
por segunda vez América Latina el psiquiatra español Carlos 
Castilla del Pino. Ampliamente conocido en el mundo científico, 
ha investigado profundamente, desde hace casi dos décadas, las 
relaciones que existen entre lo psicológico, lo social y lo fisioló
gico, a los que no considera como niveles independientes, sino 
como ámbitos que se interfieren y se contraponen dialécticamente 
en cada individuo. Desde sus primeros trabajos., reunidos en el 
volumen Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación, su 
pensamiento ha evolucionado en forma constante y quizá su 
aporte teórico mási trascendente esté contenido en Psicoanálisis 
y marxismo, publicado en 1969 y reeditado en 1971 por Alianza 
Editorial de Madrid, que el año pasado publicó sus Cuatro ensa
yos sobre la mujer. En el segundo de los libros mencionados* 
Castilla del Pino analiza las contribuciones de Marx y Freud y 
echa las bases para una antropología dialéctica, la única —en su 
opinión— que permitirá enriquecer las ciencias del hombre. 
Tanto en este trabajo, como en sus libros posteriores., de los 
que se destacan “Sexualidad y represión” y “La incomunicación”. 
Castilla del Pino vuelve una y otra vez sobre los equívocos 
suscitados alrededor del uso del sicoanálisis, precisamente por 
una sociedad alienada y alienante, que sume al hombre constan
temente en su dominación por los poderes económicamente diri
gentes. En su último trabajo, Patografías: neurosis de angustia 
e impotencia sexual, en Ediciones Siglo XXI, el psiquiatra espa
ñol se consagra a poner en práctica una antropología dialéctica 
en casos específicos: los pacientes explican las situaciones perso
nales, familiares y sociales que los han llevado a la neurosis. 
A su lleyada de España, Carlos Castilla del Pino —oue dirige 
desde 1949 el Dispensario de Neuropsiquiatría de Córdoba, en su 
país— conversó con el periodista porteño Ricardo Halac, sobre 
sus preocupaciones teóricas actuales y las investigaciones que lo 
ocuparán en un futuro cercano 
Este es el resultado de esa conversación.

allá de la voluntad de sus miembros, y 
a pesar de su propósito manifiesto de 
inculcar valores éticos, produce valores 
disociados de la práctica, y fuerza a los 
individuos a competir de manera tal 
que su incomunicación termina por ser 
total. Este fenómeno se observa tanto a 
nivel del lenguaje, como al del amor o 
de la amistad. Todo está mediatizado, en 
esta estructura competitiva, por la in
comunicación.
—¿Cuál es el tema de “Dialéctica de la 
persona, dialéctica de la situación?

—Es una recopilación de ensayos pu
blicados en España, a lo largo de más 
de diez años. Los primeros tienen preci
samente un estilo críptico, incomunican
te, que refleja las dificultades de hablar 
y de comunicarse que son típicas en mi 
medio. Creo que ahí está expuesto el 
desarrollo de la dialéctica de la relación 
que existe entre el hombre y su' medio. 
Hay ensayos sobre la libertad, la aliena
ción, la acción psicoterapéutica, y otros. 
—Dice usted, en un artículo: “Hay que 

ser libre de algo en la realidad para 
ser libre para algo en la realidad”. 
—Ese enunciado forma parte del plan

teo de una antropología concreta. No 
creo, por ejemplo, en la libertad en abs
tracto. Las libertades son Cosas concre
tas, y por lo tanto hay que conquistarlas.. 
—Su libro “Sexualidad y represión” ¿es 

una expresión de esto mismo en otro 
problema concreto?
—Ahí procuro hacer ver, específica

mente, cómo la represión sexual bloquea 
la capacidad del hombre, no solo a nivel 
erótico, sino también en las otras dis
ponibilidades de la persona, imposibili
tándole la aprehensión de la realidad. Es
te fenómeno puede extenderse a cual
quier esfera donde existe la represión.

Un capítulo está especialmente dedica
do a analizar cómo la represión internan 
zada transforma al reprimido en repre
sor, fenómeno al que adjudico singular 
importancia.
—¿Qué trabajos realiza actualmente?

—Poco antes de partir de España, la 
semana pasada para ser más precisos, se 
publicó allí mi último libro, “Hermenéu
tica del lenguaje”. Yo lo consideraría al
go así como un prólogo a un trabajo más 
extenso, a las investigaciones que pienso 
realizar en los próximos cuatro o cinco 
años. Como sabemos, el- lenguaje emite 
dos tipos de mensajes: uno, el lingüístico 

otro el que provee el sistema que es el 
ablar. O sea al hablar digo algo, y a la 

vez digo cómo soy. Enuncio cosas y, 
también transmito contradicciones como

mensajero. De hecho, en la vida coti
diana, conciliamos estos dos tipos de 
mensajes. El lenguaje es expresión.

Hermenéutica quiere decir interpreta
ción. El propósito de mi trabajo es inves
tigar cómo operamos en la vida cotidia
na, para ver cómo nos entendemos o — 
fundamentalmente— cómo no nos en
tendemos; debido a lo que no decimos y 
sobre todo, a lo que no podemos decir. 
El lenguaje nos revela por entero: nos 
dice cómo somos, personalmente, ideoló
gicamente, en todo sentido. Y sobre todo 
refleja las barreras que impiden la co
municación.
—¿Cuál es su actividad práctica en Es

paña?
—Dirijo un dispensario de psiquiatría 

del estado en Córdoba. Es un dispensario 
sin presupuesto alguno, que no tiene 
adscripto oficialmente más que un ayu
dante. Actualmente me han limitado a 
tres el número de mis colaboradores vo
luntarios. Antes, era un grupo numero
so el que se interesaba por esta forma 
de pensamiento psiquiátrico.

En los 22 años que llevo trabajando 
allí, hemos historiado 19.000 enfermos. 
Como son todos de la clase obrera, por 
las condiciones objetivas en que viven 
es difícil proceder con ellos a estudios 
prolongados y exhaustivos.

La terapia que empleamos es casi 
siempre la que podemos hacer. Muchos 
de ellos vienen de pueblos que se hallan 
a 100 kilómetros de distancia del dispen
sario. Imagínese, en estos casos es im
posible plantear una psicoterapia; e in
cluso para aquellos que residen en la 
ciudad, el sistema social no está prepa
rado para concientizar sobre la necesi
dad de psicoterapia en muchos casos.

LA PSIQUIATRIA ESPAÑOLA 
—¿Cuál es el estado actual de la Psi

quiatría en España?
—La psiquiatría oficial es una psiquia

tría que trata siempre de considerar al 
conflicto que presenta el paciente como 
un disturbio de él; es una psiquiatría 
asociológica, o mejor dicho asociogénica. 
Esta se complementa con la actitud del 
psiquiatra, que se constituye en cómpli
ce de las racionalizaciones del enfermo, a 
quien en un primer momento le intere
sa autoengañarse y no plantear su con
flicto como conflicto situacional.
—¿Puede decirse, entonces, que el psi

quiatra español es cómplice del siste
ma en que vive?
—Sí, aunque existe un movimiento ju

venil protestatario que ha dado mucho

que hacer, sobre todo en el terreno asis- 
tencial. La oposición de las nuevas ge
neraciones de psiquiatras ha suscitado — 
con acierto a mi juicio— el problema a 
un nivel reivindicativo, tanto respecto de 
los enefrmos como de la impotencia en 
que se lo sume a él, como psiquiatra, pa
ra el desempeño de una función más 
amplia.
—¿Cuál es su actitud frente a la anti

psiquiatría?
—Creo que es un movimiento que en 

la actualidad carece de homogeneidad. 
Hay tendencias que centran más la pro
blemática en el orden asistencial, ha
ciendo ver cómo el tipo de asistencia 
psiquiátrica es una expresión grosera y 
exagerada de un sistema social represivo 
en todos los niveles. Es la tendencia re
presentada por el italiano Franco Basag- 
lia. sobre todo.

El grupo anglosajón, por el contrario, 
y en parte también el francés, plantean 
la revolución psiquiátrica en un plano 
más psicopatológico. Claro, todo esto és 
un esquema: ambas corrientes también 
están implicadas entre sí.
—¿Reconoce antecedentes a su pensa

miento?
—Psiquiáticos propiamente dichos, no. 

Pero si la fecundación que en mi se ha 
verificado del pensamiento marxista, del 
freudiano, y también de la sociología 
frencesa y norteamericana, aunque ésta 
pretenda trabajar considerando al hecho 
social como aisládo. Somos nosotros los 
que tenemos el deber intelectual de en
garzarla en una consideración totaliza
dora.

TENDENCIAS ACTUALES
—En su opinión, ¿cuáles son las tenden

cias actuales de la psiquiatría?
—Es difícil responder a esta pregunta. 

En la medida en que vivimos en una so
ciedad anémica, sin cohesión, esta mis
ma dispersión se refleja también en él 
terreno político y en el científico que 
particularmente nos ocupa. Por eso hay 
innumerables tendencias.

Es evidente que hay, sobre todo, un 
psicoanálisis centrado fundamentalmen
te en la teoría del desarrollo de la per
sonalidad, que es el tipo de Melaine 
Klein, Anna Freud, René Spitz. Hay 
otro psicoanálisis con una vertiente más 
sociológica, del tipo Karen Homey, Erich 
Fronam y otros pero que —como bien ha 
señalado Marcusse— en última instancia 
significa un intento conformista. Y por 
último hay otras tendencias, como la es- 
tructuralista, en la que incluyo la laca- 
niana, que procura la introducción de 
una metodología cientificista, pero que 
—a mi modo de ver— muestra su insufi
ciencia por su consideración reduccio
nista del fenómeno. Por supuesto, dejo 
de lado otras tendencias.
—¿Hacia dónde evolucionará la práctica

psicoanalítica?
—Hay un hecho contradictorio en el 

psicoanálisis. Sabemos que es un méto
do necesario, pero que a la vez es im
practicable para todos los que lo necesi
tan. Y no me refiero sólo a razones eco
nómicas —que son muy importantes— 
sino a las características intrínsecas del 
proceder; es un tratamiento muy largo; 
un terapéuta no puede atender a más de 
ocho enfermos cada tres años, etcétera. 
Creo que entonces habría que encontrar 
procedimientos que abreviaran el trata
miento. Una forma posible consistiría en 
que el terapéuta hiciera interpretaciones 
periódicas del material aportado por el 
paciente, e interpretaciones hechas jun
to con él, en las que podría activarse el 
análisis mediante el análisis del lenguaje. 
—De lo dicho ¿puede deducirse que hay

una psiquiatría para ricos y otra para
pobres?
—Nuestro sistema tiene una psiquiatría 

operativamente distinta para ricos y pa
ra pobres. La impersonalización que el 
psiquiatra confiere al paciente pobre es 
de otro tipo que la cosificación que el 
psiquiatra implementa sobre el pacien
te rico, al concebir lo que es un conflic
to como un disturbio individual.

Otra cuestión que se suscita al res
pecto es si los pobres son más pobres en 
los procesos de simbolización. Mi expe
riencia me ha llevado a conclusiones to
talmente opuestas. En nuestra sociedad, 
el paciente rico, e incluso el que llama
mos culto, es uq, hombre informado y 
estructuralmente un hobre homogenei- 
zado; mientras que el paciente no culto, 
pero que si tiene internalizada una cul
tura —en el sentido de la información 
no libresca, sino en el de la atropologia 
cultural— muestra una dinámica psicoló
gica más compleja, precisamente porque 
sus sistemas de referencia están mucho 
más cristalizados y se constituyen en más 
poderosos.
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SIN VUELO TRAGICO
MACBETH (estreno del Rex) pro

pone otra  inclusión en el mundo 
shakespereano. Rfaebeth es posi
blemente l a ' o b r a  más perfecta del 
dramaturgo inglés, aquella que pre
senta sin dilaciones el conflicto 
central y lo desarrolla con impla
cable rigor, atendiendo sim ultánea
m ente a una reflexión sobre el poder 
y sus mecanismos sin descuidar los 
meandros pricológicos que recorren 
a los personajes. Los eruditos se han 
volcado sobre esta tratagedia, que 
integra, junto con Ri ardo III, Ham- 
let y Rey Lear, el ciclo de los Reyes, 
con especial delectación: la clara 
impostación realista, sin demoradas 
abstracciones ni simbologías, permite 
hurgar en la realidad del tiempo his
tórico en que se produjo y extraer 
suculentos dividendos esclarecedores. 
Las numerosas adaptaciones cinema
tográficas que se sucedieron a partir 
de 1905, con algunas notables del 
período sonoro ( la de Orson Welles 
de 1948, de Aikira Kurosawa de 1958 
con el título Trono de sangre, una 
polaca de Andrej Wajda) demues
tran  no solo la  vitalidad indudable 
de la obra sino el formidable libre
tista que había en Shakespeare. Las 
sutilezas orientales de Kurosawa o 
el salvajismo primitivo de Orson 
Welles, las dos mayores versiones 
que se conocen, no lograron, empé- 
ro, sino reducir la  pura tragedia 
original a  los límites de un frondoso 
barroco melodrama, pero tuvieron 
la inmensa virtud de recomponerla 
según una  versión propia, en una 
unidad estilística en ambos casos, 
que, si discutibles de acuerdo a  los 
criterios ortodoxos y  profesorales, 
dieron cuenta de una desbordante 
imaginación y una talentosa re
creación. Particularm ente Welles se 
tomó amplias libertades, cargando 
con una lustrosa y memorable plas
ticidad cada escena y cada am 
biente, aventado el dram a en exte
riores, cambiando e interpolando 
escenas y personajes, pero acertando 
por momentos con la misma ca
pacidad de invención que el propio 
dramaturgo.

Polansky, en colaboración con el 
escritor Kenneth Tynan y  con el 
parcial apoyo económico de la re
vista Playboy, mantuvo una fide
lidad general a la  pieza original 
siguiendo los cánones realistas y 
directos. Su principal innovación ra 
dica en la pareja central, dos jó
venes desconocidos, en los que se 
deposita la  furiosa pasión por la 
conquista del poder y su secuela 
necesaria de asesinatos consecu
tivos. Ahí radica su grandeza y su 
miseria. Porque si bien la  juventud

de los agonistas justifica con mayor 
avidez la  ambición de poderío, la 
locura homicida y los resortes del 
arrepentim iento quedan suavizados 
y disminuidos, desprendidos de sus 
raíces profundas y complejas. La 
dimensión heroica queda automá-

LA LEY DEL TALION Censa).

A su manera, éste es un film a 
la moda. Jerem iah Johnson (Robert 
Redford) es un tram pero que elige 
la soledad; para esto se larga a 
vivir en las m ontañas en donde so
portará el paso del invierno y del 
frío cazando los animales que más 
tarde ha  de comerciar para vivir. 
Eso es en el principio: luego, para 
ponerlo a prueba, la  película lo reu
nirá  con un  par de personajes sin
gulares, lo obligará a  matrimonio 
con la h ija  del cacique de una tribu 
temible, lo dejará libre a una ven
ganza final en la que debe enten
derse toda la confusión de un indi
viduo arrasado por causas extrañas 
a sí mismo. En ese abanico argu- 
menital, la intención pareciera ser 
la de aproximarse a la tragedia 
griega por la atmósfera vieja, pas
toril y el diseño de las criaturas 
hecho de una sola pieza; la  perse
verancia de Johnson que procura el 
aislamiento como una foma de que
dar fuera de u n  mundo tum ultuo
so, la inocencia de Caleb (Josh 
Albee, el niño) y de swan (Delle 
Bolton, la  esposa que los cr/duce 
a la muerte, la  inescrupulosidad de 
Del Que (Stefan Gierash), un tra 
ficante a l que se le adivina un pa
sado con muchas muertes y m enti
ras. El tono reflexivo, cadencioso, 
que envuelve ese acontecer avisa

ticamente eliminada en beneficio de 
una simpática adhesión a la  juven
tud ansiosa y descontrolada. ES 
cierto que el itrabajo de los in té r
pretes, talentoso si duda, no con
tribuye a mejorar las cosas, que
dan en la vistosa exterioridad y

en poco tiempo, al espectador de 
que esta obra está preocupada por 
el destino de sus criaturas, pero 
también del paisaje por el que se 
mueven.

Quizás porque sus héroes y sitúa 
clones clásicas han echado raíces de 
imaginación afines a las más nue
vas sensibilidades sociales, el wes
tern se h a  convertido en el género 
tradicional más proclive a las va
riaciones temáticas. Acá, el desa
liento y el rechazo del protagonista 
ante una estructura social violenta 
y en desorden se parece al de otros 
personajes en épocas modernas du
ram ente enfrentados a la  ciudad. En 
ese sentido, el film trasciende la 
acción física (que es poca pero pre
cisa y con inusual violencia) y pe
netra  en la  convivencia de los se
res que la  pueblan, en los azares de 
la vida marginal, en el papel h is
tórico que realm ente ocuparon di
versas capas de ese sistema. Cuando 
el director Sidney Pollack (Con la 
vida en Un hilo. Camino de ven
ganza, Baile de ilusiones)1 se atiene 
al traslado de esos puntos, la  pe
lícula alcanza una intensidad con
siderable, en la que caben apreta
damente una tram a de desconfian
zas, piedad, codicia y rencor. Allí 
la obra exige a  sus personales la 
renuncia a la  idea acariciada de 
sí mismo para sobrevivir; a cam
bio, la ficción va modelando la  le
yenda del personaje. Es en este 
renglón en donde el trabajo  de 
realización cojea; forzado a  erigir 
un símbolo de la  lucha que p lan
tea, en algunos pasajes, el relato 
se extravía en la mención detallada 
de la  existencia, de su hombre hasta 
bordear la caricatura. En esos ci
clos, la  obra se reduce a algunos 
lugares comunes, a la visión ideali
zada, a  las anotaciones laterales, 
empero, nunca el m aterial más digno 
llega a ouedar escondido en estas 
declinaciones, pero el nivel general 
amenaza con quebrarse más de una 
vez e impidé que el asunto adquiera 
una estatura mayor.

Pese a  todo, el film consigue una 
efectividad indudable en los trán 
sitos íntimos, en las ráfagas me
lancólicas de un mundo agonizante, 
en la violencia misma cuando apa
rece. Hay en esas virtudes el abrazo 
de una serie de trabajos formales 
siempre eficientes que van desde la

AYUDE A “EL ORIENTAL” Y 
VIAJE A CHILE CON TODOS 
LOS GASTOS PAGADOS PARA 
ASISTIR A LAS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS DEL 
PROXIMO 4 DE MARZO

' ADQUIERA UN BONO  
COOPERADOR

FIGURAS EIN UN

en ningún momento llegan a  tra s 
m itir la carga demoníaca que esté a 
la altura de sus deseos y de sus 
hechos. Como director, Polansky se 
nutre de los prestigiosos antece
dentes y hace una curiosa síntesis 
de Welles. Olivier y Kurosawa: del 
primero, un cierto primitivismo des
criptivo, del segundo ciertas simbo
logías plásticas (coronas que rue
dan, por ejemplo) y del tercero la 
presentación de cuerpos atravesados 
por espadas, cabezas cortadas y 
cuerpos ensangrentados. Y h asta  se 
permite copiar los recursos de We
lles para la escena del bosque de 
Birman. Queda en pie una lectura 
respetuosa del'd ram a shakespereano, 
imágenes de una insolente belleza, 
primores escenográficos y de ves
tuarios. Pero el soplo trágico, la 
grandeza poética, las connotaciones 
políticas de un destino cargado de 
sangre y de muerte, la  actualiza
ción, en suma, de una obra que 
como pocas permite y lo acepta con 
claridad meridiana, eso, está com
pletamente ausente. N. D. M.

fotografía en color hasta  la  sol
vencia con que Robert Redford pone 
la piel de su personae a  esa al
tura. jSe debe lam entar los ocasio
nales altibajos, porque mayormente 
la obra posee un trabajo más que 
estimable de ejecución; tan to  como 
para recomendarla sin titubeos y 
como para em parentaría de alguna 
m anera a los títulos más lustrosos 
que el género h a  concebido en una 
larga década de cambios de frente 
y nuevas posturas.

J. T.

Centenario de Copérnieo
La Comisión Nacional de la U.N.E. 

S.C.O. con motivo de cumplirse el 19 
de febrero de 1973, el 5» centenario 
del nacimiento de Nicols Copérnieo, 
llama a concurso de trabajos sobre el 
tema "Copérnieo y su obra - Estudio 
histórico-científico”.

B A S E S
1) Los trabajos no podrán exceder 

de 200 páginas, formato carta, es
critas a máquina a doble espacio 
de un solo lado.

2) Se establecen un primer premio 
de $ 250.000 y dos segundos pre
mios de $ 50.0000, cada uno.

3) Los concursantes deberán presen
tar 3 ejemplares del trabajo, sus
crito con un seudónimo, en sobre 
cerrado y lacrado. Se acompaña
rá también un sobre cerrado y la
crado que contendrá en el interior 
el nombre y apellido del autor, su 
domicilio, indicación del docu
mento de identidad y número del 
teléfono, si lo tuviere. En su parte 
exterior, el antedicho sobre lle
vará solamente el seudónimo del 
autor. Las instraciones que acom
pañaren el trabajo serán consi
deradas fuera de texto y su publi
cación quedará a criterio del Ju
rado previo acuerdo con el autor.

4) El plazo de recepción de los tra
bajos vencerá el 1* de octubre de 
1973 debiendo ser entregados en 
la Secretaria de la Comisión Na
cional de la UNESCO, Sarandi 
450, en horario de oficina, de 8 a 
12 y de 14 a 18 hs. de lunes a 
viernes.

5) Para juzgar los trabajos presen
tados y otorgar los premios co- 
respondientes se ha designado un 
Jurado compuesto por las si
guientes personas: Profesores
Walter HUI, Félix Cemuschi, Paul 
Schurmann, Carlos Etchecopar y 
Eduardo Roubaurd.

Este Jurado dispondrá de tres 
meses para emitir su fallo. El fa
llo deberá la sola mayoría de vo
tos de los integrantes del Jurado.
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CARTELERA
PLASTICA
» FIESTA DE FORMA Y COLOR.

E3. pretensioso título está a la al
tura de las inconfesadas' ambiciones 
del rimbombante Instituto de Artes 
Visuales Poumé, que utiliza la amis
tad como medio de mercar con la va
nidad propia y ajena. Los resultados 
han sido siempre penosos, descoloca
dos y arbitrarios, hipócritamente fi
lantrópicos y culturales: la verdad 
verdadera grita a cada muestra que 
los dirigentes son los primeros en ha
cer la auto-propaganda y constituirse 
en las estrenas de la pasarela. Triste 
condición que aparece I acompañada 
por autores de verdadera jerarquía 
(Mingo Ferreira, Fornasari, Ferrando, 
entre otros) sin que adviertan el 
manipuleo de que son objeto. A esto 
se agrega una deplorable presenta
ción, indigna del edificio que la recibe, 
y una,- selección desastrosa (Fiesta? 
¿De quién y para quién?. /(Galería del 
Notariado)
® ARTISTAS NACIONALES. Una

confrontación de dibujantes, gra
badores y pintores uruguayos a la 
búsqueda de una comunicación más 
amplia con un público diferente. (Hall 
del teatro El Galpón, Sala 18)
•  URSS: MEDIO SIGLO DE LU

CHA Y DE VICTORIAS. En la 
segunda exposición organizada por el 
Departamento de Relaciones Interna
cionales del Partido Socialista cuya 
finalidad es dar a conocer los diver
sos aspectos de la construcción del 
socialismo en el mundo se ofrece un 
panorama de las repúblicas soviéti
cas que, empezando con los tiempos 
heroicos de la revolución rusa, se 
desplaza por los años inmediatos pos
teriores y culmina en la época ac
tual. Las fotografías, de excelente ni
vel, algunas en color, si no preten
den. (ni podrían) abarcar la totalidad 
de la vasta hazaña, posibilitan un 
acercamiento tangencial, modesto, 
pero positivo. (Casa del Pueblo)

TEATRO
•  LA CASA DE QUIROS, de Car

los Amiches. El costumbrismo es
pañol, implacablemente horadado por 
el tiempo, revive en el atractivo vi
sual, de la fouesta, a cargo de Atilio J. 
Costo, (La Máscara)
» LA GOTERA, de Jacobo Langs- 

ner. El prolifico dramaturgo uru
guayo, radicado en Buenos Aíres, in- 
cursiona una vez más por una temá
tica muy querida: el derrumbe de la 
clase media, según una óptica natu
ralista que a esta altura le rinde muy 
escasos dividendos. La versión de Cé
sar Campodónico acentúa el grotesco 
desde el comienzo y obliga al prota
gonista a un agotamiento rápido de 
sus posibilidades histriónicas. La ale
goría es demasiado obvia, las situa
ciones reiterativas, la puesta y esce
nografías convencionales. (El Galpón, 
Sato 18)
» EL MAIPO VIENE CON TODO.

Pero es poco io que trae: escaso 
elenco, escaso vestuario (ya tradicio
nal por otra parte), escasa imagina
ción, a pesar de llevar la batuta el 
talentoso coreógrafo Eber Lobato. 
Chistes verdes, vedettes lamentables, 
erotismo comercializado. Lo de siem
pre, en fin. Ni siquiera las habilida
des de un ilusionista compensa el 
cobrar 1.800 pesos la platea. (Nuevo 
8teUa)
a» COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CO

MEDIAS. Una temporada entera
mente dedicada al prolifico comer
ciante Alfonso Paso que bate todos 
los récords del conformismo y la men
tira, endulzado con aciertos conven
cionales de psicologías individuales; 
Orlando Aldama lo hacía mucho me
jor, El estreno de Mamá con niña, 
puso de manifiesto lo que se sospe
chaba: la ñoñez de la puesta, la ne
cedad del tema, la  mediocrísima (y 
quizá algo menos) condición del elen
co, Y piensan estar, nada menos, que 
cuaíaro semanas. (Solis)
•  NO IIAY QUE JUGAR CON

• -FUEGO Y LAS ACTAS DE 
MfORCIO, de Augusto Strindberg. 
So», dos piezas breves, autobiográfi
cas, del gran dramaturgo sueco, an
cestro evidente del teatro actual, más 
allá de las recurrentes alusiones a 
su vida privada, el autor desnuda las 
hiitocresias de la sociedad finisecular.

La primera, —segunda en el orden 
de representación— es un brillante 
paso de comedia, prolijamente resuel
ta por Laura Escalante, aunque sin 
el rigor que reclama el original. Al
go de culpa tiene el elenco: se ne
cesita más que profesionalismo sol
vente para vestir la piel de estos tor
mentosos personajes. (Verdi)

CINE
•  MACBETH. El realizador Román 

Polansky y el dramaturgo Ken- 
neth Tynan pergeñaron una adapta
ción de una de las mayores tragedias 
shekespereanas respetando a grandes

rasgos el original. Ahí concluye el mé
rito del film, que no es poco, pero se 
nota la ausencia de un vuelo trágico 
que Heve la empresa hasta una crea
ción rotunda. (Rex)
•  MACBETH. A diferencia de Po

lansky, Orson Welles se arriesga
con una versión discutidísima pero 
genial, altera personajes y situacio
nes, y obtiene una unidad estilistica, 
dentro de un enfoque de trepidante 
salvajismo y primitivez, como pocas 
veces puede apreciarse en el cine. 
(Millington Drake)
•  TIEMPO DE MORIR. El nuevo 

director André Farwagi obtuvo los
delirios de la crítica francesa para 
un entretenimiento policial que ape
nas si se supera los convencionalis
mos del género. (California)
• LA LEY DEL TALION. Con los

antecedentes de Baile de ilusio
nes, el realizador Sydney Polack, eje
cuta una habilidosa parábola de la 
frustración y soledad, levantando el 
nivel de la simple aventura en que 
se apoya. Con una actuación muy 
buena del protagonista Robert Red- 
ford. (Censa)
•  TITANES EN EL RING. Las pa

yasadas inventadas por Martin
Karadajián acceden indecorosamente 
al cine en una demostración cabal de 
la más aberrante forma del comer
cialismo y la deformación masiva, que 
captura la mentalidad de los párvulos 
y obtiene su clamorosa complicidad. 
(Plaza)
•  EL BOXEADOR DE SHANGHAI.

El cine oriental practica las ma
yores torpezas al servicio de una vio
lencia deportiva donde los buenos y 
los malos se adjudican puñetazos y 
puntapiés a diestra y siniestra. (Am- 
bassador)
•  DIVORCIO A LA ITALIANA. La

Cinemateca Uruguaya continúa 
su ciclo sobre cine italiano con esta 
sabrosa comedia costumbrista. (Pa
lacio Salvo)
•  MIMI METALURGICO HERIDO 

EN EL HONOR. En su primer
largometraje, la directora Lina Wert- 
müller vertía un plausible cuadro sa
tírico de las costumbres meridionales 
italianas (Los zánganos); en este 
nuevo opus la confusión, quizá deli
berada, quizá no, maneja grotescos 
▼arios, con buenos pasos de comici
dad, sin aclarar debidamente la fun- 
damentación ideológica. Con Gian- 
carlo Giannini. (Central)
•  ¿QUE PASA, DOCTOR?. Es la

versión de otra famosa comedia 
(Domando al bebé, con Gary Grant 
y Katherine Hebpburn) transplanta
da a nuestros días, sin advertir el 
director Peter BogdanoVich que los 
tiempos han cambiado y el Humo
rismo también, aunque prefiera ser un 
nostalgioso de épocas pretéritas. El 
módico entretenimiento oscila entre 
el intelectualismo verboso y los gags 
previsibles. (18 de Julio)

LIBROS
• EL GRAN DEBATE (1924-1926).

I —LA REVOLUCION PERMA
NENTE, por León Trotski, Nicolai 
Bujarin y Grigori Zinovier. II — EL 
SOCIALISMO EN UN SOLO PAIS, 
por José Stalin y Grigori Zinoviev. 
Este excelente editorial cordobesa, con 
cuarenta títulos publicados, recoge 
ahora, en dos volúmenes, los princi
pales textos del debate histórico que se 
desarrolló en el otoño de 1924, poco 
después de la muerte de Lenin, y Jos 
inicios de 1926, entre la dirigencia 
política soviética, teniendo como te
ma central 4a revolución permanente 
y el socialismo en un solo país. Hay 
una ajustada introducción de Giuluia- 
no Procacci y el conjunto es, más allá 
de la polémica que aún hoy pueda 
suscitar, de lectura indispensable. 
(Cuadernos de Pasado y Presente, 
Córdoba, Argentina, 1972, 184 y 188 
páginas. Distribuye América Latina)
• LALA Y LALO ESCRIBEN Y

JUEGAN, por Luis Neira. Ciñén-
dose a los programas oficiales el au
tor, maestro y profesor de expresión 
por el lenguaje, pretende ejercitar la 
escritura espontánea del niño y la 
ampliación de su vocabulario y es
tructuración de su pensamiento ló
gico, mediante un didactismo de apli
cación vaeacional que facilite la ini
ciación del curso escolar. Se comple
menta con ilustraciones de Cezzio. 
(Edición de los autores, Montevideo, 
1973, 47 páginas).
• LAS AVENTURAS DE PINOCHO,

por Cario Collodi. El comercialis
mo almibarado de Walt Disney co
rrompió al personaje de Pinocho, sur
gido de la imaginación literaria del 
escritor florentino Cario Lorenzini 
(1826 - 1890), que adoptó el seudóni
mo de Cario Collodi y del dibujante 
Attilio Mussino, que lo registró en 
imágenes plásticas en 1911. Es posible 
reencontrar el sabroso realismo satíri
co de ambas versiones originales y 
hasta saborear ios sendos prólogos de 
Rafael Sánchez Ferlosio (para quien 
Pinocho es una novela de redención 
como "Crimen y Castigo”) y Malla 
Esther Benítez. (Alianza Editorial, 
Madrid, 1972, 223 páginas y numerosas 
ilustraciones. Distribuye Xbana)
•  LAS CIUDADES DE LA EDAD

MEDIA, por Henri Pirenne. Si
bien el paso de los años introdujo en 
algunas concepciones elaboradas por 
el gran historiador medievalista fran
cés (1862 -1936), lo esencial de sus 
originales tesis siguen vigentes y cons
tituyen un punto de referencia inevi
table para el estudioso. Aquí se re
producen algunos capítulos de una 
obra mayor, concentrados en los as
pectos comerciales y urbanísticos de la 
surgente burguesía. (Alianza Edito
rial, 1972, 166 páginas. Distribuye 
Disa)

VARIEDADES
•  HAIR (Pelo). Viene precedida del 

escándalo y por prohibiciones le
janas y cercanas, aunque esta ope
reta hippie pergeñada por G eróme 
Ragni y James Rado, con música de 
Galt Mac Dermot, queriendo ser una 
impugnación del sistema americano, 
es un cándido e inofensivo entrete
nimiento que sigue dando sus buenos 
dólares. Esta versión es sencillamen
te impotable, no tiene nada que ver 
ni siquiera con la que se conoció en 
Punta del Este, como si el elenco se 
hubiera paralizado ante los censores 
capitalinos. El aburrimiento es total. 
(Nuevo Victoria)
•  HOLIDAY ON ICE. Es el elenco 

europeo de los cinco con que
cuento esta compañía americana y la 
diferencia se nota: hay menos am
bición "artística” y mayor refina
miento (en los excelentes vestuarios, 
sobre todo), solidez profesional y al
gunos solistas atendibles, incluyendo 
dos chimpancés. Todo apunta al en
tretenimiento estrictamente senso
rial, con destreza acrobáticas; pero lo 
hace con las Umitaciones del géne
ro y con recursos válidos. (Palacio 
Peñarol)

ciertos veraniegos continúa esta se
mana, no habiéndose suministrado en

MUSICA
• ORQUESTA SINFONICA MU

NICIPAL. El ciclo exitoso de con

tiempo y forma, la programación. La 
entrada, como de costumbre, es libre. 
(Cabildo, lunes a las 21, Biblioteca 
Nacional, martes a las 19.30, Casino 
Carrasco, miércoles a las 21)

DANZA
•  CUERPO DE BAILE DEL SO- 

DRE. Para justificar su existen
cia -y su cuasi inactividad en la tem
porada invernal, el baUet oficial de
sempolva viejos prestigios interpre
tando el segundo acto de El lago de 
los cisnes de Tchaioski, con puesta de 
Eduardo Ramírez y El sombrero de 
tres picos de Manuel de Falla, según 
coreografía de Ruanova. (Lago del 
Parque Rodó, viernes, sábado y do
mingo a las 221; entrada libre)

DISCOS
• THE BEATLES, FEATURING TO

NY SHERIDAN (LP Polydor nú
mero 2371051, monofónico). Diez de los 
doce temas están "copados” por She- 
ridan, un cantante actualmente olvi
dado, quien hace una docena de años 
mostraba fuertes influencias de Ray 
Charles. Este disco, percisamente, es 
de aquella época y muestra a los pro
misorios Beatles cuando su baterista 
era Pete Best y no el célebre Ringo. 
Sólo uno de los temas pertenece al 
binomio Harrison - Lennon; los res
tantes tienen directa vinculación con 
el jazz y permiten apreciar el primi
tivo “rock” con que Paul, John y 
George hicieron sus primeras exitosas 
armas. En particular, “Ain’t She 
Sweet?”, que canta Lennon, es el me
jor surco de este interesante disco.
• ANTONIO CARLOS JOBIM: STO

NE FLOWER (LP CTI 6489005,
monofónico). Qué diferente es este 
disco del "Gilberto y Jobim” comen
tado hace pocas semanas. En aquel 
estaba la fresca bossa nova en sus 
primeras jugosas manifestaciones, pe 
ro hoy por hoy muchos de sus cul
tores gozan con un burdo y aplastan
te comercialismo. No otra cosa pasa 
con este orqueste de Jobim, con gra
baciones registradas en EE.UU. en las 
que un sentimentalismo barato ahoga 
cualquier posibilidad de disfrute. Pue 
de rescatarse los siete minutos de du
ración del tema de Ary Barroso “Bra
sil”, pero los restantes surcos —todos 
compuestos por Jobim— son perfec
tamente prescindibles.
•  MUSICA ANTIGUA: ENSEMBLE

PRO-ART (LP De La Planta KL
8301 monofónico). Qué placer leer 
"Disco es Cultura” en una edición 
como ésta hecha íntegramente por 
uruguayos. Nuestro “Ensemble Pro - 
Art” es un quinteto verdaderamente 
apasionante que se dedica a las obras 
populares de varios siglos atrás. Fran 
cía, Alemania, Inglaterra, España, Ita 
lia y los Países Bajos, están aquí re
presentados en la hermosa voz del 
tenor Alfredo Viña y los deüciosos 
instrumentos acompañantes de Elvi
ra y Raquel Casanova, Carlos Aizcor- 
be y Jorge Oraison. Con notas de JuHo : 
Novoa. el disco está bien grabado, ; 
mejor prensado y constituye una jo
ya y una deUcia para los oídos. r
•  DISRAELI GEARS; LIVE CREAM.

LP Polydor 1184105, monofónico). 
Afortunadamente, Edisa parece haber 
decidido ponerse al día con uno de 
los grupos “pop” más importantes de 
estos últimos años. Hace pocos meses : 
editó “Live Cream” y ahora lanza su 
segundo LP. En éste, vuelve el famo
so trío a demostrar su insuperable 
maestría para la interpretación de los • 
“blues”, que los británicos han apren- i 
dido con mayor profundidad que sus 
colegas norteamericanos. Los notables ; 
Eric Clapton (guitarra), Jack Bruce : 
(bajo) y Ginger Baker (batería) se 
descuelgan con diez temas llenos de 
ritmo y vigor, más una curiosa paro
dia de los "twenties” titulada “El la
mente de una madre”. Buen disco.
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V

LOS TRUST PETROLEROS 
Y NUESTRA SOBERANIA

Los hechos que se detonaron la semana pasada, con la incursión de 
naves y aviones de combate de la Armada Argentina en nuestro territorio, pa
ra impedir que una dotación de la Marina uruguaya llevara adelante una ope
ración destinada a hacer cumplir uno de los artículos de la controvertida Or
den N° 14, en base al que se declaran ilegales las operaciones de alije realiza
das por barcos que no sean de bandera argentina —recuérdese que el “Skaus- 
trand” es noruego—, replantea en forma dramática el problema de nuestra pla
taforma continental, bajo la que, sin lugar a dudas, existen enormes depósitos 
de petróleo prontos a ser explotados por el hombre.

Este hecho no lo niegan ni los 
hombres del Gobierno ni sus más 
enconados opositores, y es el de
term inante de la actitud argentina 
de  ir logrando, paso a paso, por la 
via de los hechos, una hegemonía to 
ta l  sobre el Río de la Plata. Este 
río ‘a'ncho como m ar” bajo el cual 
existe una riqueza incalculable, que 
el régimen argentino ambiciona, y 
trata, de lograr imponiendo un  cri
terio de límites que no podría ser 
sostenido, de igual a igual, ante un 
Gobierno que supiera defender la 
soberanía de su país.

¿DE SOBERANIA SE TRATA ?

Argentina, metida en una lu
cha sorda y difícil con el 

Brasil, gendarme de Estados Uni
dos en nuestro continente pobre, 
por su hegemonía, parece haber per
dido finalm ente la batalla pues las 
preferencias yanquis se han  volva- 
do hace ya un tiempo hacia nues
tro  vecino del norte, que h a  pasado 
a  ser una especie de sub-imperio. 
M ientras tan to  el Uruguay h a  per
dido, para los esquemas imperiales, 
su cotización de estado “tapón”, 
pues su oligarquía h a  pasado a 
aliarse ahora cada vez más firme- 
te a  los intereses brasileños, en de
finitiva a los norteamericanos.

La oligarquía argentina en cam 
bio, despreciada por el imperio, pa
ra  no fenecer ante la  creciente in

fluencia del enorme Brasil, ha adop
tado medidas de diversa índole, que 
m uestran que la  misma actúa con 
una mayor libertad de movimientos 
en el plano Internacional.

El conflicto del Río de la Pla
ta, con nuestro país, refleja en opi
nión de diversos observadores polí
ticos, este proceso, ya que el mis
mo no se compagina en ninguno de 
los capítulos de la  estrategia que las 
corporaciones yanquis han  planifi
cado para ir aplicando, pausada pe
ro seguramente, en esta región de 
América.

TODO POR EL PETROLEO

LOS mismos observadores consul
tados afirm an cjue las grandes 

compartías norteamericanas, que 
desde hace años han  puesto sus 
ojos en  nuestro petróleo, prefieren 
realizar itradicionalmente la explo
tación de los nuevos pozos usando 
de intermediarios a los países dé
biles, cuyas oligarquías poco a  po
co van entregando, en una forma 
sorda y oscura, los restos de la  so
beranía nacional. Y el Uruguay es 
imo de esos casos: aquí en nues
tro país el pulpo imperialista se ha  
ido metiendo implacablemente, sin 
que la oligarquía gobernante m u 
ca se opusiera a sus designios. Ya el 
Partido Socialista, por intermedio 
del Diputado Vivián Trias, denun
ció en 1958 el escándalo de los con

tratos petroleros, en base a  lo. que 
quedó demostrado cómo nuestro 
país estaba sometido, atado, de pies 
y manos, a  las grandes compañías 
norteam ericanas del petróleo, pagan
do incluso sus presupuestos de fun
cionamiento en el Uruguay. El 
tiempo corrió y mil hechos más 
fueron pautando la dependencia a 
que la oligarquía nos fue impulsan
do. La reestructura de ANCAP, por 
ejemplo, para lo cual se contrató a 
otra compañía yanqui la Arthur 
Young, lo m uestra muy claramente. 
El ente ahora activa como apén
dice de las grandes corporaciones, 
de las que depende para su funcio
namiento. Uno de los resultados de. 
eista pretendida “reestructuración” 
es la tan  publicitada colocación de 
la boya petrolera, que en las costas 
de Rocha recibirá el petróleo de los 
enormes barcos de las compañías 
yanquis. Esto conspira ab ierta
m ente contra nuestros intereses más 
caros. De nada nos vale tener uno 
de los mejores puertos naturales de 
América Latina, de nada nos vale 
tener en La Teja una muy costosa 
instalación para  la  descarga de 
crudo, de nada nos vale la  expe
riencia de haber tenido buques pe
troleros que nos ahorraban los fletes 
que ahora pagamos a  las corpor- 
raciones. La oligarquía gobernante, 
aceptando las indicaciones llegadas 
del extranjero, sólo atiende los in
tereses ajenos al país, nunca h a  te 
nido en cuenta los verdaderamente 
nacionales.

UNA POLITICA AUTORITARIA

LA violación de nuestro territorio- 
por fuerzas de la  Armada Ar

gentina sólo puede interpretarse en 
_ este esquema geopolítico, en donde 

nuestro Gobierno juega el panel más 
triste. Ya lo afirm aba el Senador 
Wilson Ferreira Aldunate, en un re
portaje hecho público por el vesper
tino Ultima Hora: “esto ocurrirá en 
nuestro país mientras nos demos el 
lujo de tener gobernantes con alma 
gringa”. Es verdad, nuestra oligar
quía se mueve eñ un esquema cada 
vez más favorable a las posiciones 
del Brasil, no Intenta interponer nin 
gún tipo de reparos a la interven
ción imperial ouo cada d ía se pro
fundiza un poco más. Por eso no es 
de extrañar la  actitud asumida por 
el Gobierno en este caso, retirando 
a los barcos de nuestra Armada 
cuando era totalmente term inante la 
violación territorial. Tal vez ' m aña
na ocurra lo mismo si somos inva
didos por fuerzas extranjeras, como 
ha pasado por ejemplo en Bolivia, 
en donde Brasil ha  corrido su fron
tera  en alrededor de cuarenta kiló
metros.

FRENTE: Es inadmisible 
la situación del Gobierno
I • * - * . ;

En la sesión ordinaria de los martes, el Comité Ejecutivo del Frente 
Amplio consideró los últimos acontecimientos registrados en el Río de 
la Plata. Fue em itida u n a  declaración que rechaza la  actitud  asumida 
por los gobiernos de ambos países, en la  emergencia, y reivindica la 
división del río por su línea media, como único modo de establecer 
jurisdicciones. La declaración dice textualmente:

“Ante la  ostensible violación de 
nuestras aguas jurisdiccionales y del 
espacio aéreo, el Frente Amplio decía 
ra su defensa indeclinable de la so
beranía.

En tal sentido, ratifica su adhesión 
a la tesis histórica de nuestros de
rechos sobre el Río de la Plata, de
finidos por la linea media y sosteni
da a través de los años por ana do
cumentación basada en la doctrina 
más recibida en la materia y jamás 
fundadamente controvertida.

Por consiguiente: ante los hechos 
registrados que son de público cono
cimiento expresamos:

1) Nuestra denuncia de la inadmi
sible decisión del gobierno uruguayo 
por no haber adoptado y puesto en 
funcionamiento mecanismos de de
fensa integral de la soberanía y por 
su actitud carente de la energía que 
exige un hecho de esta naturaleza.

2) Nuestro rechazo radical y total 
a la resolución del gobierno argenti
no al ordenar' la presencia agresiva de 
una cañonera y aviones con agravio 
a nuestra soberanía.

3) La precedente declaración no 
compromete al pueblo argentino con 
el que nos vinculan lazos comunes 
históricos indestructibles.

Montevideo, enero 30 de 1973.
Esta declaración fue aprobada en la 

reunión celebrada el martes de ma
ñana por el Comité Ejecutivo dél 
Frente Amplio, presidida por el ge
neral Líber Seregni y con la presen
cia de José Luis Massera, Adolfo Aguí 
rre González, Olivfer Pita Fajardo, 
Carlos Arizaga, José Pedro Cardoso, 
Alba Roballo, Enrique Erro, Huga Ba 
talla, Nelson Biassotti, Bolívar Rodrí
guez, Julio Barreiro y José Luis Vei- 
ga.
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