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Los constantes comunicados de prensa israelíes, de acuerdo a las opiniones de los analistas políti
cos de las agencias especializadas, no hacen otra cosa que mostrar las dificultades que en el plano 
militar están teniendo los ejércitos comandados por el insolente Moisés Dayan, que no han podido, 
consolidar ninguno de los frentes ante un enemigo en constante ofensiva y que usa un sofisticado ar
mamento. Otros de los aspectos de esta situación son las acciones desesperadas de la aviación sionista 
que ha comenzado a boinbardear objetivos civiles, tal como ocurrió en la ciudad de Damasco, donde 
murieron exclusivamente civiles.

QTRO hecho significativo que mues- 
v tra que el desarrollo de los aconte-

-cimientos no es favorable a Israel es la 
evidenciada preocupación de Estados Uni
dos, que trata, por todos los medios, de 
lograr un alto al fuego, luego de haber 
sido tomado de sorpresa por la reanu
dación de la guerra en el Medio Oriente. 
Los esfuerzos de Washington para lograr 
una pronta paz, parecen por el momen
to llamados ai fracaso, especialmente pór 
mantener .en su propuesta el criterio is
raelí de que las tropas de los países 
árabes se retiren de los terrenos recon
quistados, hasta la linea de cese de fuego 
a que se arribó luego de la guerra Je 
los seis dias.

Por otra parte, en lo estrictamente mi
litar, por el momento, parecería que la 
aviación israelí ha podido dominar el 

' espacio aéreo sobre el Sinaí y el Golán, 
pero a costa de innumerables bajas pro
ducidas por artillería antiaérea y misiles 
tierra - aire, a lo que se suma las espo
rádicas acciones de aviones árabes. Las 
pérdidas de Israel, estimadas por obser
vadores militares, en los primeros cuatro 
dias *de acciones bélicas, serian de unos 
1.200 millones de dólares.

• EL FRENTE DEL SINAI

Segúij informaciones llegadas de Tél 
Aviv el ejército egipcio tendría moviliza
do en la zona del canal de Suez un efec
tivo de más de 250 mil hombres pertre
chado con dos mil sofisticados tanques 
de combate, cohetes soviéticos del tipo 
Sam, con un alcance de 70 kilómetros, y 
artillería 'de los más diversos calibres. 
Para su apoyatura cuenta con medio mi
llar de aviones de tipo bombardeo Tu 2, 
Mig 17 y 21, etc. Las informaciones lle
gadas desde el teatro de los aconteci
mientos indican' que Egipto, hasta el mo
mento, no ha usado a f?ndo su Fuerza 
Aérea, estimándose que mantiene buena 
parte de día en reserva para una se
gunda etapa del conflicto, en la que se 
pretendería llevar la lucha al suelo mis
mo de Israel, comenzándose, lo qus se 
llama en forma militar, una guerra de 
posiciones, tratando de debilitar al ene
migo realizando incursiones areas para 
destruir objetivos vitales para la eco
nomía del Estado judío.

En el frente del Sinai, la táctica egip
cia parece encaminarse a afirmarse en 
la margen opuesta del canal de Suez, pa
ra luego avanzar, lenta pero seguramente 
hacia Israel, barriendo el Sinaí. El alto 
mando egipcio, al segundo día de hosti
lidades ordenó a. sus tropas la destruc
ción de los pozos de petróleo de la pe
nínsula de los cuales el Estado judío ex
traía buena parte de su combustible. No 
se ha sabido el éxito de estas operacio
nes, que al parecer habrían sido realiza
das por grupos de comandos.

Por otra parte, Israel admitió la pér
dida de sus posiciones fortificadas en la 
margen oriental del Canal, ante el avan
ce de las fuerzas egipcias, agregando el

vocero militar informante el convenci
miento de que la lucha será dina y pro
longada. Al parecer, las tropas de Dayan 
abandonaron totalmente la línea de Bar- 
Lev un bastión fortificado con casamatas 
de acero y concreto construidas luego 
de la guerra de los "seis días” a costo 
millonario por el Estado judío junto a 
los 160 kilómetros de longitud del Canal 
de Suez.

Al parecer, las tropas sionistas hán 
formado‘una línea de resistencia a unos 
tres y cinco kilómetros del Canal —en 
algunos lugares seis kilómetros, de acuer- 
don a una fuente israelí—, las que son 
atacadas furiosamente por los egipcios 
que han logrado pasar casi 600 tanques 
a la ribera oriental del canal. Se indica, 
además, que Egipto ha logrado pasar, 
por los puentes levantados en diversos 
puntos,- misiles Sam, de fabricación so
viética, arma que permitiría el afianza
miento de su ejército en la zona con
quistada. I or otra parte, se supo que se
guían aumentando los eefctivos y pertre
chos en la zona reconquistada, en espe
cial los cohetes San, de un alcance de 
70 kilómetros, con los que se atacaron, 
en profundidad, posiciones israelíes en 
el centro del Sinaí.

Al parecer, siempre de acuerdo a las 
informaciones cablegráficas llegadas has
ta nuestra mesa de trabajo, la ofensiva 
aérea realizada por Israel para tratar 
de destruir los puentes vitales para el 
abastecimiento del ejército egipcio, ha
bría fracasado,, pues el flujo de pertre
chos y provisiones sigue llegando al ejér
cito árabe. La aviación del Estado judío 
trató de cortar el aprovisionamiento de 
su contendiente en el Sinaí para luego 
realizar acciones de destrucción sobre los 
efectivos que cruzaron el canal. Este ob- . 
jetivo primario no fue alcanzado, comen
zando Israel a realizar profundas incur-* 
siones en Egipto para bombardear obje
tivos militares y civiles, llegando incluso 
hasta El Cairo, demostrando con estas 
acciones que sus estrategas han compren- ■ 
dido que la guerra será larga.

• EL FRENTE DEL GOLAN

La situacióh en las llamadas alturas 
de El Golán es evidentemente más con
fusa. A la superioridad aérea israelí, el 
ejército sirio le responde con un inusi
tado poder de fuego antiaéreo'y las pro
fundas acciones que llevan adelante tan-

Íiues que realizan continuas y profundas 
ncursiones en los territorios dominados 
por Israel. El fuego de los artilleros si

rios, con cañones capaces de alcanzar 
más de 30 kilómetros, el uso continuo de 
los cohetes San, no ha podido ser aca
llado por los' continuos ataques aéreos 
israelíes. Al parecer, el ejército sirio usan
do la táctica de los comandos palestinos, 
en las horas de luz trata de contrarrestar 
la acción de los aviones israelíes, lan
zando por las noches a sus tropas de in
fantería y a sus divisiones de tanques 
al avance.

Tanto árabes como israelíes se adjudi
can victorias, por lo que los comunicados 
llegados desde esas fuentes no pueden 
ser tomados en cuenta. Sin embargo, 
existen algunos indicadores importantes: 
observadores de la prensa extranjera des
tacados en la frontera libanesa, frente 
al teatro de los acontecimientos, Indica
ron, en el tercer día de confrontación 
armada, que el sonido de los dsparos de 
las baterías antiaéreas sirias se escucha
ban unos quince kilómetros dentro de 
los territorios ocupados por Israel. La 
progresión siria fue señalada también en 
la víspera por un cronista de AFP, que 
dentro de territorio israelí, fue desalojado 
de su punto de observación por oficiales 
sionistas a un lugar diez kilómetros más 
adentro dei territorio.

• EL FRENTE JORDANO
Fuentes diplomática occidentales expre

saron preocupación en tomo a la posi
bilidad de que Jordania, que hasta ahora 
se ha mantenido fuera de la nueva gue
rra del Medio Oriente, pudiera incorpo
rarse a la lucha si ésta muestra indicios 
de prolongarse mucho.

A cada momento está aumentando la 
presión de otros estados árabes sobre el 
rey Hussein para que tome parte en las 
hostilidades, según los informantes. Esta 
presión se ha visto acrecentada con los 
refuerzos enviados por la fuerza aérea ira
quí al frente sirio.

Algunas fuentes sugirieron, sin embar
go, gue Jordania se está absteniendo de 
actuar por el momento, cumpliendo un 
convenio suscrito con Egipto y Siria. Los 
informes indican que Hussein participó 
en la reunión cumbre de El Cairo cele-
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brada el 11 de setiembre pasado, junto 
a los presidentes de Siria y Egipto, oca
sión en que presuntamente fue tomaa’a 
la decisión de ir a la guerra. En esa cita, 
de acuerdo con los diplomáticos, se con
cretó la estrategia a seguir por los árabes..

La conclusión era que Egipto y Siria 
sabían, y probablemente aprobaron, la 
intencinó de Hussein de mantenerse al 
margen del conflicto al principio.

El máximo líder de Libia, coronel Mo- 
amhar Khadaffy, se opuso al plan en su 
totalidad y decidió no tomar parte en el 
mismo. Desde entonces, ha criticado 
abiretamente la estrategia sirio - egipcia, 
pero les ha ofrecido ayuda económica.

Noticias llegadas aquí desde las zonas 
en disputa indicaban que Israel había 
temado todas las precauciones del caso 
y estaba fortificando sus posiciones.

■ Expertos de! Oriente Medio manifesta
ron que todo dependerá de la forma en 
que se 'desarrolle la lucha en la frontera 
de Siria, en las próximas 48 horas. Si 
Israel logra triunfar en el frente sirio 
y consigue penetrar en Siria, se espera 
que Jordania se mantenga fuera de la 
guerra.

• SOLIDARIDAD
Pleno apoyo de la "Organización para 

la Unidad Africana” a Egipto y a la cau
sa' árabe en la lucha contra Israel, fue 
prometida hoy al presidente egipcio An- 
war El Sadat por el secretario de la OUA, 
Enzo Ekangaki.

En un mensaje enviado a El Sadat en 
respuesta a una comunicación del presi
dente egipcio en la que se pedia a Ekan
gaki que informara urgentemente a los 
estados miembros de la OUA de la ofen
siva lanzada por Israel contra Egipto, 
Ekangaki afirma entre otras cosas:

"Deseo expresar mt profunda ansiedad 
por la situación. Estoy convencido que 
con la ayuda de Dios y la solidaridad ac
tiva de los estados miembros de la Or
ganización para la Unidad Africana, la 
causa por la que Egipto y los Estados 
Arabes están ahora realizando el sacri
ficio supremo seguramente concluir con 
un triunfo”.
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Ina laeltaila liberación
La historia del mundo árabe y su 

extenso territorio, es la historia ael 
más permanente rapiñaje imperialis
ta que trasciende al propio descubri
miento de sus inmensas riquezas pe
troleras, el factor económico funda
mental de los últimos tiempos.

La vieja doctrina imperial de divi- 
íttr para reinar fue puntualmente apli
cada por el imperialismo británico 
primero y por el norteamericano des
pués.

Una concreción de dicha doctrina 
constituye la forja imperialista del 
Estado de Israel, el típico estado ta
pón metido como cuña para dividir 
al mundo árabe y para destruir los 
legítimos intereses del heroico pueblo 
palestino, brutalmente expulsado, ge
nerando una situación que, ahora, re
quiere-una salida negociada que con
temple a unos y otros, en la libertad 
y la igualdad.

No contento con ello, en 1956, y pa
ra detener el proceso de nacionaliza
ción emprendido por Nasser, uno de 
los caudillos antimperialistas más fe
cundos de todas los tiempos, el sio
nismo internacional y el Imperio pro
vocan la criminal agresión anglo-fran- 
cesa de triste memoria.

Superando la tradicional impostura 
de la izquierda sobre los problemas de 
la liberación árabe, el Partido Socia
lista de nuestro país no sólo denunció 
en 1956 dicha agresión sino que acusó 
duramente a la socialdemocracia fran
cesa, responsable directa de la agre
sión. De ahí en adelante y en defensa 
de una posición de principios, contra 

-viento y marea, nuestro Partido man
tuvo una consecuente línea de irres

tricto apoyo a los pueblos árabes y 
particularmente a sus fuerzas pro
gresistas vanguardizadas por el socia 
lismo panárabe Baas. Apoyo a la lu
cha de liberación nacional; apoyo a 
las avanzadas experiencias de signo 
socialista.

Once años después, y pretextando 
una política preventiva, el 'Estado de 
Israel, en fulminante guerra, ocupa 
más territorios en desmedro de Siria 
y Egipto, de enorme valor estratégico.

Esta nueva agresión sionista - impe
rialista no sólo dividió el frente ca
pitalista occidental sino que acicateó, 
a la postre favorablemente, la unidad 
del mundo árabe, de tremendo poderío 
potencial.

Cuando la semana pasada, los ejér
citos nacional - populares de Siria y 
Egipto avanzaron hacia los territo
rios ocupados por los agresores israe
líes no hacían sino luchar por la li
beración de los mismos.

Y ello es lo esencial. Los sirios V 
egipcios, apoyados por el mundo ára
be, y con la solidaridad de los países 
socialistas, los movimientos de libera
ción nacional de todo el mundo, con
tinúan la magna tarea de la libera 
ción nacional.

Demostraron su reconquistada capa
cidad de combate. Destruyeron el mi
to de la “infalibilidad” de la inteli
gencia de Israel. Probaron con coraje 
y heroísmo, cómo se puede hacer mor
der el polvo de la derrota a uno' de 
los ejércitos técnicamente, mejor pre
parado y fuerte, aunque históricamen
te débil y condenado.

Más allá de los avatares de esta lu
cha, los pueblos árabes saldrán vic
toriosos.

LA l\H)\a ARABE BASE 
DE LA POLITICA MILITAR

Im éxitos iniciales obtenidos por los ejércitos ára
bes, en la nueva confrontación bélica que se produce 
en el medio oriente, están signando la importancia 
que han tenido los contactos de esos países que fue
ron limando asperezas y divisiones, para mancomu
narse en la "batalla final” contra el agresor israelí.

A fines de enero de este año los observadores po
líticos fijaron la atención en la reunión extraordina
ria que realizara el Consejo de Defensa Conjunta de 
la Liga Arabe, celebrada en El Cairo, con la partici
pación de 106 ministros de defensa de los 18 estados. 
Esta fue la reunión más concurrida en toda la exis
tencia de la liga. En los casi seis años transcurri
dos desde la agresión israelí, los países árabes ce
lebraron varias conferencias, algunas al nivel más 
alto. Entre ellas se destacó la cumbre de Khartum 
(agosto - setiembre de 1967), en la que se acordó 
prestar asistencia financiera a los países árabes agre
didos; Egipto, en particular, recibe alrededor de 100 
millones de libras esterlinas, lo cual le permite com
pensar, en cierta medida, las pérdidas originadas por 
la ocupación del Sinai y el cierre del Canal de Suez.

Por supuesto, las diferencias en la orientación so
cio - económicas y en la estructura estatal de los 
países árabes dificultó la coordinación y la unifica
ción de los esfuerzos. Sin embargo, la experiencia, 
demostró que cuando existe un plan de acción con
creto, y cuando se plantean objetivos viables en la 
lucha por una solución justa del conflicto neseorien- 
tal, se púede caminar bastante en ese sentido. “Más 
vale el entendimiento sobre un solo paso conjunto 
factible que el acuerdo respecto a muchos planes 
irrealizables*’ —escribe el periódico egipcio Al-Ahram 
en vísperas de la reunión de El Cairo. "El éxito de 
las acciones árabes mancomunadas en la presente 
etapa es absolutamente necesario para sacar, por fin, 
a los países árabes de la situación critica por que 
atraviesas”, agregaba.

EL EXHAUSTIVO USO DEL POTENCIAL

Un gran mérito del difunto presidente egipcio, Ga- 
mal Abdel Nasser, ante el movimiento árabe de li
beración, es que supo elaborar un enfoque nacional- 
patriótico y realista del conflicto del medio oriente. 
Este enfoque provée, por unq parte, la utilización más 
exhaustiva del potencial de los países árabes, el ro
bustecimiento de las fuerzas armadas y la moviliza
ción de sus recursos económicos para presionar sobre 
el agresor y los circuios imperialistas ligados a él. 
Por Otra parte preconiza en el ámbito mundial una 
política que asegure el máximo respaldo mundial a 
la legitima lucha de los países árabes, para eliminar 
las consecuencias de la agresión israelí, tai como 
lo prevé' la resolución del Consejo de Seguridad del 
22 de.noviembre de 1987. Como Se sabe el arreglo 
político a tono de dicha resolución implica la mi
rada de las tropas israelíes de todos los territorios

árabes ocupados en Junjo de 1967, la garantía de los 
derechos legítimos de los árabes palestinos, y simultá
neamente ,el cese del estado de guerra y el restable
cimiento de la paz entre Israel y los países árabes, 
partiendo del mutuo reconocimiento de la soberanía 
y los derechos nacionales.

Desarrollando la línea política de Nasser, el pre
sidente de la República Arabe de Egipto (RAE), 
Enward Sadat, lanzó en febrero de 1971 la idea del 
"arreglo Intermedio”, en virtud del cual Egipto ac
cedería a la reapertura del canal de Suez para la 
navegación internacional tras la retirada de las tro
pas israelíes hacia el interior del Sinai. “Este paso" 
declaró el presidente egipcio, "seria la primera etapa 
y parte integrante de un ulterior arreglo general del 
conflicto en base a la resolución' del Consejo de Se
guridad”. Posteriormente el gobierno egipcio manifes
tó, ante la negativa de Israel de concretar el acuer
do político, “que los países árabes tienen derecho a 
emplear todos los medios a su alcance .incluidos los 
militares, para liberar los territorios árabes ocupa
dos por el agresor”.

Esta postura de Egipto y otros países árabes contó 
con el apoyo de las fuerzas pacifistas y democráticas 
de todo el mundo y fue, además, respaldada integra
mente por la Unión Soviética y otros países del cam
po socialista. Por su parte la negativa de Israel a 
un acuerdo pacífico en base a la resolución del Con
sejo de Seguridad, sú empeño en afianzarse en las 
tierras usurpadas y dictar a los árabes sus condicio
nes desde posiciones de fuerza, han hecho que Tel 
Aviv se viera cada vez más aislado en el ámbito 
mundial.

Esta situación fue la que determinó los acuerdos 
a que arribaron los países árabes, que hoy posibilitan 
este cambio en la acción política, tratando de hacer 
retroceder a los ejército israelíes de los territorios 
ocupados. El subdirector del diario Al-Ahram, Ali 
Hamdl Al-Oamal, señaló al respecto: "Los países ára
bes están tomando conciencia de la seriedad de la 
situación y de la importancia de las acciones árabes 
mancomunadas”.

EL AFIANZAMIENTO ARABE

Los acuerdos concretados en dicha reunión extraor
dinaria del Consejo de Defensa de la Liga Arabe, 
son varios y muy importantes. Uno de ellos es la ya 
mencionada creación del fondo Inter-árabe para pa
gar los gastos relacionados con la, liberación de los 
territorios ocupados por Israel, la consolidación de 
los frentes sirio y jordano, y el reconocimiento de la 
necesidad de determinar el aporte concreto que pue
da hacer cada país árabe a la lucha contra la agre
sión israelí. Se decidió además que se asignaran 78 
millones (de libras estrelinas para la ayuda a Siria.

Otra importante decisión adoptada en ese reunión 
de El Cairo es la unificación ael, mando militar de

Egipto, Siria y Jordania países que se enfrentan di
rectamente con Israel, siendo designado en esa opor
tunidad el general egipcio Ahmed Esmail Ali, co-, 
mandante en jefe de los ejércitos de los tres países. 
Esto significó, pese a la posterior defección de Jor
dania, un paso importante en las relaciones de es
tos tres países, que en los últimos tiempos venían 
siendo bastante tensas.

El acuerdo alcanzado por los países árabes sobre 
el reforzatñiento del frente único de los estados afee 
tados por la agresión israleí creo indudablemente, 
condiciones favorabes para el movimiento palestino 
de resistencia. Después de los sangrientos sucesos 
en Jordania de setiembfe de 1970, los comandos pa
lestinos tuvieron que retirarse dei país, lo cual re
percutió en todo el movimiento árabe, pues se tos 
hizo mucho más difícil operar desde otros territorios, 
y establecer contactos directos con sus compatrio
tas en los territorios ocupados para la lucha' contra 
el invasor. Los acuerdos de El Cairo determinaron 
que los comandos palestinos pudieran reanudar sus 
operaciones contra Israel desde Jordania, actuando en 
completa armonía con el ejéricto del rey Hussein. 
Sobre este punto fue más explícito el Jefe del es
tado mayor del ejército egipcio, general El Chazli, 
quien declaró: “El movimiento palestino de resisten
cia debe ser considerado como,parte de la lucha pan
árabe contra la agresión y debe estar bajo el man
do árabe unificado”.

La acción de los comandos palestinos, al reanu
darse las hostilidades, muestran una absoluta coor
dinación con los ejércitos árabes que actúan en la 
contienda.

LA PALANCA DEL PETROLEO

en caso ae comucio annauu. as 
de las más importantes palan- 

s países para presionar sobre el 
elemento del cual depende, casi

La estrategia concertada por los países árabes tie
ne como punto de principal importancia la política 
petrolera a realizar en caso de conflicto armado. Es 
indudable que una de las más
cas que tienen estos ' 
agresor es ese vital e 
por completa la economía de Europa Occidental, Ja
pón y, en grado considerable los EE. UU. Y los 
árabes han comenzado a manejar esta palanca, para 
tratar de quebrar el apoyo, especialmente de EEUU, 
a Israel, ZfaE coincidiendo con la reanudación de 
las hostiliaasaes, nacionalizó dos compañías petroleras 
norteamericanas.

Por otra parte la rento anual de tan .soto tres de 
loe países árabes productores de petróleo -Libia, 
Arabia Saudita y Kuwait— pasa los 6 mil millonea 
le dólares. Con solo destinar, «n»o y» to han he
cho, una fracción de esa rento a la lucha contra 

resor, el poderío árabe se acrecentarla enortte-
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EL DEDO EN El 
VENTILADOR

•' ’ "X ■■•- ' z„'<• ,:\v •- V .. ¿ •'-

Lo que no 
se dice

• Que la anterior politica pachequis- 
ta de persecución a los empleados

públicos ha sido intensificada por el 
actual gobierno, continuista en más 
de un sentido.

• Que en Artigas, luego de dos in
justas suspensiones, aún no se ha

terminado el sumario que se mandó 
instruir al destacado maestro Tydeo 
Costa, estimado militantes socialista.

• También en la Banca Oficial se 
continúa la anterior política re

presiva, aunque luego el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo revo
que actos administrativos dictados con
evidente desviación de poder.

• Que como informaremos detalla 
damente en nuestro próximo nú

mero, uno de los bancarios persegui
dos es nuestro querido compañero An
gel García, injustamente trasladado 
de Trinidad a San Gregorio de Po-
lanco.

SOMBRASEN “LAMAÑANA’’
Durante la campaña electoral argentina, y en las grandes movili .lo
ciones de masas del peronismo, predominaron radicalizadas concia— 
ñas socialistas.Era realmente emocionante. Erente a ello, conoci— 
dos personajes conservadores rápidamente convertidos al "justicia- 
lismo", hicieron desopilantes definiciones del llamado socialisrao- 
nacional.Sin duda, aportaron graciosa tonalidad a dichas eleccio
nes.Mucha ¿gracia ,v más indignación nos produce leer editoriales de 
un matutino de ultraderecha, consuetudinariamente anti-democrátíco 
desde sus orígenes terristas, "definiendo" y "defelidiendo" la demo 
cracia y "descubriendo" su antagónico hoy en boga. Con aire de su
ficiencia, culmina su sabroso editorial del pasado 3 de octubre,— 
con estos disparates :"la verdadera democracia es radicalmente in— 
compatible con el totalitarismo marxista-leninista.la experiencia- 
chilena lo ha demostrado una vez más...". Efectivamente, la citada 
experiencia ha demostrado una vez más que los que suprimen la demo 
cracia son los fascistas temerosos de que la libertad 3irva para - 
terminar con I03 sucios intereses oligarco-inperialisia. Y la his
toria contemporanea ha probado oue sólo habrá verdadera democracia 
cuando el pueblo encabezado por su clase obrera conquiste el poder 
y construya el socialismo.

ENSEÑANZA: POR
/
/ ORA SE SIGUE

CON EL CONAE
El cónclave cívico - militar del Nirvana abordó el tema de la enseñanza fijando pautas ge
nerales según las cuales “se reestructurará” el régimen educativo. Ello significa que habrá 
una instancia futura que mostrará la verdadera naturaleza de tal reestructuración. La abor
daremos entonces, no solo porque será el momento de conocerla sino también de vincular
la a las otras condicionantes del proceso. Habrá más claridad para interpretar la noción de 
“desarrollo nacional”, las valoraciones económicas y presupuéstales y el enfoque político 
del funcionamiento del servicio.

QON las uñas bastante limadas, el Ministro de Cul- 
** tura produjo su informe, en el cual se reiteran 
los principios generales de la Ley General de Eldu- 
cación vigente y que salvo algunas variantes en la 
terminología, no afectan la esencia de dicho instru
mento legal.

Se resolvió, por ejemplo, “Declarar que de acuer
do con las necesidades específicas de la educación 
y las necesidades del desarrollo social, cultural, cien
tífico y económico de la nación se reestructurará el 
régimen educativo a fin de adecuarlo a las exigen
cias del momento histórico; dentro del tradicinal 
estilo de vida oriental. Se reglamentará conforme 
a esos principios, la admisión de estudiantes ex
tranjeros en la etapa de la Educación Superior”. 
Se reiteran las tres etapas: 1) “Educación común 
obligatoria; 2) Bachillerato diversificado; 3) Edu
cación superior”. “Acomodación a las propias y es
pecíficas exigencias educativas y formativas y a 
las necesidades del mercado de empleo y trabajo 
(orientación educacional y profesional). Tal aco
modación, como es lógico, estará fuertemente con
dicionada a las pautas de San Miguel sobre las 
cuales se expidiera oportunamente. (“El Oriental”, 
N<? 194.)

La coordinación está contemplada en; “Conexión 
e interrelación entfe las diversas etapas y modali
dades, asegurando oportunidades de naso o rein
corporación de unas u- otras conforme a las apti
tudes, niclinaciones o intereses de cada educando

y dentro de la máxima economía de tiempo”.
Sigue rondando la sombre del “Lode”, por cuanto 

se establece la formación de una comisió.n inte
grada por el Ministro de Educación y Cultura, el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Interventor 
de la Administración Nacional de Loterías, para 
que, en plazo de treinta días, analice las posibilida
des de financiamiento eficiente y continuo”. Re
cordemos que la propagación de los vicie ossociales 
no es una medida muy compatible con la supera-' 
ción de las generaciones del futuro.

Hay una referencia a la Investigación Científica 
Nacional, aspecto éste tan importante como la mis
ma formación sistemática. La Investigación Cien
tífica Nacional realizada con interés nacional es 
hoy en día uno de los principales frentes en los 
que jse libra la lucha por la liberación de un país. 
Cada día se marca más ia distancia entre los países 
que investigan' y los que no lo hacen o lo hacen 
en beneficio de otros. De ahí la permanente preocu
pación de los sectores progresistas por la atención 
de este rubro fundamental en el desenvolvimiento 
cultural de núestro país.

En definitiva, lo que por ahora aparece en el 
Nirvana son nada más que pautas elaboradas por 
el Poder Ejecutivo y los militares. El pueblo tiene 
también las suyas, las que adoptara en el Congreso 
de la Educación y la Cultura de mayo, del año 70 
y que ratificara luego en múltiples y memorables 
jomadas. y

<*ON la muerte de Carlos Díaz, el Par- 
w tido Socialista y, en particular, el 

socialismo de Salto, pierden a un mili
tante ejemplar.

Aunque desde hace tiempo sabíamos 
que pesaba sobre Carlitos Díaz la senten
cia de una implacable enfermedad, nos 
costaba admitir el hecho infausto de que 
a los 25 años se truncase tan noble vida, 
de que perdiésemos a un compañero co
mo él.

Con decir que se le hablan confiado 
responsabilidades tales como la Secre
taria Departamental del Partido Socia
lista la Presidencia de’la Asociación de 
Maestros de Salto, la delegación ante la 
Federación Magisterial, no se reflejan 
cabalmente los valores de su personali
dad.

Es necesario recordar las modalidades 
y los atributos de su milltancia: su in
declinable responsabilidad en el cumpli
miento de los deberes que asumía, la lim
pieza de su conducta en la lucha, el per
manente afán de superarse en capacidad 
y eficacia, el callado sacrificio de la úl
tima etapa de su joven y generosa vida.

Al despedir a Carlos Díaz hacemos lle
gar nuestra emocionada solidaridad a su 
compañera y a su familia, y la extende
mos a los compañeros de Salto, cuya pe
sadumbre compartimos y para los que 
su vida y su milltancia, tan temprana
mente tronchadas, serán un ejemplo per
manente.-----------------------------------T---------

Por “EL ORIENTAL” en OFFSET. - CONTRIBUYA can la Campaña Especial badando m

LO VISITARA UN AMIGO DHL SEMANARIO.
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LOS 90 ANOS 
OE CATTANEO el oriental

e n 11 o p i

El Oriental, seguro de Interpretar 
el afectuoso sentimiento de todos los 
socialistas, hace llegar a d<>n Carlos, 
Cattáneo su cálido saludo, al cum
plir sus 90 años.

Haber visto nacer al partido Socia
lista, haber militado en sus filas 
Ininterrumpidamente, llegar a los 90 
años con plena lucidez política, con 
un pensamiento acorde, con los ¡tlem 
pos que.se viven, con el Interés per
manente por la vida del Partido y 
por las luchas del pueblo, mante
niendo firme la convicción socialis
ta de toda la vida, constituye una 
hermosa lección.

Se la agradecemos a don Carlos, al 
querido compañero Cattáneo.

Con algunos compañeros de la vie
ja guardia hemos recordado en es
tos dias aquel tiempo lejano en el 
núcleo socialista de Paysandú* in
tegrado por Carlos cattáneo, Gas
par Adámoli y Amadeo Porzella, cons
tituía la base inconmovible en que 
debía asentarse la organización so
cialista del futuro en aquella ciudad.

El compañero Cattáneo debe sen
tir hoy la profunda satisfacción de 
ver a su Partido organizado, firme 
y erguido, en lucha, como siempre, 
contra la opresión y la injusticia, 
por la liberación del hombre.

Hace ya muchos años que dejó su 
oficio de pintor de letras. Si volviese 
a tomar el pincel .escribiría “con 

buena letra”: ¡Viva el Partido Socia
lista!

Nosotros escribimos aquí: ¡Viva el 
compañero Cattáneo y por muchos 
años! Que le llegue este mensaje 
nuestro a Paysandú, donde festeja 
sus 90 años, rodeado del afecto y 
del respeto de compañeros y amigóá.
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universidad?
1^0 es nueva la ofensiva antiuniversitaria, 

aunque, tenga ahora caracteres de mayor 
agresividad y proyecciones más graves. Ante 
ella, formulábamos la misma pregunta que hoy 
nos sirve de titulo, al comentar hace unos años, 
actitudes del gobierno de Pachccoi Areco.

Recordamos que en aquella oportunidad el 
Consejo Directivo Central de la Universidad 
se había dirigido a la Asamblea General para 
dar a conocer al Parlamento no sólo la difícil 
situación presupuestal del organismo, sino es
pecialmente las graves dificultades que debía 
enfrentar para la realización de sus fines como 
consecuencia del incumplimiento por parte del 
Poder Ejecutivo de las leyes que destinan fon
dos a esa rama de la educación pública, la que 
debe cumplir además, fundamentales tareas de 
investigación, científica, de extensión universi
taria y de asistencia, como en el Hospital de 
Clínicas. La Universidad habia dejado de per
cibir entonces, como ahora, como consecuencia 
del no pago de las partidas presupuéstales que 
le adeudaba el Poder Ejecutivo, sumas multi- 
millonadas. Tal situación se traducía en un serio 
deterioro de las actividades, esenciales para’ el 
país, que la Universidad debe cumplir.

En .estos momentos, bajo el regimen impe
rante, al cerco económico se agrega toda una 
serie de hechos, de ataques, de amenazas, de 
intentos de menoscabar la autonomía la perso
nalidad que ha definido y la misión que se 
ha trazado el más alto organismo de la cultura 
nacionaL

PODEMOS, pues, con más razón que hace 
unos años, repetir la pregunta. ¿Porqué 

ocurre esto con la Universidad?
Y al intentar una sintética respuesta encon

tramos que ella, con algunos matices de dife
rencia, debe ser, en 1973 la misma.

Nos acercamos al verdadero núcleo dé la 
cuestión si decimos que lo que el régimen no 
tolera y lo que motiva sus ataques, es que la 
Universidad actúa como un organismo público 
y* autónomo que no puede aislarse del medio 
social y que está obñgádo a pronunciarse ante 
los problemas que condicionan el presente y el 
porvenir del país. Esto es lo que temen, lo que 
no perdonan, los que, desde posiciones guberna
tivas o desde sus voceros, atacan de diversos 
modos a la Universidad y quieren impedirle el

cumplimiento <3e sus finalidades propias, necesa
riamente renovadoras.

|£N cierta ocasión, unos meses antes de su 
muerte, Mário Cassinoni, al responder a un 

reportaje, decía refiriéndose a los violentos y 
desleales ataques que se le dirigían como Rec
tor: “Fundamentalmente se deben a que hemos 
entendido que la Universidad no debe ser ajena 
al estudio de ningún problema social ni fenó
meno político que esté ocurriendo, y hemos abier
to con libertad sus puertas para que, ya sea en 
conferencias o en cursos o en publicaciones, 
estos problemas sean analizados”.

Hoy podemos reafirmar, en una situación 
más sombría, los juicios que formulábamos cua
tro años atrás. Las definiciones de la Universi
dad y de sus órdenes, especialmente el de los 
estudiantes, han estado de acuerdo con los re- 
querimentos de la soberanía, de las libertades, 
de los derechos humanos, de la justicia social, 
y en la misma medida en que procura cumplir 
el deber de elaborar una cultura al servicio del 
país y de una sociedad más justa, de contribuir 
a la solución de los problemas de la realidad 
nacional, esas definiciones adquieren, inevita
blemente, un sentido de enfrentamiento con 
los intereses y las posiciones dominantes.

DEBEMOS buscar en estos hechos una ex
plicación de la ofensiva contra la Univer

sidad. Debemos pensar en ellos cuando com
probamos que se conspira contra su autonomía, 
esa autonomía cuya defensa ha reafirmado la 
abrumadora mayoría de los docentes, estudiantes 
y profesionales en las recientes elecciones uni
versitarias.

En el Manifiesto inicial del movimiento sur
gido en Córdoba, que se llamó “Reforma Uni
versitaria”, con un amplio contenido renovador 
de la vida de las Universidades latinoamericanas, 
que postuló su vinculación con los problemas 
de los pueblos, se leen estos párrafos:

“Los gastados resortes de la autoridad que 
emana de la fuerza no se avienen con lo que 
reclama el sentido moderno de las Universida
des. El chasquido del látigo sólo puede rubricar 
el silencio de los insconcientes o de los cobardes. 
La única actitud silenciosa quv cabe en un 
instituto de ciencia, ,es la del que escucha una 
verdad o la del que experimenta para crearla 
o comprobarla”.



Comentario sindical

Un cambio 
táctico

Acorralados por la firme actitud unitaria con 
que los trabajadores están, enfrentando los in-; 
tentos de destruir el sindicalismo clasista, los 
sectores oligárquicos y fascistas han quedado en 
blanco y ante los ojos de todo el pueblo han 
dejado al descubierto las pautas de sus planes 
tácticos y estratégicos.

La ofensiva propagandística anónima lanzada 
en julio, al mismo tiempo que la represión con
tra los cuadros dirigentes e intermedios del mo
vimiento sindical, centraba su prédica en una 
tesis absurda, y hasta ridicula para todo aquel 
que haya estado vinculado alguna vez a la vi
da gremial: que los obreros son manejados me
diante el terror, por una minoría de agitadores 
puestos al servicio de una oscura “conjura Jn- 
ternacional”.

Su objetivo quedó entonces claro, decapitar al 
movimiento obrero, sembrar entre sus filas la di
visión y desarticular sus organizaciones. De 
acuerdo a su esquema, suponían los reaccionarios 
que los sindicatos establecidos se opondrían a la 
afiliación legal y que esta daría lugar al naci
miento de organizaciones “auténticas”, dispues
tas a independizarse de esas “minorías” y a “po
ner el hombro” a la rosca y sus secuaces.

Pero como cuando se parte de premisas fal
sas solo se pueden obtener conclusiones falsas, 
los hechos q,ue se sucedieron en esa ofensiva 
propagandística no hicieran lógicamente otra 
cesa que dar al traste con los planes oligárqui
cos. Se demostró la continuidad del avance uni
tario y de conciencia iniciado largo tiempo atrás 
por los sectores populares, se demostró que las 
direcciones sindicales son apoyadas por más del 
00 por ciento de los trabajadores activos, -que 
la reacción no tiene ningún apoyo popular y 
los sindicatos pasan por un período de fortale
cimiento sin precedentes.

Alertados por las elecciones universitarias y 
por el proceso unitario que se expresa en las 
reafiliaciones, los oligarcas y sus secuaces, que 
se saben incapaces de satisfacer los reclamos 
populares sienten crecer la fuerza de los traba
jadores, cambian entonces de táctica (aunque 
mantienen sus planteos estratégicos de dividir 
á los obreros y aislar y destruir a sus dirigen
tes naturales).

Intentan ahora ganar tiempo mientras prepa
ran una nueva ofensiva propagandística y re
presiva, basada en la “guerra” a la conjura in
ternacional de siempre. Dilatan los plazos, tra
ban la entrega de formularios de afiliación, ex
hortan a formar “nuevos sindicatos” y aún a 
no afiliarse a ninguno, entretienen el juego evi
tando el pronunciamiento popular mientras ajus
tan los detalles de su nueva ofensiva.

Pero en el momento preciso de escribir estas 
líneas, miles de obrero.s marxistas, blancos, colo
rados, frentes mplistas ó sin partido, están li
brando activamente una batalla decisiva por la 
UNIDAD, herramienta fundamental de todo triun 
fo futuro y ya comienzan a llevar la lucha al 
terreno de las soluciones y las definiciones, don
de el enemigo no tiene respuesta replanteando el 
tema salarial y su derecho a una vida decoro
sa. Eso es lo que importa, y lo que debemos lu
char por mantener.

Sobre el futuro se pueden hacer muchas espe
culaciones. Nosotros apostamos desde ya1 al triun 
fo de nuestra clase proletaria. Porque la reac
ción podrá reprimir a sus dirigentes pero n< 
podrá evitar que surjan otros, porque podrá prohh 
bir las ideas pero no eliminarlas, norque no po
drá jamás destruir eso aue se lama CONCIEN
CIA DE CLASE, que comenzó a gestarse en el 
Uruguay hace un siglo y que ha permitido a 
nuestros trabajadores —sin distinciones ideoló
gicas— luchar siempre unidos por sus más ca
ros anhelos de Libertad y justicia:’

FERRO VIARIOS: 
VNIRAR TOTAL

“Más del 80% de los trabajadores del riel —entre los que se incluyen la totalidad absolu
ta de los antiguos afiliados—, han dado ya en Montevideo su apoyo a la Federación Fe
rroviaria, manifestando en las fichas su voluntad de continuar
dicato clasista”.

El Presidente de la Federa
ción Ramón Martínez, consul
tado por El Oriental, manifes
tó que el gremio “está vivien
do un proceso unitario casi sin 
precedentes en su larga histo
ria”.

“Actualmente —dijo Martí
nez— el esfuerzo militante se 
está volcando fundamental
mente en el interior del país,

donde los primeros resultados 
arrojan un porcentaje equiva
lente al de Monevideo. Este 
proceso unitario expresa el apo 
yo masivo de todos los com
pañeros a su sindicato y a la 
dirección del mismo”.

Los ferroviarios se movilizan 
activamente —nos informó su 
Presidente— Junto a los demás 
trabajadores de los entes au-

Temas laborales

LA REGLAMENTACION
DE LA HUELGA

El segundo capítulo del Decreto N’ 6221073 se re-, 
flere a la reglamentación del ejercicio y efectividad 
del -derecho de huelga, sin perjuicio de alguna men
ción al cierre patronal o lock-out.

Previamente al examen de cada uno de los diver
sos aspectos particulares que el Decreto reglamenta, 
corresponde hacer algunas consideraciones generales 
sobre el tema.

Como es sabido, en nuestro. país fue la Constitu
ción de 1934 la que reconoció la huelga como un de
recho al declarar que "la huelga es un derecho gre
mial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y 
efectividad”.

En realidad el texto constitucional se limitó a re
conocer un derecho que ya gozaba la clase trabaja
dora, otorgándole la garantía que suponía elevar este 
derecho al rango constitucional, lo que significaba 
que el legislador no podía privar del derecho de huel
ga a los trabajadores, a menos que se modificara la 
Constitución y se suprimiera la disposición que de
claraba a la huelga como un derecho gremial.

Por otra parte la Constitución disponía que toda re
glamentación del derecho de huelga debía respetar 
el principio básico 'de que la huelga era un derecho 
gremial, o sea. que pertenecía al gremio, ya se enten
diera por tal al sindicato o a una pluralidad de per
sonas unidas por la comunidad de oficio, profesión o, 
estado civil.

Como puede apreciarse se trata de un texto que im
pone al legislador serias limitaciones, ya que no solo 
debía respetarse el principio básico señalado, sino que 
además cualquier reglamentación de ese -derecho de
bía asegurar su ejercicio y efectividad, con lo cual 
se estaba indicando que toda restricción al ejercicio, 
y efectividad del mismo era contraria a la norma 
constitucional, o sea que adolecía del vicio de incons- 
titucionalidad,

En consecuencia corresponde examinar en qué me
dida la reglamentación contenida en el Decreto nú
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bajo las banderas del sin-

tónomos por $ 50.000 de acTe- 
lanto inmediato, además de los 
postulados de su plataforma rei 
vindicativa, y la libertad de los 
12 compañeros detenidos. Res
pecto a la defensa de las fuen
tes de trabajo se mantienen “a 
la espectativa” observando la 
actitud del directorio, con el 
cual se han enfriado conside
rablemente las relación'*"

por Rubén N. Cagiani

mero 622|973 respeta el mandato constitucional.
Al respecto cabe señalar, desde ya ,en un análisis 

general del texto aprobado que el mismo es evidente
mente inconstitucional, no solo del punto de vista for
mal, sino además del punto de vista substancial.

En efecto, es inconstitucional del punto de vista for
mal, porque la reglamentación del derecho de huel
ga sólo puede hacerse mediante ley aprobada por 
el Parlamento y no como se ha hecho por Decreto 
dictado como “medida pronta de seguridad”.

Y es también inconstitucional deí punto, de vista 
sustancial o sea en cuanto a su contenido, pues el 
texto no solo no reconoce a, la hpelga ccgno un de
recho gremial, sino que además no garantiza su 
ejercicio y efectividad.

En cuanto a lo primero, es decir al carácter gre
mial del derecho de huelga, el Decreto en ninguna 
de sus disposiciones se refiere al gremio como titular 
del derecho, sino que lo reduce y lo pulveriza en una 
pluralidad de manifestaciones de la voluntad indivi
dual de cada trabajador, desconociendo el elemento 
del concierto previo y colectivo que es esencial pa
ra la declaración de la huelga. La huelga como de
recho colectivo, no solamente se manifiesta como fe
nómeno colectivo en su ejecución, sino en su decli- 
beración y declaración, y es en ese momento donde 
el concierto previo adquiere importancia como ma
nifestación de la voluntad colectiva del gremio.

Y en segundo lugar, ei ejercicio y efectividad del 
derecho de huelga aparece negado y limitado de tal 
forma a través del cumplimiento de ciertos requisitos 
previos a la declaración de la huelga, que le quitan 
a ésta su espontaneidad, que es tal vez el aspecto 
que le otorga mayor efectividad al ejercicio de este 
derecho de la clase trabajadora. En conclusión pues, 
dejando sentado este vicio fundamental desde ya, 
nos ocuparemos en adelante de examinar los diver
sos aspectos particulares del ejercicio del derecho de 
huelga que reglamenta el Decreto.
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El 14 de Setiembre, y a consecuencia de una sugerencia del Sr. Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Asociación de Bancarios del Uruguay, elevó a la citada de
pendencia estatal un memorándum en el que considera la situación de la Banca privada interve
nida. Se trata, como lo afirma el propio documento, de la enumeración de hechos y constataciones, 
que arrancan desde el crack del Banco Transatlántico, en el entendido de que allí se ubica jus
tamente “el momento preciso en que el tema de la Banca deja de ser exclusivo de autoridades 
gubernamentales, banqueros, financistas y trabajadores bancarios, para pasar a ser punto ¿le 
atención de toda la población, y en especial de los ahorristas”.

UNO
|>ARA muchos el crack del Banco Transatlántico, dicer. 
~ los bancarios, era un hecho inusual, aislado, produc
to de la mala dirección de una empresa privada; para 
los bancarios, era el Inicio de toda una política de con
centración y extranjerización del negocio bancario, y 
sólo un síntoma de la profunda ilicitud de la actividad 
bancaria nacional. "Para el gremio era tan incierta la 
posición de ese Banco, como la de cualquier otro, dados 
los manejos que de los dineros públicos se hacia, y la 
casi impunidad en que se realizaban”. Se había denun
ciado con anterioridad la existencia de Cajas Negras y 
contabilidades paralelas, así como también la forma en 
que funcionaban las llamadas financieras: la posibilidad 
de eludir los controles que sobre los encajes, las reservas 
y los topes de cartera, ejercía el Banco Central y tam
bién eludir el pago del impuesto a las colocaciones y el 
mantener determinados porcentajes legales sobre los des
tinos de las mismas.

Fue a través de la "huelga patriótica” —así la deno
minaron las autoridades de la época— llevada a cabo por 
los bancarios, que la población empezó a conocer lo que 
pasaba en la banca privada. Y fruto de esa lucha fue la 
Ley 13.330 que garantizó los depósitos y dictó normas 
sobre el funcionamiento de las instituciones bancal-las, 
dio un plazo de seis meses para el cese de las actividades 
de las financieras.

Pareció entonces que con la caída del Transatlántico, 
los que lo siguieron en la debacle, caían los aventure
ros y se mantendría toda la "banca seria”. Se creyó que 
los controles estatales ajustados resolverían todos los pro
blemas. El gremio bancario sostuvo entonces que en el 
sector privado "no hay bancos serios” y que todos, de 
uná forma o de otra actuaban Ilícitamente, y que los. 
controles o no se cumplían o eran imposibles de hacer 
cumplir.

Transcurrido ei plazo de seis meess otorgado por la 
Ley 13330, las financieras seguían campeando por sus fue
ros en toda la red bancaria. Se levantó entonces, multi
plicadas las denuncias, la bandera de la nacionalización 
de la banca, como única forma de lograr un efectivo 
control sobre la misma y también como única forma de 
poner el ahorro nacional al servicio de la nación, del de
sarrollo y el bienestar del pueblo,

Y pese a que el 14 de abril de 1966, al cmnplir- 
se un año Me la aprobación de aquella ley, el Consejo 
Nacional de Gobierno dictó un decreto por medio del 
cual se prohibían operaciones que permítan presumir 
que las sociedades financieras recibían depósitos y se 
castigaba a los infractores con las sanciones previstas en 
el art. 13 de la Ley 13.330, los banqueros siguieron ha
ciendo caso omiso de la Ley y el Decreto.----------

Las denuncias adquieren entonces mayor corporizaclón, 
al efectuarse con nombres y apellidos. Una por una fue
ron analizadas por los bancarios las financieras que se
guían operando en el país. Y para el caso de un soló 
banco, el Mercantil, favorito en tiempos no muy lejanos, 
se «denunciaba:

“Artmar S. A. relacionada con el Comercio Exterior: 
Directorio E. Martín, Gerente Gral. del Mercantil y Al
fredo Arteaga Alfa S.A. en el mismo ramo y en su di
rectorio: Juan Perlorenzo (Director del Mercantil), Mi
guel A. Nin y Elbio Rico (1er. sub-gerente gral. del 
Banco). Territorial Hennes, inmobiliaria y en su directo- 
torio: Julio Tartabini (Contador del Banco y Miguel A. 
Nin). Martin S. A., publicidad, y en su directorio E. Mar
tin. Frech Trust Co., financiera con sede en Panamá, con 
sucursal en Buenos Aires, dirigida por Enrique Martín, E. 
Sangulnetti - familia de J. Sanguinetti, Secretario del 
Directorio del Banco - y Adolfo Shaw”.

Las financieras permitían a los bancos privados: a) elu
dir todo tipo «de control del Banco Central sobre sus ac
tividades; b) apropiarse de ganancias que en realidad eran 
del Banco; c) defraudar al fisco (impuesto único a la 
actividad bancaria); d) vaciar al banco, restándole apo
yo, influyendo sobre sus lineas de crédito, quitándole los 

. negocios más rentabes, transfiriéndole las colocaciones de 
mayor riesgo, etc.; los bancarios agregan; “la mala si
tuación de la "financiera” arrastra al Banco, pero no éf
a la inversa, en caso de un “correcto” vencimiento.

En la Rendición de Cuentas de 1966 se llega al colmo, 
cuando a través de su articulo 504 se derogó expresamente 
la prohibición establecida por la-ley 13.330 en su art. 14 
que vedaba a los Directores o Gerentes de los bancos 
participar en empresas que recibieran créditos de sus 
bancos. En ese artículo 14 se legislaba para impedir el

desvío de las ganancias a los grupos que controlan los 
bancos con el expediente de acordarse préstamos baratos 
y aún sin interés a sí mismos. El sindicato bancario de
nunció la maniobra, que daba carta abierta al vacia
miento de los bancos en beneficio de las empresas con
troladas por los grupos que dominan en su dirección.

Llegó la debacle del Mercantil, cuyo escándalo provocó 
el definitivo desplazamiento de Jorge Peirano del Gobier
no, y el enjuiciamiento y posterior encarcelamiento de va
rios miembros de su Directorio. Siguieron el Banco de Co
branzas, Sociedad de Bancos, Aldave y Martínez y de 
Fomento Industrial y Comercial.

DOS
■ A prensa oficialista apuntó entonces: se camina hacia 
“la “nacionalización de la banca”. Los bancarios di
jeron: “Esto no es ni un paso hacia la nacionalización 
de la banca; estos bancos han sido vaciados, es la naciona
lización de la bancarrota”.

Las intervenciones mantienen en lo fundamental, el 
aparato administrativo y jerárquico de los bancos. Es 
más, se continúa con la misma política bancaria. Esa 
política de negocios bancarios permitió continuar con 
el drenaje de dineros del Banco República, que por ia 
vía de la asistencia financiera volcó en la banca inter
venida decenas de miles de millones de pesos, sin otro 
objetivo que seguir acumulando déficits.

En noviembre de 1970 la situación era ésta:

En total la disminución de los depósitos en los cinco 
bancos intervenidos alcanzó un total de $ 1.800:000.000 
(mil ochocientos millones de pesos) en solo veinte días.

¿Adonde fueron? En el mismo período se constata que 
el Banco La Caja Obrera vio incrementados sus depó
sitos en 1.200 millones de pesos, aproximadamente.
La masa de dineros que se extraía de las arcas de los 
Bancos intervenidos se volcó seguramente, lo iiMica 
hasta la correspondencia de los números, hacia la banca 
privada no intervenida. El único perjudicado: el Estado.

Un negocio adicional pues. Primero llevar los bancos al 
borde de la quiebra para que el Estado banque los des
falcos. Luego, aprovechar la “asistencia” para volcar los 
depósitos hacia la banca no intervenida.

Sabido es que los que actúan en las corridas, en pri
mera linea, -son los que están “en el ajo”. Los mismos 
grupos que controlan la banca privada.

Esto, lo dicen los números no admite la menor demora-

Asistencia al momento de la Intervención

Mercantil $ 3.200:
Cobranzas " 97:
Alda ve y Martínez " 0:
Sociedad de Bancos ” 290:
Fomento ” 0:

Asistencia al
millones $

20-8-973
28.075:
3.828:
2.523:
4.307:

.97:

OFERTAS REGALO
VENTILA DORES 

todas las marcas'desde 20 chis. 
oscilantes 55 17.900

FABRICADORAS DE HELADOS 
automáticas EXI.MIL S 55 15.900

SECADORES DE CABELLO 
Moulinex - Eximius 55 13.900

LICl ADORAS importadas 
AR.NO- Velitio - Moulinex 55 23.900

Todos con un año de garantía.
Precios de contado, impuesto incluido
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Más de treinta y nueve mil millones de pesos ha vol
cado el Estado en “asistir” financieramente a los bancos 
intervenidos. Largamente más de cincuenta millones d¿ 
dólares se ha tragado esta banca vaciada por grandes 
negociantes antinacionales.

Pero hay razones adicionales que dicen a las claras 
que las soluciones deben darse en el corto plazo para 
impedir que cuando ellas se vayan a aplicar, la banca 
intervenida sea solamente un esqueleto, a) que solo le 
queden deudas, máquinas y personal. Estas razones tienen 
quever con la acelerada baja Me los depósitos producida 
en el período que va del 31-7-73 al 15 8 - 73, que según 
los empleados bancarios tiene un origen y un destinatario

El diario “El País” publicó un día sábado del mes de 
agosto, noticias alarmistas sobre la situación de los ban
cos intervenidos omitiendo a uno de ellos, el Cobranzas. 
El dia lunes se opera una corrida en todos menos en el 
Cobranzas. En'éste, la corrida se espera el día martes, pues 
recién el lunes es incorporado a la nómina de los bancos 
que iban a ser liquidados.

Estas son las cifras;
ALDAVE Y MARTINEZ

Asistencias al 31-7-73 
20-8-73

en millones
$ 2:275 
$ 2.523

Baja de depósitos ert fl mismo periodo:
COBRANZAS en millones

Asistencia al 31-7-73 $ 3.123
” ” 20-8-73 ” 3.828

Baja de depósitos $341:000.000 21%

SOCIEDAD DE BANCOS en miUones
Asistencia al 31-7-73* $ 2.772

” ” 20-8-73 ” 4.307
Baja en los depósitos $ 551:000.000 14%

aumento en 
miUones

$ 248 11%
$ 220:000.00 7%

aumento en 
miUones 

$ 705 23%

aumento en 
millones

$ 1.535 55%

BANCO FOMENTO en miUones

Asistencia al 31-7-73 $ 93
" ” 20-8-73 $97 $4

BANCO MERCANTIL en miUones

Asistencia al 31-7-73 $ 11.658
” ” 20-8-73 $ 12.075 $ 417

Disminución de los depósitos: $748:000.000

aumento en 
miUones

• I oriental

Y ahora, ¿qué pasa? 
Quién le teme a la ley?
LOS TRABAJADORES QUEREMOS 
CUMPLIR CON LA LEY.

REAFILIARNOS ES NUESTRO 
DERECHO Y NUESTRO. DEBER ¡
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LA TREMENDA SITUACION 
DE LA SALUD PUBLICA

POR FAVOR, 
NO SE 
ENFERME

Más de ocho mil millones de pesos de déficit están liquidando prácticamente a las 116 mu
tualistas médicas que existen en* el país, instituciones que, sólo en Montevideo, deben velar, sin 
ayuda estatal, por una masa de ciudadanos estimada en 850 mil personas. Las quiebras masivas 
están en puerta y, por ende, pese a los enormes sacrificios que muchas de esas sociedades de 
asistencia realizan, existe ya otro déficit que se ha convertido en una bomba de tiempo para la 
vida humana: hay carencia de camas, de medicamentos básicos y de material quirúrgico nece
sario para atender las necesidades de los asociados, por lo que solamente en los casos conside
rados de “extrema urgencia” se procede a brindarle lugar a quien necesite ser operado. Esto 
se inscribe en el deterioro general de todas las instituciones en todo el territorio nacional y, por 
consiguiente, no podía escapar la salud de los ciudadanos, cuya vida peligra no sólo por la falta 
de alimentación adecuada y de vivienda decorosa, sino que a esos males se suma la carencia 
de una atención médica normal y acorde con las circunstancias.
Por otra parte, peor es lo que ocurre con Salud Pu

blica, precisamente por falta de una planiflca- 
ción eficiente. Hay total desorganización y es dable ob
servar que muchos pacientes, aún hospitalizados, deben 
esperar días y dias, para poder recibir un diagnóstico 
final y|o ser llevado ai block operatorio. Faltan muchas 
veces placas radiográficas, los equipos vetustos, obsole
tos, no están en condiciones de ser utilizados, etc.

Pero lo que es más grave aún, la falta de previsión 
de gobernantes —a quienes reiteradamente se le impúso 
de la situación— esta originando en el país una escasez 
y falta de medicamentos básicos que, de no ser solu
cionado rápidamente será de consecuencias fatales a 
corto plazo: falta albúmina humana; casi no se con
sigue glubosa (silero glucosado); escasea enormemente 
la insulina y aunque parezca irreal, no existen reactivos 
químicos de los usados en laboratorios para los exáme
nes. Es asi como se está ya én la situación de no poder 
clasificar los tipos de sangre de cada paciente, necesa
rio incluso para el plasma y exámenes previos a las 
intervenciones.

Los esfuerzos de los médicos del Uruguay, capacitados 
como los mejores del mundo, caen pues en el vacio. Si 
factor humano, el profesional, choca contra esa dura 
realidad, tremenda realidad, casi diriamos fatal realidad

LA SITUACION HOSPITALARIA
Por el momento, el Hospital Universitario (Clínicas) 

va paliando con enorme esfuerzo la situación, pero las 
carencias lo llevarán rápidamente al mismo sitio. Las 
mutualistas, soportan estoicamente tal clima y tratan, la 
mayoría de ellas, de seguir prestando eficiente atención 
en la mejor forma dentro de tan negro panorama. Pero 
en lo que respeta a la asistencia que brinda Salud Pú
blica, según dijo a “El Oriental” un destacado médico, 
con vasta experiencia en la Dirección de centros asls- 
tenciales “atiende en condiciones infrahumanas, indeco
rosas, inconcebibles”.

Nada de esto que hemos señalado, es exagerado. El mar
co actual de la asistencia médica en Uruguay, es ese. El 
deterioro va en aumento y, al parecer no Surgen solu
ciones. El Sindicato Médico tras convenciones y estudios 
exhaustivos, dio su opinión, pero fue desestimada, sobre 
el Seguro Nacional de Salud. Y así van las cosas.

La realidad está golpeando duro a la población: de
ciamos que no se puede dar por parte de las mutualistas 
y de los hospitales públicos, cama a los pacientes que 
deben someterse a operaciones quirúrgicas. Se hacen se
lecciones y lógicamente se da prioridad a los casos más 
graves. Es asi como hay enfermos que deben esperar 
meses para conseguir un lugar. En determinadas socie
dades médicas se está dando fecha para el año entran
te, y estamos a principios de octubre. Esto, representa 
un cuadro sumamente delicado. Los propios médicos que 
se ven obligados a realizar esa "cirugía de selección". 
Indican que, en muchos casos, aquellos que deben ser

dejados de lado para mejor oportunidad, llegan a agra
varse de sus males y, por consiguiente, deben ser des
pués sometidos a operaciones de urgencia, con el con
siguiente peligro para la vida humana que ello conlleva. 
Asi es la cosa, sin exageraciones, repetimos. Y a veces 
por eso, se llega tarde...

POR FAVOR, NO SE ENFERME
En algunas mutualistas, la situación es más grave que 

en otras. Por ejemplo, una Ide ellas con casi cien mil 
asociados que no tiene sanatorio propio y envia a sus 
enfermos generalmente a un también gran hospital, ya 
no puede hacerlo, pues la Dirección del nosocomio le 
"cerró las puertas” y no le recibe enfermos hasta que 
se ponga al dia. La gravedad del hecho, da la pauta 
de la tremenda situación que vive la asistencia médica 
fen este país. ¿Cómo solucionará aquella esa situación?

Los enfermos lógicamente se quejan de la situación 
•normal. Pero no hay solución, pues ei caos es total y 
no se puede “remar contra la corriente”.

Los que más sufran esto, como siempre, son las clases 
menos pudientes, los que están sumergidos en la más 
absoluta indigencia. Los hospitales no pueden prestarle 
la asistencia debida y no les es posible acudir a parti
culares. Véase que, la intervención más común, la que 
menor gasto origina (citemos una apendicetomía, por ej.) 
se cobra alrededor "de medio millón de pesos, todo inclui
do. Y eso, tiene precios mucho más elevados un Sana
torio determinado: por ejemplo, hace pocos 'dias, por una 
apendicetomía, se cobró a un paciente la friolera de 
un millón doscientos mil pesos. Claro que era un hacen
dado y pudo pagarlo. Pero la situación queda demos
trada. Figúrense cuanto será el costo de intervenciones 
mayores; realmente prohibitivas para la inmensa mayo
ría de la ciudadanía que habita en este país. Por otra 
parte, en los hospitales públicos, se estila que el pa
ciente, en muchos casos, lleve sus placas, exámenes, etc. 
Y la más sencilla radiografía, cuesta, aproximadamente 
’diez mil pesos. De allí para arriba, y no hablemos del 
costo de exámenes previos a las intervenciones quirúr
gicas.

Además, los medicamentos, día a día sufren aumen
tos considerables: lds más baratos andan por los dos 
mil pesos y se.trata de frascos con unas pocas pil
doras —cuando de ellas se trata—, que no duran mu
chos días por cierto. Por lo que la repetición de la com
pra, se impone. Precios astronómicos deben pagarse por 
•determinados específicos nacionales o importados.

No hay pues salvación para el pobre. Por el. momen
to,' las Mutualistas van subvencionando, a costa de los 
grandes déficit señalados, el problema de sus afilia
dos. Pero no se .sabe hasta cuanto se podrá mantener 
tal caos. El centro asistencial del Sindicato Médico, que 
tiene más de 270 mil afiliados, soporta un déficit de 
más de mil millones de pesos. Déficit similares tienen 
las mutualistas que le siguen en orden de afiliados. Y

MEDICAMENTOS; Cada. día menos y más caros

de allí descendiendo según sus cuadros y la asistencia 
que brindan. Pero todas acusan la tremenda desvalori
zación, la galopante inflación. Se calcula que algunas mu
tualistas grandes .tienen déficit mensuales de cien mi
llones de pesos.

El promedio de pérdida “per cápita” se estima entre 
8 y 12 mil pesos.

De allí, que no resulte posible mirar con optimismo 
el futuro. De cualquier manera, es aconsejable seguir 
afiliado. Claro está que para muchos, resultará impo
sible absorber los aumentos decretados. Pero para las 
mutualistas, el último aumento, según estiman los téc
nicos contables, solo les permitirá absorber el déficit ope- 
racional. Esto es, podrá seguir brindando los servicios, 
como hasta ahora, sin aumentar los déficit, sin acumu
larlos. Eso, será solo hasta diciembre. Después no se 
sabe qué pasará.

LA SELECCION FAMILIAR

Desde luego que no podrá llegar la mejora de servi
cios en ningún campo. Y la lista de espera para opera
ciones se irá agrandando. Y la agravación de toda la 
estructura vendrá seguramente, inexorablemente.

Debe tenerse en cuenta que es necesario, imprescindi
ble seguir manteniendo ese servicio mutual, pues es pre
cisamente la mayoría de la clase trabajadora, la que 
está afiliada. La colectivización ha ido en aumento. Cla
ro está que, según afirmó a El Oriental un médico in
tegrante del Sindicato Médico el Dr. Tabaré González 
los estudios realizados indican que debido al gran costo 
han seleccionado a los que deben seguir afiliados. Los 
más jóvenes, los más sanos, van borrándose. Pero esa 
no es la solución, pues en caso de enfermedad, tendrán 
graves problemas, precisamente por la carencia de una 
asistencia pública eficiente, lógica, Obligatoria por parte 
del Estado, del Gobierno.

En el país, hay actualmente unas 18 mil camas, en
tre privadas y públicas. Pero esto es engañoso, ya que, 
según los propios técnicos consultados por El Oriental, 
la estructura que rodea a esas camas no es la adecua
da la imprescindible, por la que este número da una 
idea totalmente equivocada de la realidad. Las camas, 
son solo eso, camas. No hay material, equipos, medica* 
mentos a su alrededor, como para considerarlas aptas 
para todo enfermo.

Precisamente por eso, el paciente viene del Interior a 
Montevideo. Y aquí, la concentración es enorme, abru- 
inadora, asfixiante. Por ejemplo, en el Hospital de Clí
nicas, el 40 por ciento de los internados provienen del 
interior del país. Y en los Departamentos, el 40 por 
ciento de las camas están vacias.

LA REGIONALIZACION

Esto, indica que la organización en la salud es pé
sima. El Dr. Ripa .subdirector del Clínicas, dijo a El 
Oriental, que "el Sindicato Médico lucha por establecer 
la regionalización. Esto es, establecer grandes centros 
asistencia les regionales en determinadas zonas del inte
rior, estratégicamente ubicadas de fácil acceso para el 
público y con elementos modernos y capaces de brindar 
asistencia eficaz, eficiente.

Quedarían en Montevideo, centros altamente especiali
zados, con un nivel excepcional, para recibir a los en
fermos qUe imprescindiblemente deben usarlos. Esa es la 
solución técnica ideal. En ese sentido, nuestro? país está 
quedando tremendamente relegado en el mundo, compa
rativamente hablando.

Volviendo al Interior, se estima que solamente entre 
un 7 y un S por ciento de la población está amparada 
por el mutualismó. El resto debe asistirse en Salud Pú
blica con los consiguientes traslados a Montevideo, y 
casi siempre al Clínicas.

Esa es, a grandes rasgos, la situación de la asistencia 
médica en Uruguay: un caos total. La transformación
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pues debe llegar, pero como muy bien lo indicaron los in
tegrantes del Sindicato Médico, la misma debe ser pau
latina, cuidadosa, tal cual lo informaron en el Memo
rándum enviado a Salud Pública el 15 de maro de 1972, 
y tal cual lo indicaron en su proyecto elaborado por 
la última Convención Médica Nacional.

Entre tanto, debe imponerse una política distinta poí 
parte de los gobernantes.

Sabido es que actualmente, los servicios que brindan 
las mutualistas que poseen sus sanatorios y tal vez otrás, 
asi como el Hospital de Clínicas (modelo en el mun
do), no se concretan como antiguamente a la inter
nación de pacientes para ser operados (ahora con las 
serias excepciones señaladas), sino que se da interna
ción a enfermos que necesitan sepecial atención tal 
vez graves pero no necesariamente para sufrir interven
ciones quirúrgicas. Ello, origina grandes gastos y mucho 
tiempo de hospitalización. Y de allí viene en cierto mo
do la falta de camas. Es pues necesario tener los equi
pos y los materiales necesarios para esa atención, ace
lerando la recuperación y solo con una política de apoyo 
distinta puede lograrse. Además, está la falta de medi
camentos básicos.- Eso, no puede seguir por más tiem
po. El pueblo, los pacientes y los médicos, no puedeii 
seguir soportándolo. Asi como no puede continuar la si
tuación indicada a principio: no puede existir una lis
ta de enfermos esperando que su enfermedad se agrave 
para después -rSi acaso queda tiempo— ser internados 
y operados de apuro.

Para los que aún la tienen, la salud es lo único que 
pueden conversar hoy por hoy los uruguayos. Se les va 
de las manos todo lo demás. Por lo tanto tienen dere
cho a defenderla con toda vehemencia, ya que en este 
caso, no podemos decir como dicen los poetas, con nfrf 
propia vida.

El sábado 6 de octubre comparecían ante el Ju«z de 5to. Turno un médico argentino y 8 par
teras, todos ellos acusados de practicar “intervenc’ones ilegales”. La dánica en la que fueron 
detenidos se hallaba instalada desde hacia 20 sñ°s en el Parque Rodó, bajo la dirección del 
Dr. Ornar Terra y con la fachada legal de “prestar asistencia ginecológica”»

CHARAMEdO V 8ONAVOTA 
DOS. AM'GOS DE SU CREDITO

Créditos para Novios, Obreros y Empleados

Dormitorios en cuotas de 5 25
Televisores en - ” 99 23
Heladeras en ” ” 99 23

L - A SOLA FIRMA

SAN MARTiN 3313 B s y 3350 
TELEFONOS 29 16 30 , 29 25 73

ALTEZA
refrigeración
Su Heladera vieja y 
descompuesta,
Cámbiela por una NUEVA 
DE SU PREFERENCIA 

Refrigeración 
Reparación**
•

EJIDO 1555-TéL 967345

Los "rumores” parecen haber llegado a las aú 
Yoridades finalmente y, como dice el dicho “más 
Vale tarde que nunca”, aquéllas parecen haberse 
decidido a averiguar sobre que hay de cierto en 
eso que "la prensa marxista” ha hecho referen
cia más de una vez: el creciente número de abor
tos que diariamente se ha venido dando en el 
país. Al parecer, el tema considerado “tabú” has
ta hace muy poco por cierta prensa, hoy preocu
pa a algunos. Aunque no se puede hablar de 
cifras exactas, ya que no hay estadísticas al res
pecto, puede decirse que sólo en Montevideo hay 
más de 100 clínicas que cumplen servicios pare
cidos a lo que hoy es noticia y donde se cobra 
hasta $ 75.000 por un "raspaje”, en casos de In
tervenciones más complicadas —necesidad de fee- 
sárea para ocasionar la expulsión del feto, por 
ejemplo— la suma se eleva hasta $ 200.000. Cla
ro que estas “tarifas” rigen para clínicas como 
la del Dr. Terra, que brindan una “garantía ai>- 
sohita” y en la cual en el momento de efectuarse 
él allanamiento se encontraban 40 pacientes. Pe
ro, tanto médicos como asistentes sociales coin
ciden en afirmar que el grueso de los pacientes, 
tin 90%, concurren a clínicas que brindan tari
fas más reducidas: en “casos normales?, por ejem
plo, la suma es de $ 35.000.

1.000 ABORTOS CADA 24 HORAS
UNA INDUSTRIA DEL URUGUAY DE HOY

¿Se ocasionan tres muertes diarias?
La falta de control, la ausencia de estadísticas 

hace difícil que se precise con exactitud las con
secuencias que trae cada una de estas interven
ciones, así es que se ha llegado a hablar de qué
hasta tres pacientes mueren-----<n un promedio
diario— a causa de intervenciones de “raspajes”. 
No todos los casos se dan a luz: de vez en cuando 
algún titular en las páginas Interiores de un 
diario, como sucedió en el caso de la jovenclta 
que llegó agonizando al Pereira Rossell luego 
de una Intervención a la que había sido some
tida sin que se le conociera el tipo de sangre ni 
el tiempo de su coagulación.

GAL DEL NOT APIADO L OC 1?6

que no se atreve a enfrentar el juicio de la so
ciedad, el problema es también socio-económico: 
matrimonios que no pueden mantener un hijo 
más, por ejemplo, son llevados a esta salida...", 
"... es necesario que se encare seriamente el pro- 
blema del aborto y deje de ser tema “tabú"...”, 
"... por razones de ética me negarla a realizar 
tal tipo de intervención...”, “...creo que lega
lizándolo se evitarla el clandestinaje y la falta 
de garantías que ello trae...” “El feto es un 
ser, es criminal Impedir su desarrollo...”, “...es 
una actividad que favorece al Imperialismo, en
tra en sus planes de limitar la natalidad en nues
tro continente... recordar el “Informe Rocke
feller” Estas son opiniones médicas, vertidas 
en un rápido chequeo sobre el tema. Ya en 1935 
se polemizó sobre el asunto,. cuando en la Cá
mara de Diputados se discutió la reforma del 
Código Penal de Irureta Goyena. Allí se plan
teaba la legalidad del aborto hasta determinado 
plazo —tres meses- de gestación. Finálmente, 
luego de largos debates, fúe rechazad#

LA OPINION MEDICA
“...no es sólo el prejuicio de la madre soltera
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¿Y EL
PRESUPUESTO
UNIVERSITARIO?

El “nirvana” es, para los creyentes hindúes, en una interpretación 
analógica, algo así como el paraíso para los cristianos. A él llegan, 
para una vida plena de felicidad —claro que extraterrenal—, quie
nes, luego de su muerte y varias reencarnaciones, cumplen los pre
ceptos religiosos del hinduismo.

Los suizos que colonizaron la zona de Colonia a la que llamaron 
“Nueva Helvecia” o más Cercanamente “Colonia Suiza”, trataron 
desde el comienzo de reencarnar en la patria adoptiva, que en forma 
tan fecunda premió sus esfuerzos de tenaces trabajadores^ a la patria 
propia, y convirtieron esa parte del Oeste del Uruguay en un vergel. 
Construyeron también allí, lugares de descanso, utilizados por los 
que desean evadirse del mundanal ruido y acercarse, aunque fuera 
temporalmente a la felicidad.

La suma de datos y situaciones sobre algu
nos temas que tienen que ver con los rubros 
presupuéstales de la Universidad seguramente 
abarcarían varias páginas del semanario. De 
cualquier manera, cualquier síntesis nos mues
tra cómo los Poderes Públicos tienen sumida 
en la miseria a la Universidad de la Repúbli
ca, ya desde hace varios años, hipotecando el 
futuro, hipotecando al pais. Ni «n San Miguel, 
ni en el Nirvana se ha hablado^ por otra parte, 
de esta cruda realidad. Aquí el asunto no es 
diferente.

En el rubro para gastos, la Universidad solici
tó, para 1973, poco más de 10.000 millones de 
pesos. Dicha solicitud se hizo actualizando por 
un coeficiente razonable la partida de 1972 — 
que era prácticamente la misma que en 1970— y 
agregando montos para varios nuevos proyectos 
cuya realización para 1973 era perfectamente 
posible si se hubiera dado el dinero. Se evitó 
incluso solicitar montos para proyectos cuya 
realización fuera dudosa y que no respondieran 
a planes debidamente fundamentados, a efec
tos de evitar dar pie —aún a los malintencio
nados y los que están dispuestos a mentir para 
denigrar a la Universidad— a cualquier tipo de 
acusaciones.

Sin embargo, condicionado por los retaceados 
proyectos de Presupuesto que elevó el Poder Eje
cutivo, el Parlamento apenas si votó 3.000 mi
llones para el presupuesto de gastos de 1973- Esa 
es la cifra mínima que el Poder Ejecutivo debe 
volcar a la Universidad en gastos. Decimos mí
nima porque aún se arrastran 1.500 millones de 
pesos de la deuda —si la vieja deuda, por la que 
tanto se luchó y habló— y 100 millones en che
ques de compensación (documentos que la Uni
versidad entrega a sus acreedores para que és
tos salden deudas impositivas con el Estado) que 
la Universidad prometió en los últimos meses.

• UN MINISTRO SINGULAR;
ECONOMIA Y FINANZAS

En base a esta situación, en reciente entre
vista, la Universidad solicitó al Ministro de Eco
nomía y Finanzas, que se le comenzara a pagar 
los 255 millones mensuales que le corresponden 
por el presupuesto del 73. que se le entregaran 
los 100 millones en cheques de compensación y 
que en cuotas de 150 millones cada tres meses 
se saldara la vieja deuda.

La respuesto del Ministro, por lamentable, no 
deja de tener su originalidad: manifestó que de 
la vieja deuda ni se hablaba; sobre los cheques 
de compensación, luego de mirar la lista de 
acreedores, prometió entregar 15 millones parí 
pagar la mayoría de las pequeñas deudas, y de
jar pendiente una cifra muy grande de pesos 
pero una lista pequeña de acreedores.

Y sobre las partidas presupuéstales del 73 pro
metió entregar 150 millones mensuales durante 
marzo y abril (en enero y febrero entregaron 125, 
igual que en 1972), dejando para una futura dis
cusión lo que entregarán más adelante.

Como se ve, el presupuesto Universitario no 
es de las cosas que más preocupan a la legalidad 
Institucional. No caben dudas, además, que la 
Universidad, como el resto de la Enseñanza, ha 
sido notoriamente discriminada. Que existen 
Ministerios a los que no se les adeuda nada e 
incluso, han recibido más de lo fijado por ley,

/

Kitsh
"EL SPECHI*

x' • /
VENTA DE

TEXTOS DE
■ A

LEJíIN Y MARX

JOSE SALVO as

Dr. MARIO MAYAN 
Medicina General

GraL Rhm»

Un cronista recordaba recientemen
te que nó es la primera vez que se 
instala en la zona el gobierno nacio
nal. A fines del siglo pasado, el Ge
neral Máximo Santos instaló, en lo 
que por aquel entonces era un mo
derno parador, y por algunas sema
nas, su equipo de gobierno.

Hoy, y desde hace cinco dias, se 
encuentra trabajando a ritmo inten
so en el Hotel Nirvana el equipo 
cívico - militar de gobierno que pre
side Bordaberry. Es la segunda etapa 
de programación de gobierno que se 
realiza desde que el 27 de junio se 
disolvió el Parlamento.

Así como en San Miguel se aborda
ron los temas básicos de orientación 
en materia económica, ia Agenda del 
Nirvana, que no fue publicitaria con 
antelación, ha comprendido hasta hoy 
puntos como la Educación, Salud, 
reordenamiento financiero, Previsión 
Social, transporte y comunicaciones, 
política salarial e inflación, y ges
tión de los organismos industriales 
y comerciales del Estado.

No es posible, de acuerdo con las 
informaciones que se disponen, reali
zar hoy un análisis a fondo de las 
conclusiones que se han publicitado. 
Nos limitaremos entonces a efectuar 
un comentario periodístico que sirva 
de glosa inicial a las mismas.

• EDUCACION

USTED

El núcleo de las “pautas”, dice:
Se resolvió declarar que, de acuerdo 

con las finalidades específicas de la 
educación y las necesidades del desa
rrollo social, cultural, científico y eco
nómico de la nación se reestructurará 
el régimen educativo a fin de ade
cuarlo a las exigencias del momento 
histórico, dentro del tradicional estilo 
de vida oriental. Se reglamentará, 
conforme a esos principios, la admi
sión de estudiantes extranjeros en la 
etapa de la Educación Superior”.

En primer término, un planteo ge
neral: habrá reestructura, pero no 
ahora, sino en el futuro. No se espe
cifica si inmediato o mediato. Pero 
lo concreto es que no entra dentro 
de los planes tácticos inmediatos

apuntar ya a una ofensiva en ma
teria de educación. Llama la aten
ción que junto a este criterio general, 
se incluya, en el mismo párrafo la 
declarada voluntad de reglamentar 
la admisión de estudiantes extranje
ros en la educación superior, a ren
glón seguido de declarar que las pau
tas reestructuradoras se implemen- 
tarán de conformidad a “el tradicio
nal estilo de vida oriental”, lo que 
pareceria indicar cierto grado de in
compatibilidad entre éste y el actual 
régimen de admisión de los estudian-, 
tes extranjeros.

Junto a criterios generales que no 
constituyen una novedad, en el texto 
dado a conocer a la prensa se in
cluye un temperamento nuevo, que 
merece ser resaltado: “Los beneficia
rios de la educación quedan obliga
dos a revertir al país la “capacitación 
adquirida, a cuyos efectos se deter
minarán las obligaciones.de cada pro
fesión”.

Laudable pauta ésta, que muchos 
países progresistas han puesto en 
práctica. Cuesta trabajo imaginarse 
el desconcierto de algunos fervorosos 
partidarios del gobierno que han cri
ticado ásperamente la misma política 
en los países socialistas, específica
mente aquella instrumentada por ia 
URSS con relación a la emigración 
judía.

• LA SALUD

En esta materia fue aprobada una 
“pauta” aparentemente ratifieadora 
de la línea de implantación del Se
guro Nacional de Salud:

"2) La salud, que integra la se
guridad social, debe estar garanti
zada por ésta y su financiación se 
realizará por aportes del Estado y 
de todos los individuos de acuerdo 
a sus posibilidades económicas, en 
base a un Seguro Nacional de Sa
lud”.

En la misma, aparece un criterio 
de financiamiento que aunque no 
explícitamente, párece recoger lo ex
presado por el ministro del ramo, 
en cuanto a que el Seguro Nacional 
de Salud sería financiado por les
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usuarios, los que además de pagar 
su cuota regular a la institución de 
medicina colectivizada a la que es
tán afiliados, deberán, además, con
tribuir con otro aporte, al sosteni
miento de todo el régimen.

No se proporcionaron, al respecto, 
mayores definiciones, por lo que ha
brá aue esperar a que el Ministerio 
4e Salud Pública cumpla la pauta 
N9 13 que lo obliga en un plazo de 
ciento veinte días a desarrollar un- 
nrograma operativo para asegurar 
la extensión de la atención de la 
salud a toda la población, así como 
las formas de su financiamiento. 
Cuatro meses y se verá con. claridad. 

PREVISION SOCIAL

Aqui, sí, el cuchillo fue a fondo. 
Se decidió revisar: las causales ju- 
bilatorias, el régimen pensionario,, 
los regímenes jubilatorios por cau
sales especíales, suspensión de la 
aplicación del beneficio especial ele 
retiro y similares, reestructuración 
del Seguro de Paro, unificación de 
los distintos tipos de subsidios, asig
naciones y primas entre el sector 
público y el privado, etc.

Esencialmente, las pautas recogen 
lo que en el pasado y bajo el go
bierno del Señor Pacheco elaboró 
una misión encabezada por Mr. Kes- 
ler, y que estuvo en la consideración 
pública.

Las pautas aprobadas, sin em
bargo, no indican ninguna medida 
concreta de revisión del régimen de 
financiamlento del sistema jubilato- 
rio, de regularlzación de aportes, dé 
eliminación de tratamientos privile
giados para determinadas empresas, 
de regulairizaclón del sistema de 
aportes del Estado, que descuenta 
con toda puntualidad los aportes ju- 
bb a torios a sus servidores para que 
desde hace años no vierte los mis
mos, habiéndose optado por el sis
tema de aportes masivos, predeter
minados, pero en todos ios casos 
inferiores a aquéllos.

La importancia de esta parte de 
las “pautas” -merecerá, en el nú
mero próximo, una consideración es
pecial. Apuntemos por ahora, que 
entre las mismas no aparece la rei
vindicación permanente de Jubila
dos y trabajadores: el cumplimiento 
de la disposición constitucional que 
obliga a integrar el BPS con pasi
vos y activos en su Directorio.

LA BANCA INTERVENIDA

Sin que mereciera un comunicado 
oficial, y a título de trascendido, 
algunos órganos de prensa mencio
naron que, vuelto el gobierno a Mon
tevideo, el Poder Ejecutivo procede
rá a encuadrar dentro de las pau
tas financieras aprobadas, la situa

ción de la banca intervenida, proce
diendo en la mayor parte de los ca
sos, salvo el Banco' Aldave y Mar
tínez, a su clausura.

En los criterios financieros que 
figuraron entre las conclusiones del 
primer día de trabajo, se apuntó a 
fijar las orientaciones de la banca 
estatal, específicamente del Banco 
República eliminando organismos — 
Caja Nac. de Ahorro Postal—, dis
tribuyendo competencias crediticias, 
adjudicando lo relacionado con el 
comercio exterior a departamentos 
especializados, etc.

En lo que dice relación con la 
banca intervenida, *‘E1 Oriental” pu
blica hoy una nota elaborada en 
base a un informe presentado por 
AEBU a la Oficina da Planeamiento 
y Presupuesto, que es indicativa de 
la gravedad de la situación de la 
situación que la misma le crea al 
país.

POLITICA SALARIAL B 
INFLACION

En la jomada del día martes, el 
Cr. Cohén centralizó la atención 
del cónclave, analizando dos temas 
trascendentes, y a su decir, íntima
mente vinculados: salarios e infla
ción. Dijo en la misma, que la “es
trategia antinflacionista debe estar 
íntimamente Coordinada con unía 
adecuada política salarial. Esta co
ordinación permitirá por un lado, 
el abatimiento progresivo de los in
crementos de precios y, por otro, 
el mantenimiento de adecuados ni
veles de salario real. Debe conside
rarse, afirmó, que además de los 
principios de justicia social que ello 
implica, razones de orden económi
co aconsejan no reducir los niveles 
de demanda interna”.

Dijo Cohén ¿que el país está pa
gando hoy y lo pagó el año pasado, 
la regularizaclón de distorsiones eco
nómicas que caracterizaron el pa
sado inmediato, con aumentos slgr. 
nificativos de precios, y afirmó qué 
“el gobierno enfrentó el problema, 
convencido que, de una política de 
choque resultaría un alto costo so
cial que sería soportado por ios dis
tintos grupos sociales en relación 
Inversa a su poder económico”.

Se optó, dice Cohén, para enfren
tar la inflación, por una política de 
reducción gradual. Afirmó, además, 
que “sin embargo, para que el pro
greso de los trabajadores mantenga 
en el tiempo el nivel de los salarios 
deberá estar coordinado, fundamen
talmente, con la inversión y el ba
lance de pagos”.

Las afirmaciones del Director de 
Planeamiento merecen algunas pun- 
tualizaciones. En primer término, 
que no es compaginable la expre
sión de estos criterios con la polí

tica ’definida en San Miguel, que 
mientras liberó los precios, limitando 
al respecto las funciones de Coprin, 
mantiene rígidamente la política de 
congelación salarial.

“Reducción gradual de la infla
ción”, dice el Cr. Cohén. Al mes 
de setiembre, y en lo que va del año, 
el incremento del costo de vida al- 

.canzó un 67.2%. Si se' estima que 
su incremento en el último trimes
tre sea de un moderado 3,8% men
sual, al final del año se superará sin 
duda el 80% en el año 1073. Ya, las 
oficinas estadísticas indican que en 
los últimos doce meses —setiembre 
de Í972 - setiembre de 1973, el in
cremento fue del 102%.

Esas mismas estadísticas, dijeron 
que el año pasado, los trabajadores 
perdieron un 18% de su ingreso real. 
El Contador Cohén no ha explicado 
cómo, con incrementos salariales del 
21% para el sector público, y del 
31.5% para el sector privado, podrá 
aumentar el salario real de la gente 
que ha yisto incrementarse en nueve 
meses, el tiempo de gestación de 
una criatura, sus gastos en un 70%, 
y tiene la certeza de ver reducir 
aún más sus Ingresos por la ola 
imparable de aumentos.

Cohén, sin embargo, ha definido 
el comienzo de una política de ad
vertencia contra las congelaciones a 
ultranza, al decirles que no es po
sible matarle el hambre a la gente. 
Repetimos sus criterios: “además de 
los principios de justicia social que 
'ello implica, razones de orden eco
nómico aconsejan no reducir los ni
veles de demanda interna”. Si los 
salarios son llevados a la tumba, ha
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dicho Cohén a sus interlocutores, 
también se van a la tumba los ne
gocios; advertencia ésta que parece 
anunciar una actitud de “medio ca
mino “porque al mismo tiempo, el 
Director de planeamiento señaló co
mo criterios compagínales los que 
forman en la base de la receta del 
Fondo Monetario: “el nivel de sala
rios deberá estar coordinado, fun
damentalmente, con la inversión y 
la balanza de pagos”.

El Contador Cohén mantiene, pese 
a todo, su optimismo. Un optimismo 
propio del paraíso “nirvana” en el 
que se desarrollan las deliberaciones.

FINAL

En las últimas etapas de trabajo, 
el cónclave abordó los temas deV 
transporte, disponiendo que por la 
vía de Medidas de Seguridad la 
Fuerza Aérea tiene el control ope
rativo de Pluna, y se anuncia para 
el dia miércoles y jueves —versión 
del diario. “El Día”— que en “las 
decisiones sobre seguridad nacional 
han de contarse las vinculadas con 
la participación de las Fuerzas Ar
madas en el desarrollo y la lnstitu- 
cionalización del Cosena, Estado Ma
yor Conjunto y Servicio Nacional de 
Información e Inteligencia, como 
también, la continuidad de la lucha 
antisubversiva y la recuperación de 
los elementos sediciosos de actua
ción secundarla que sean liberados 
por la justicia”.

Tema, éste, que tendrá indudables 
repercusiones, pese a la forma abs
tracta de enunciación que hace el 
diario que fundó Batlle.
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LA HABANA, SETIEMBRE 28. ANTE Uh 
BE PERSONAS FIBEL HIZO ESTE H

• “A las seis de 1a mañana 
dal 11 de setiembre el presiden
te Allende recibió una llamada 
en su residencia de Tomás Mo
ro informándole del golpe militar 
en desarrollo. De inmediato po
ne en alerta a los hombres de 
su guardia persónal y toma la 
firme decisión de trasladarse al 
Palacio de La Mqneda pafa de
fender, desde su puesto de pre
sidente, al gobierno de la Uni
dad Popular. Lo acompañan 23 
hombres armados con fusiles 
automáticos, dos ametralladoras 
calibre 30 y tres bazookas, quie

nes se trasladan con el presi
dente en cuatro automóviles y 
una camioneta al palacio presi
dencial, donde llegan las 7 y 
30 de lá mañana".
• “Portando su fusil automá

tico, el presidente, acompaña
do por la escolta, penetró por la 
puerta principal de La Moneda. 
Ya en el interior se reunió con 
los hombres que lo acompaña
ban, les informó de ia gravedad 
da la situación y de su decisión 
de combatir hasta la muerte de
fendiendo al gobierno legitimo 
y popular de Chile frente al gol

pe fascista, analizó los efectivos 
disponibles y dictó las primeras 
instrucciones para la defensa 
del palacio".

•."En el espacio de una hora 
se dirige tres veces por radio al 
pueblo, expresando su voluntad 
de resistir"

PRIMERAS COBARDIAS

• "Pasadas las 8 y 15, por los 
citófonos del Palacio la Junta 
fascista conmina ai presidente a 
la rendición y la renuncia de su

cargo ofreciéndote un avión pa
ra abandonar al pais sn compa
ñía de sus familiares y colabo
radoras. El presidente les res
ponde: «Como militares traido
res que son, no conocen a los 
hombres de honor». Y rechaza 
Indignado el ultimátum”.

• “El presidente sostiene en 
3u despacho una reunión con 
los varios altos oficiales del 
cuerpo de carabineros que ha
blan acudido al palacio, los cua
les rehúsan cobardemente de
fender ai gobierno. El presiden
te los reprocha duramente y los 
despide con desprecio. Mien
tras se efectuaba esta reunión 
llegan los tres edecanes milita
res. El presidente les dice que 
no es momento para confiar en 
uniformados y les pide que se 
retíren de La Moneda. No obs
tante se despide con afecto del 
comandante Sánchez, su efi
ciente edecán de la Fuerza Aé
rea durante varios años".

COMIENZA EL 
ATAQUE

• “A las 9 y 15 de la mañana 
aproximadamente, se realizan 
las primeras descargas desde el 
exterior contra el Palacio. Tro
pas fascistas de infantería en 
número superior a 200 hombres, 
avanzan por las calles laterales 
de La Moneda disparando con
tra ei despacho del presidente. 
Las fuerzas que defendían el Pa
lacio no pasaban de 40 hom
bres. El presidente ordena abrir 
el fueoo contra tos atacantes y 
dispara éi personalmente contra 
los fascistas, que retroceden 
desordenadamente con numero
sas bajas”.

• "Los fascistas introducen 
entonces los tanques, apoyados 
por la infantería. Desde el pro
pio despacho del presidente se 
abrió fuego de bazooka contra 
el tanque que estaba frente a la 
puerta principal, el que quedó 
totalmente destruido. El presi-": 
dente recorre las distintas posi
ciones de combate alentando y 
dirigiendo a los defensores. La 
lucha violenta se prolonga más 
de una hora, sin que los fascis- 
tan logren avanzar una pulgada.

INUTIL ULTIMATUM

• “A las 10 y 45 el presiden
te reúne en el salón Tóesea a 
los ministros, subsecretarios | 
asesores que hablan acudido pa
ra estar junto a él, y les expresa 
que la lucha en adelante nece-



MILLON
IATO

•Naris de conductores y cua
dros, que todos los que están 
desarmados deben abandonar 
La Moneda en la primera oca
sión posible y todos los que tie
nen armas deben continuar en 
sus puestos de combate. Ningu
no de los que no tenían armas 
estuvo de acuerdo con esta te
sis, tampoco las hijas del presi
dente y demás mujeres que se 
encontraban en La Moneda”.

• “El combate prosiguió vio
lento. Los fascistas lanzan ra
biosos nuevos ultimátums, anun
ciando que si los defensores no 
se rinden emplearán de inmediá- 
do la fuerza aérea”.
• “A las 11 y 45 el presiden

te se reúne con sus hijas y las 
restantes 9 mujeres que habla 
en el Palacio, ordenándoles fir
memente que abandonen La 
Moneda. De inmediato solicita 3 
minutos de tregua para evacuar 
el personal femenino. Los fas
cistas no conceden la tregua pe
ro sus tropas comienzan a reti
rarse para dar lugar al ataque 
aéreo y eso produce un impasse 
que permite la salida de las mu
jeres". ’

EL ZARPAZO FINAL

• “A las 12 comienza ei ata
que de la aviación. El presiden
te da la orden de recolectar to
das las máscaras ahtigases, se 
interesa por ia situación del par
que y exhorta a los combatien
tes a resistir firmemente el bom
bardeo”
• “El parque de los fusiles au

tomáticos de la guardia personal 
del presidente se estaba agotan
do después de casi tres horas de 
combate, por lo que el presiden
te ordenó derribar de inmediato 
la puerta de la armería de la 
guarnición de Carabineros del 
Palacio. Al impacientarse por lá

.' tardanza de la información so
bre dichas armas, él mismo, cru- 
zando el patio de invierno, se di- 

. rigió a la armería y, observando
. que se demoraba en derribar la _ 

puerta, ordenó que se emplea
ran granadas de mano en la ope
ración”

>. • "El presidente ordena que
todo se lleve de inmediato a los 

- puestos de combate y personal
mente recorre ios dormitorios 
de los carabineros, recogiendo 
fusiles Sik y otros armamentos 
que alii quedaban. El propio 
presidente carga sobre sus hom
bros numerosas armas para re
forzar los puestos de combate, 
exclamando: «Asi se escribe la 
primera página de esta historia.

transporta pertrechos, se reanu
da el ataque aéreo. Una explo
sión quiebra cristales próximos 
al presidente y fragmentos de vi
drio lo hieren en la espalda. Es 
su primera herida. Según los 
testigos presenciales, el ruido, 
la metralla, las explosiones, el 
humo y el aire tóxico convirtie
ron al palacio en un infiemo”.

• "Tuvo lugar entonces una 
de las mayores proezas del pre; 
sidente. Mientras el Palacio es
taba envuelto en llamas se 
arrastró bajo la metralla hasta su 
gabinete, frente a la Plaze 
Constitución, tomó la bazooka, 
la dirigió contra un tanque ubi
cado en ia calle Morande y lo 
puso fuera de combate con un 
impacto directo. Instantes des
pués otro combatiente ponía 
fuera de acción a un tercer tan
que”

ASESINATO A 
TRAICION

• “Los fascistas suspendan 
el fuego en ese sector y piden a 
gritos dos parlamentarios del 
gobierno. El presidente envía a 
Flores, secretario general de go
bierno, y a Daniel Vergara, sub
secretario del Interior, quienes 
se dirigen hacia un jeep militar 
que estaba enfrente. Conversan 
con un alto oficial que se encon
traba en dicho jeep. Al regresar, 
y ya cerca de la entrada, desde 
el jeep les disparan a traición. 
Flores recibe un impacto en la 
pierna derecha y Vergara varios 
disparos por la espalda que lo 
abatieron, siendo recogido por 
sus compañeros bajo el fuego 
nrotector de otros defensores”.

• “Próximo a la 1 y 30 el pre
sidente sube a inspeccionar las 
posiciones de la planta superior. 
A esta altura numerosos defen
sores hablan perecido por la 
metralla, las explosiones y cal
cinados por las llamas. El perio
dista Augusto Olivares asombró 
a todos por su comportamiento 
extraordinariamente heroico. 
Habiendo sido herido grave, fue 
operado en la sala médica del 
Palacio y, cuando todos lo su
ponían yaciendo en la cama, con 
el arma en la mano apareció 
nuevamente en su puesto de 
combate er>el segundo piso jun
to al presidente. Seria prolijo 
ennumerar aqui los nombreé y 
los actos de heroísmo de los 
combatientes que allí se oesta
caron"

EL ULTIMO COMBATE

• “Pasada la 1 y 30 los fas
cistas se apoderan de la planta 
baja del palacio. La defensa se 
organiza en la planta alta y pro
sigue el combate. A las 2 apro
ximadamente los fascistas lo
gran ocupar un ángulo de la 
planta alta. El presidente estaba 
parapetado, junto a varios de 
sus compañeros en una esquina 
del salón rojo. Avanzando hacia 
los fascistas, recibe un balazo 
en el estómago que lo hace in
clinarse por ei dolor, pero no ce

sa de luchar. Apoyándose en un 
sillón, continúa disparando con
tra los fascistas a pocos metros 
de distancia, hasta que un se
gundo impacto lo derriba y, ya 
moribundo, es acribillado a ba
lazos”.
• ‘Al ver caer al presidente, 

miembros de su guardia perso
nal .contraatacan enérgicamente 
y rechazan, de nuevo a los fas
cistas hasta la escalera princi
pal. Se produce entonces, en 
medio del combate, un gesto de 
insólita dignidad: tomando ei 
cuerpo inerte del presidente lo 
conducen hasta su gabinete, lo 
sientan en la silla presidencial, 
le colocan su banda y lo envuel
ven en una bandera chilena”.

• “Aún después de muerto su 
heroico presidente, los inmorta- 
les defensores del Palacio re
sistieron durante dos horas más 
fas salvajes acometidas fascis
tas. Sólo a las cuatro de la tar
de, ardiendo ya durante varias 
horas el palacio presidencial, se 
apagó la úNima resistencia".

ASI SE ES HOMBRE

• “El presidente no sólo fue 
valiente y firme en cumplir su 
palabra de morir, defendiendo la

esquina ■ 
de los W

bocaditos^
deliciosos

causa del pueblo, sino que cre
ció en la hora decisiva hasta lí
mites increíbles. La presencia 
de ánimo, la serenidad, el dina
mismo, la capacidad de mpndo 
y el heroísmo que demostró, 
fueron admirables. Nunca en es
te continente un presidente pro-: 
♦agonizó tan dramática hazaña: 
Muchas veces el pensamiento 
inerme quedó abatido por la 
fuerza bruta. Pero ahora puede 
decirse que nunca la fuerza bru
ta conoció semejante resisten
cia. realizada en el terreno mi
litar por un hombre de ideas, 
cuyas armas fueron siempre la 
palabra y la pluma”.
• “Salvador Allende demos- 

tró más dignidad, más honor, 
más valor y más heroísmo que 
todos los militares fascistas jun
tos. Su gesto de grandeza in
comparable, hundió para siem
pre en la ignominia a Pinochet 
y sus cómplices”
• "Así se es revoluciona

rio”
• “Asi se es hombre"
• "Así muere un combatien

te verdadero”.
• “Asi muere" un defensor de 

su pueblo".
• “Así muere un luchador por 

el socialismo”. ♦



Camboya promete ser la primer derrota neta de la historia militar norteamericana. Un país de siete 
millones y medio de habitantes, tradicionalmente pacifista, con diez siglos de budismo a la espalda y 
que había soportado la colonización francesa de 1862 a 1954, ha hecho retirar sin condiciones a la primera 
potencia dél mundo. La misión militar y sus bases, sus diplomáticos y sus “técnicos”, sus propios agen
tes y sus agentes locales, todos deberán irse de tierras camboyanas sin la menor garantía, siquiera un 
armisticio. Los factores de la derrota son tres: ía resistencia y lucha patriota, la CIA y Watergate.

La capital de Camboya, Phnom Penh, 
hábía cuadruplicado su población en las 
últimas semanas de agosto y setiembre. 
Incapaz de retener el territorio, el go
bierno títere del mariscal Ion Nol llamó 
a los campesinos para que se acogieran 
a su “protección". La fuerza integrada 
por los restos del ejército real, subordi
nado al principe Noredom Sihanouk y 
pro sus actuales aliados los Khamers 
Rojos, puso sitio a la capital, la rodeó 
por todas partes, la aturdió con su ar
tillería e infiltró millares de hombres, casi 
sin disfraz, no para aterrorizar a la po
blación —como pretendía la propaganda 
de Lon Nol— sino, por el contrario, para 
organizar los servicios administrativos del 
nuevo régimen.

La población sintió el lento dei rumbe 
de la República montada por la CIA 
con el golpe militar que depuso a Siha
nouk, el 18 de marzo de 1970, mientras 
se hallaba en China. La impopularidad 
file tal que se hizo necesario invadir por 
medio de varias divisiones sudvietnami- 
tas y algunos contingentes tailandeses, 
cuya misión, se dijo, era extirpar de las 
selvas camboyanas los reductos del Vict- 
cong y de Vietnam del Norte. Cuando 
los invasores regresaron a sus bases — 
unas semanas más tarde— la organiza
ción guerrillera patriota reapareció in
tacta, incluso robustecida por alianzas 
entre diferentes grupos.

Camboy», minúsculo país donde hoy se concentra 
la atención mundial.LA INGERENCIA NORTEAMERICANA

Los norteamericanos bomba r d e a r o n 
Camboya desde el 18 de marzo de 1969, 
como se ha probado últimamente en el 
Senado de los EE. UU., con la confesión 
total del Pentágono. Ahora sabemos que 
los B-52 eran enviados contra objetivos 
falsos de Vietnam del Sur y que en pleno 
vuelo recibían Instrucciones por compu
tadora. para atacar otros blancos, situa
dos sfctrás dé la frontera. También se 
sabe que la CIA subsidiaba a las tribus 
montañesas para formar ejércitos mer- 
cep. a ríos

El pequeño país ha sido sacudido —se 
calcula— por 103.921 toneladas de bom
bas y al final de la guerra hubiera sido 
inimaginable en un período tan corto de 
tiempo si no hubiera ocurrido el escán
dalo Watergate.-A partir de este con
flicto interno, el Congreso, por primera 
vez, ató las manos del presidente en pe
riodo de guerra, dejándolo sin fondos — 
desde el 15 de agosto— para continuar 
la alevosa matanza desde el aire.

Fue el mayor Hal Knight, de la Fuer
za Aérea, quien reveló el 16 de julio pa
sado al Congreso toda la amplitud de los 
bombardeos secretos, realizados por los 
gigantescos B-52 que efectuaron 3.600 
salidas dejando caer 104.000 toneladas 
de bombas, antes de que el apoyo aéreo 
norteamericano ai régimen derechista del 
mariscal Lon Nol se manifestase a plena 
luz del día.

Dichos bombardeos clandestinos se rea
lizaron del 18 de marzo de 1969 al 30 de 
abril de 1970 en la región Este del país, 
contra posiciones de los revolucionarios 
sudvietnamitas del Vietcong, es decir, co-
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menzaron un año antes de la interven
ción oficial norteamericana en ese país 
en mayo de' 1970. En esa ocasión, una 
fuerza mixta estadounidense - sudvietna- 
mita penetró en Camboya para una ope
ración de "limpieza” de las provincias 
camboyanas Undantes con Vietnam del 
8ur.

El Pentágono enviaba Informes oficia
les al Congreso sobre la situación en 
Indochina y todos los bombardeos contra 
Camboya —Estado neutral— eran inclui
dos en las listas de ataques aéreos en 
Vietnam del Sur.

Durante todo este periodo, el presiden
te Nlxon y el secretario de Estado Wi- 
lllam Rogers, hicieron declaraciones pú
blicas asegurando que Estados Unidos res
petaba “escrupulosamente” la soberanía 
y la neutraUdad de Camboya.

El presidente Nlxon decidió lanzar los 
bombardeos secretos y dio instrucciones 
a sus colaboradores para ocultar cales 
operaciones al Congreso y a la opinión 
pública norteamericana.

Solamente altos dirigentes militares y 
del gobierno y una media docena de par
lamentarios favorables a la política de 
Nixon en Indochina estaban al tanto del 
secreto.

Al suspender sus vuelos sobre el cielo 
camboyano, los gigantescos octorreactores 
B-52 habrán alcanzado en sólo los últi
mos seis meses la cifra de 240.000 tone
ladas de bombas arrojadas, cantidad ma
yor que la que lanzó la aviación norte
americana sobre el Japón din-ante toda 
la Segunda Guerra Mundial. La cifra 
supera también con holgura a la de bom
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bas lanzadas sobre Vietnam del Norte en 
la ofensiva aérea de Navidad, concluida 
ya en los primeros días de enero pasado, 
pero antes de la reanudación de las ne
gociaciones Klssinger-Le Duc Tho.

UN FUTURO TODAVIA INCIERTO

La interrupción de los bombardeos ma
sivos —decretada a partir de la orden 
del Congreso de los EE UU.— no sig
nifica que haya terminado la presencia 
militar estadounidense en dicho país de 
la península de Indochina, ya que como 
anunció reiteradamente el Pentágono, 
proseguirán las misiones de reconocimien
to a gran altura y las de aprovisiona
miento de armas, víveres y municiones 
para las tropas del mariscal Lon Nol, 
desde bases actualmente en operación en 
la vecina Tailandia.

Deberán resolverse, por otra parte, las 
contradicciones internas de los patriotas 
camboyanos que si bien han luchado co
do a codo tratando de reponer al Prin
cipe Sihanouk, tratan en estos momentos 
de prevalecer y hegemonizár el futuro 
gobierno. Estas contradicciones son re
sultante de las tirantes relaciones entre 
China y la URSS que indirectamente han 
estado presentes en esta contienda, es
pecialmente China que ha prestado un 
apoyo indlsimulado a Sihanouk que in
cluso formó su gobierno en el exilio en 
Pekín. Estas discusiones internas mar
charán, entonces, a la par de las últi
mas luchas en contra de las fuerzas de 
Lon Nol, ya casi derrotado en práctica
mente todo el país.

LOS FALSOS 
ARGUMENTOS
QUE TRATAN 
BE JI STIFICAH 
AL GOLPE

"Yo no hago tratos con 
traidores”. Allende a Pi
nochet.

La tragedia ya está consumada. 
Al estilo Yakarta —plan Centau
ro mediante— se está convirtien
do a Chile en una Nicaragua (es
tilo somocista). La Junta Militar, 
que se explicó diciendo que que
ría terminar con el odio entre chi
lenos, sólo ha conseguido desa
tarlo explosivamente, a sangre y 
fuego, en toda la magnitud de la 
furia humana. Y se terminó así 
con la última tradición de demo
cracia republicana de América La
tina.

La Junta gobierna. Ha cerrado 
la vía pacífica al socialismo. De 
esta manera, abre los cauces de 
los caminos violentos. A la iz
quierda chilena —la mitad del país 
— parece no quedarle otra pers
pectiva.

Pero la Junta también ha incu
rrido en la cruenta ruptura de un 
sistema de vida democrático sin 
paralelo en el mundo, arremetien
do contra la propia idiosincrasia 
del pueblo chileno; de allí que sus 
argumentos resulten tan débiles 
frente a la irrefutabilidad de los 
hechos, lo que explica la repulsa 
mundial sin necesidad de simpa
tías niarxistas.

El gobierno de Allende ya es historia. 
La Junta, con un apresuramiento ca
racterístico de la falta de argumentos, 
se contradice y texplica al mundo sus 
motivos para el golpe, que la revelan cla
ramente Influida por la ultraderecha. En 
cierto modo, sus integrantes están cons
cientes de la gravedad histórica que han 
cometido al quebrar el constitucionalis
mo, en un pals que lo necesitaba tanto 
como el oxigeno. De ahora en adelante, 
todos en Chile se sentirán con el mismo 
derecho.

La propaganda que despliega la Junta 
hace necesario recordar el carácter ile
gal del golpe —soberana perogrullada—.
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GURA DE ALLENDE 
3IGANTA EN CHILE
aundue sólo sea como antecedente decisi
vo de los Inciertos días que vendrán y 
como elemento fundamental en el pano
rama geopolítico que el presente pinta 
como muy delicado para la Argentina, 
ahora única naclóft llore en el Cono Sur.

La Junta ha dicho, en su repetida 
enumeración de ”loe principales funda
mentos que motivaron la formación de 
un nuevo- gobierno”, que el gobierno de 
Allende habría incurrido “el grave Ilegiti
midad demostrada al quebrantar los de
rechos fundamentales de libertad de ex
presión, libertad de enseñanza, derecho de 
reunión, derecho de huelga derecho de 
petición, derecho de propiedad y derecho 

general a una digna y segura subsls-

Estos débiles argumentos deben ser 
enfrentados ai siguiente panorama del 
gobierno de Allende:
★ LIBERTAD DE EXPRESION — Era 

total. El viernes anterior al golpe, el 
tabloide derechista "Tribuna” sugería 
abiertamente que el único camino de
Allende era el suicidio. Habría que pre
guntarles a los presidentes del continen
te cuál soportarla este titular sin clau
surar la publicación: “Las campanas do
blando están y están cavando la fosa en 
que te han de echar”, escrito, nada me
nos, por el diputado electo Rafael Otero 
(no llegó a asumir, precisamente por el 

-golpe que clausuró el Congreso) en la re
vista "Sepa" del 14 de agosto. Al mar
gen del lenguaje vociferante y canallesco 
—dei cual tenia gran responsabilidad la 
prensa de Izquierda—, estas dirás anulan 
totalmente el argumento de que en Chile 
«e atentaba centra la libertad de expre
sión: radios opositoras 82, independien
tes 36 oficialistas 36, periódicos oposito
res 45, Independientes 9, oficialistas 10. 
La oposición controlaba más del 40 por 
ciento de los medios de difusión, mien
tras el gobierno no llegaba al 20. En los 
tres años de Allende, no se clausuró ni 
un solo medio de expresión, fuera de bre
tes sanciones por los excesos verborrágl- 
ooe, que también tocaron a la prensa Iz
quierdista.
JL LIBERTAD de enseñanza. — 
Hay tantos colegios particulares o quizá 
más que antes de Allende. Un proyecto 
de reforma de la UP fue archivado, con 
argumentos inquisitoriales y oposición de 
la Iglesia. La universidad más importan
te estaba controlada por la Democracia 
Cristiana. la Inmediata es la Católica.

ir FORMACION DE GRUPOS ARMA
DOS Y VIOLENCIA. — Son los mi

litares. nada menos, los que olvidan que 
la primera victima de este proceso fue 
su comandante en Jefe, René Schneider, 
asesinado por una banda derechista en 
un complot para Impedir el seceso de
Allende al poder en 1970. La última vic
tima prominente, el edecán Araya, cayó 
bor el fuego de un grupo desmembrado 
de Patria y Libertad, según confesión del 
propio subjefe de esa organización, Tílle
me. Poco hicieron las fuerzas del oraen 
por reducir a las bandas derechistas. A 
los observadores extranjeros siempre les 
llamé la atención la pasividad de los ca
rabineros ante Ja acción de estos grupos.

A- PELIGRO PARA LA SOBERA
NIA CHILENA. — Esta vaguísima 

argumentación es también muy grave. 
.De dónde proveída ese peligro? En los 
iltlmos meses se hizo correr el rumor de 
aprestos desde Bollvia, con el apoyo bra
sileño. Se habló, incluso, de sospechosas 
pistas de aterrizaje construidas en la zo
na cordillerana del lado boliviano. La 
prensa de izquierda cayó ingenuamente

en este Juego y el propio gobierno lea 
recomendó moderación en sus ataques al 
Brasil. Pero los militares chilenos saben 
que las FF.AA. bolivianas, fuera de la 
lnoperancia de los militares, carecen de

Xpo material. Bollvia no tiene ni un 
tanque oruga, id un solo cañón auto
propulsado dem ediano calibre (Torres 

fue derrocado por media docena de ca
rros de asalto que apenas cargan una 
ametralladora), ni tiene un solo avión de 
combate a chorro (hay no más de diez 
Mustang de la H Guerra Mundial en dis
cutibles condiciones de operabilitiad). 
¿Esa era la amenaza? ¿Un país pobre 
oprimido, desmoralizado? Aparentemen
te, la conspiración internacional contra 
Allende exigía crear una agresión ex
terna.

* DERECHO DE REUNION. — Un 
día antes del probable suicidio de 

Allende una manifestación de mujeres 
opositoras se paseaban frente a La Mo
neda pidiendo la renuncia del presiden
te. Hay documentos fllmicos de este epi
sodio, lo mismo que de todas las concen
traciones que ha hecho la oposición du
rante lbs tres años de Allende, y algu
nas de esas concentraciones en que la 
derecha y la DC aparecían reunidas se- 
gu- emente no será superadas nunca más. 
Ei. .os últimos tiempos sólo se limitó el 
derecho de reunión a los terroristas de 
Patria y Libertad que volaban oleoduc
tos y mataban gente. No hay un solo do
cumento de la oposición, bien respalda
do, que haya reclamado a Allende el Ha
ber quebrantado el derecho de reunión.

DERECHO DE HUELGA. — Esta ya 
es un acto de cinismo de la Junta de

Pinochet. Cuando cayó Allende, habla 
exactamente doce gremios o sindicatos en 
huelga. Allende jamás reprimió este de
recho a balazos, sirviéndose de las Fuer
zas Armadas, como lo hizo Freí con la

masacre en el mineral de El Salvador, 
por ejemplo.

DERECHO DE PETICION. — Lo Úl
timo que le pidieron fue la renun

cia.

ir DERECHO DE PROPIEDAD. Fuera 
las nacionalizaciones de Industrias y 

las expropiaciones de la reforma agra
ria, se pueden contabilizar las tomas de 
fundos y fábricas que fueron la contri
bución de la extrema izquierda al dete
rioro. Aun en estos casos, las acciones de 
los trabajadores eran Impulsadas por 
conflictos sociales con los patrones. ¿O 
se refieren los generales chilenos, corqp 
parece, a las propiedades de las empre
sas norteamericanas como la Kennecott
o la ITT.

ir DERECHO A UNA DIGNA Y SE
GURA SUBSISTENCIA. — No la te

nían la mayoría de los chilenos antes de
Allende y se luchaba por eso, precisa
mente. Aquí, el desafio que recoge la 
Junta es abrumador y está más allá de 
la escasa capacidad político-administra
tiva de los militares chilenos —reconoci
da por ellos mismos— en comparación 
por ejemplo, con los militares peruanos, 
que se prepararon durahte años para 
asumir esa responsabilidad.

En cuanto a la situación económica en 
general, sin desconocer el estado de cri
sis permanente que vive Chile —Allende 
recibió de Freí un país deteriorado y en
deudado— y los desaciertos en la con
ducción financiera de la propia Unidad 
Popular, los generales no Ignorarán que 
toaos los proyectos del ejecutivo habían 
sido trabados por el Congreso. Por ejem
plo, se alude, en los justificativos del 
golpe, a las dificultades de subsistencia. 
Pero se olvida que el proyecto de ley 
para combatir la especulación y el aca
paramiento dormía en el Congreso, que 
se negaba a aprobarlo. A los pocos dias 
del golpe, reaparecieron en los almacenes 
productos que habían faltado en los últi
mos dias del periodo de Allende.

También se acusaba al gobierno de la 
Unidad Popular de “procurar acumular 
en sus manos la mayor cantidad de po
der político y económico”, lo que re
sulta un sarcasmo si recordamos que 
Allende tenia en su contra al Poder Le
gislativo, al Judicial y, como se probarla 
Inexorablemente, a las ahora acusadoras 
FF.AA.. En este sentido, nada más ex
presivo que la solitaria claudicación del 
general Prats, quien al final optó por el 
romanticismo de la Institución, el argu
mento de no dividir a los camaradas, un 
sofisma que subllminalmente refleja que 
se ha optado por el sometimiento antes 
que la patria, por el imperio antes que 
la independencia, ya que las Institucio
nes armadas latinoamericanas, salvo las 
que pueden demostrar lo contrario, co
mo en la reciente reunión de Caracas, 
está probado que al final resultan apén
dices de los factores de esa dependencia.

La Junta detenta el poder en Chile. 
Poco o poco tendrá que ser reconocida 
por buena parte del mundo, lo que no 
elimina el apelativo de dictadura que se 
le ha otorgado por lo que está haciendo. 
(La repulsión de bolivianos, hacinados 
en trenes, separados por sexos, sin per
mitirles llevar sus pertenencias, recuer
da el racista estilo nazi.) Mientras tan
to, la figura de Allende se proyecta al 
mundo como el más ilustre ciudadano 
que ha dado esa larga y angosta faja en
tre los Andes y el Pacifico que hasta ha
ce poco fue una democracia ejemplar y 1 
una Ilusión revolucionaria

------------- -

METODOS
DE LA
JUNTA
La residencia de la calle Tomás 

Moro ,en el barrio de Las Condes, 
que Salvador Allende habitaba en su 
condición de presidente de Chile, se 
ha convertido ahora en un lugar de 
paseo. Fuertemente custodiada, destro 
zada en su interior, ha quedado co
mo símbolo de estos días. Quienes la 
visitan son burgueses. Van con sus 
mujeres y sus niños. Dejan el auto
móvil a alguna distancia, se cruzan 
a la acera de enfrente —tal vez para 
no incomodar a los carabineros— y, 
desplazándose de manera lenta y plá 
cida, disfrutan de un espectáculo con 
el que durante años estuvieron so
ñando.

La Imaglneclón de los endominga
dos burgueses es alentada por la* J. 
Militar. Esta les dice, o les sugiere, 
el modo de vida que llevaba Allende. 
Un presidente que se entrenaba en 
el uso de todas las armas de fuego. 
Que realizaba verdaderas orgías en 
su residencia. Que recibía directivas, 
de Fidel Castro hasta el punto de

3ue fue el líder cubano quien le or- 
enó suicidarse. Tal propaganda per
sistente, pero Ingenua, es desplegada 

desde todos los niveles del nuevo go
bierno y recogida con títulos tremen- 
distas por la prensa. Como todos los 
diarios abordan todos los días el mis 
mo tema, con distintos matices de 
agresividad y desenfado, uno conclu
ye por preguntarse cuál era el tiem
po libre que le quedaba a Allende 
paia las tareas de gobierno.

Quienes intimaron con Allende o 
fueron sus partidarios, ven el espec
táculo con otros ojos. Desde una vi
vienda de los alrededores se contem
pla la puerta de Tomás Moro. En esa 
vivienda se está discurriendo un gra
ve asunto. Se trata de saber si el 
dueño de casa habrá o no de asilarse 
en una embajada. La decisión no es 
fácil. Colaborador del gobierno de la 
UP en una segunda línea, fue dete
nido. A falta de cargos, quedó en 
libertad. Pero esa libertad la vive co
mo condicional. Asi, en los primeros 
días vivió en casas de amigos, ro
tándolas. Luego, volvió a la suya. La 
presencia de periodistas, de funcio
narios de las Naciones Unidas, de 
miembros de la Cruz Roja Interna
cional ha puesto un cierto coto a la 
oleada represiva. Sin embargo, ¿no 
habrá un segundo round?

Con distinta intensidad, con mati
ces, este drama se reproduce hoy 

en todos los rincones de Chile.
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SANGRIENTO BA LANCE BE 
. f.V MES BE REPRESION

A un mes exactamente de haber estallado en Chile el golpe 
militar que derribara al gobierno constitucional de Salvador Allende 
el balance es impresionante por el sangriento desenlace que tienen 
las actuaciones de la Junta Militar comandada por el Gral. Pino
chet. Bajo una protesta y denuncia casi universal qqe ha partido 
de prácticamente todos los pueblos del mundo, se ha desatado en 
Chile el odio criminal entre hermanos. Los fusilamientos diarios 
están eh todas las noticias que vienen de Chile y continuas decla
raciones de los miembros de la Junta Militar no hacen más que 
confirmar que estos actos continuarán sin ningún miramiento. El 
desconocimiento de las leyes de asilo internacional, el desconoci
miento de elementales normas de humanidad, tales como devolver 

exilados a los países donde hay dictaduras de las cuales huyeron, 
son muestras de un fascismo descarado, sin tapujos, que no tiene 
empacho, sin embargo, de declarar “nosotros no somos fascistas”, 
“queremos la unión de todos los chilenos”.

Cada mañana yacen cadáveres de obre
ros Junto a la parada de ómnibus de un 
barrio de Santiago, según declaró al co
rresponsal del diario sueco Dagens Nye- 
ther, un vecino que no quiso revelar qiás 
que el nombre de pila, Eugenio. “Ayer 
había dos y el cuerpo de un hombre que 
todavía vivía con el pecho destrozado”, 
contó Eugenio al periodista Bobi Scu- 
randar.

“No sabemos quienes son, no viven en 
el barrio”, prosiguió el testigo. “Por la 
ropa se ve que son obreros. Que ¿quién 
los ha matado y depositado allí? Sólo 
los militares pueden circular de noche, 
durante el toque de queda. A veces los 
cadáveres son cuatro, algunas, seis. Pro
bablemente quieren darnos miedo, obli
gamos a obedecer.”

Noticias como éstas abundan en la 
prensa nacional e internacional. A pesar 
de que la censura todavía rige y que la 
falta de informaciones es total, además 
por la lógica reserva que en ambas par
tes se mantiene por razones obvias. Los 
anuncios de los fusilamientos son, sin 
embargo, cada vez más frecuentes. Su
marios juicios dictados por tribunales mi
litares han tronchado ya la vida de cen
tenas de chilenos <de la Unidad Popular 
y de los que sin serlo se han levantado 
contra la Junta. “Fusilan a dos extre
mistas en Talca”; “Juicios y Fusilamien
tos en Chile”; “Ex gobernador fusilado 
en Tomuco”, así son los titulares de los 
escuetos partes que la prensa reproduce.

LA REPRESION CONTINUA 
A SANGRE Y FUEGO

No es solamente el fusilamiento, los 
crímenes y los linchamientos. Muertes 
que se sumaron a las producidas cuando 
bombardearon fábricas y ametrallaron 
poblaciones y barrios enteros. Hay mu
cho más. Está lo que sucede con los ex
tranjeros, a los cuales se les persigue 
con saña y con el olvido de las más ele
mentales normas de derecho internacio
nal. He aquí el relato 'de un periodista 
argentino:

“El país resulta una gran cárcel, un 
monstruoso campo de concentración don
de imprevistamente hay que enfrentarse 
con el gesto de una cara que grita: “me 
tengo que salvar como pueda”. Lo que 
ocurre én las embajadas adquiere valor 
de símbolo.

Una mujer joven, vestida de marrón, 
camina lentamente entre los pastos altos 
leí terreno baldío que está junto a una 
embajada. Avanza con temor de ser sor
prendida, como, simulando un paseo, pero 
estudiando el terreno. Mira hacia la pa
red de ladrillos que tiene adelante. De 
pronto empieza a correr. Nosotros mira
mos automáticamente hacia el carabinero

que monta guardia en la vereda, frente 
a la embajada. No la ve. Ella llega hasta 
la pared, trepa, con vigor y desaparece 
del otro lado. Las sedes diplomáticas son 
territorio extranjero y la cacería de los 
gorilas chilenos debe detenerse ante sus 
puertas.

De un auto que se detiene frente a 
otra embajada desciende otra mujer. El 
auto desaparece entre el tránsito. Ella 
se dirige resueltamente hacia el carabi
nero con algunas preguntas a modo de 
excusa. Pero el carabinero, se ha dado 
cuenta y está en guardia. Ella se des
plaza hacia un costado y lo mismo hace 
el guardián, cruzándole el fusil. Asi va
rias veces, hasta que desesperada, em
puja para pasar. Se trata simplemente 
de lograr poner los dos pies del otro 
lado de la puerta. Una ficción que sig
nifica la libertad. Pero el carabinero la 
rechaza con firmeza hacia afuera. El 
intento quedó cantado y la chica se aleja 
rápidamente, aunque sin duda alguna 
volverá a intentarlo cuando se renueve 
la guardia?*

Los Bandos diarios de la Junta Militar 
podrían resumirse en su esencia a las 
palabras de este Ministro:

“Quien se resista a la acción de la 
policía-será ajusticiado sin contemplación 
üe ninguna clase” (General Baeza, mi
nistro del InteriorX Queda dramática
mente claro. No obstante, siempre hay 
espacio para la mentira intencionada; “él 
misterioso hallazgo de dos cadáveres acri
billados mantienen en ascuas a la policía 
local. Un portavoz oficial de Carabineros 
no descartó la posibilidad de que*se trate 
de una vendetta de extremistas de iz
quierda...”

LA DETENCION DE LUIS CORVALAN
Hace ya varios días que está detenido 

Luis Corvalán, quien aparentemente fue
ra delatado de su presencia clandestina 
en una ciudad del interior de Chile. Alta 
traición, violación de la Ley de Contrpl 
de Armas, actividades subversivas y es
tafa en las empresas estatales son los 
cargos presentados ante un tribunal mi
litar 'de Santiago contra el ex senador 
y secretario general del Partido Comu
nista Chileno, entretanto; prohibido por 
la Junta Militar. La información que se 
tiene no facilita más detalles sobre los 
cargos, aunque sólo por el delito de alta 
traición puede ser condenado a muerte. 
Enorme serie de telegramas y pedidos del 
exterior han llegado hasta Chile solici
tando se evite la muerte de Corvalán. 
Sería un deseo de los militares el hacer 
público el juicio contra Corvalán, aun
que esto se podría convertir,’ sin, duda, 
en verdadero boomerang para la dicta
dura chilena.

TAMBIEN TORTURAS
En Estocolmo, un Joven sueco que es

tuvo detenido cerca de Valdivia, dio cuen
ta de muertes por torturas en su lugar 
de internación, según anunció la agencia 
de prensa TT. Contó que trabajaba en 
la Provincia meridional de Valdivia, den
tro del plan de ayuda internacional al 
desarrolo y fue detenido por la policía 
en la semana que siguió al golpe militar 
del 11 de setiembre. “La policía me trans
firió a un campo de internación militar. 
La tortura dio comienzo en seguida. Me 
ponían un capuchón. Me ponían contra 
un muro, con las manos en alto y las 
piernas separadas, y me golpeaban du
rante más de dos horas.” Revelózque los 
presos chilenos sufrían toda} clase de tor
turas: uñas arrancadas, descargas eléc
tricas, ingestión de litros y litros de 
agua...”

Agregó que en la capital provincial, 
los militares organizaron un “gran auto 
de fe” .con los libros encontrados en la 
6ede del Partido Socialista y obligaron 
a los militantes a caminar descalzos so- 
bre el papel aúa en llama*. .________

MIGUEL CAPEAN
ELECTRONICA

Oral. Urqulza 3202 
MONTEVIDEO

REPULSA
DE TODO
EL MUNDO

Ya son incontables las declaracio
nes de repulsa a la Junta Militar 
chilena. La denuncia de sus actos 
criminales, el pedido humanitario pa
ra que cese la matanza y la persc- 
cusión despidadada, centran la aten
ción de personalidades, grupos y par
tidos; incluso varios gobiernos de to
do el mundo. Incluso la ONU ha to
mado cartas en el asunto tratando 
especialmente de salvar a la mayor 
cantidad posible de extranjeros. Es
tos, perseguidos en forma brutal des
de el 11 de setiembre se asilan de 
a cientos en las embajadas de San
tiago.

Esta repulsa y este desprecio por 
los que han quebrado la constitución 
en Chile es clara muestra de que a 
esta Junta le será muy difícil estabi
lizarse en el poder. Clara muestra 
también de la simpatía y el aprecio 
que gozaba Salvador Alende y el fo 
feieroo de la UP. ,
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Protagonistas del proceso argentino: (de izquierda a derecha): Juan Domingo Perón y aLstiri; el General J« 
tor Rodolfo Puigros; el nuevo secretario general de la CGT, Avelino Romero.

¿CEAL SE HA EL CAMINO?
«oy viernes 12 de octubre de 1973 comienza el 
tercer periodo presidencial de Perón. Enmarcado por 
una ofensiva total del imperialismo en América La
tina, este hecho adquiere caracteres eminentemen
te históricos. Han sido estos 18 años (de 1955, cuan 
do fue derribado, a la fecha) una serie intermi
nable de intentos Vanos dé la burguesía nacio
nal argentina por tratar de escaparle al peronismo.
Lo han perseguido, lo han fusilado, lo han mata
do, lo han censurado, lo han proscripto, pero siem
pre el peronismo salió más fortalecido que antes 
y cada vez más apareció con nuevas fuerzas, re
organizado, lleno de nuevas voluntades populares 
que lo pusieron como la alternativa única por la 
que podía comenzar el camino de la liberación ar
gentina.

Juan Domingo Perón, uno de los políticos más sagaces 
y que hayan podido aglutinar más poder de ‘decisión y 
movilización en sus manos, encama asi la esperanza que 
el pueblo argentino tiene de lograr el desarrollo de todas 
sus riquezas y potencialidades, que son enormes. Desa
rrollo que debe ser para todos los argentinos y no para 
una minoría aristócrata como es la que monopolizó el 
manejo de las riquezas argentinas hasta este momento.
El proceso que comenzó formalmente el 25 de mayo, con 
la asunción de Cámpora, alcanza, por tanto, el punto más 
alto en significado político. El objetivo de investir a Pe
rón como Presidente se torna entonces realidad. De nada 
han valido proscripciones y persecuciones, porque final
mente se ha impuesto la voluntad de todo un pueblo.

¿CUAL ES EL PROYECTO POLITICO DE PERON?

No solamente el cerco imperialista preocupa a Perón. 
También en lo interno los problemas se. acumulan. Los 
problemas inevitables que todo movimiento policlasista 
debe enfrentar y que están en estos momentos en su má
xima tensión. Interesa entonces poder elaborar o recons
truir el pensamiento de Perón proyectado hacia el futuro, 
partiendo de los últimos hechos sucedidos, a saber: asesi
nato contra Rucci, depuración ideológica del Movimiento, 
renuncia de Puigross, violencia creciente. Debemos tener 
claro, por cierto, que no ensayamos Juicios ‘de valor, sino

?[ue intentamos trazar el cuadro de situación que Perón 
ue digitando a partir del 15 de abril. La primera con
clusión que aparentemente sacó fue, entonces, que’ era 

impracticable intentar contrapesar a las fuerzas Arma
das y todo intento en ese sentido constituía romanticis
mo político. Las formaciones irregulares (armadas) que 
podían cumplir un papel útil durante una etapa de hosti
gamiento al poder militar, terminaban un ciclo a partir 
de la llegada del peronismo al gobierno. Existe una ló
gica interna en el .esquema táctico. Perón piensa que la 
relación de fuerzas én Latinoamérica hace imposible apre
surar la evolución histórica o saltar etapas y que la prio
ridad es conseguir un gobierno con participación popular, 
apoyo popular y capaz de sostener planteos "relativa
mente" independientes en relación a Estados Unidos. En
tiende, al mismo tiempo, que la realidda cobra muy caro 
cualquier intento de violar sus leyes. Al mismo tiempo, 
Perón piensa que en el futuro el mundo marchará hacia 
alguna forma de socialización, pero es suficiente recorrer 
sus libros o reportajes para advertir que en ninguna de 
las ocasiones la palabra socialización tiene un parecido 
al significado marxista.

La historia, en su criterio, marca lineas muy grandes 
pero no precisa su sentido. En lo inmediato, Perón piensa 
que el momento es más bien de reflujo y que la alter
nativa es salvar lo salvable —un gobierno popular, demo
cracia política, CGT, un amplio margen fle soberanía— 
o empujar hacia el caos. Ese es, en resumen y especu
lando Con algunas de sus últimas actitudes, él fondo de 
su razonamiento, sobre apresurados y retardatarios. Todo 
contrapoder, al intentar modificar al sistema, engendra 
—según ese principio— anticuerpos que luego son impo
sibles, de controlar. Es así que en todas sus expresiones 
sobre Chile Perón expuso claramente sus puntos de vista 
sobre ese doloroso episodio. Ha utilizado varias veces el 
ejemplo para exponer y promover un camino reformista 
que vaya corrigiendo la legislación dentro de la estruc
tura, pero que no intente cambiar las estructuras. Perón V

incluso no cree en el poder disuasivo de las movilizacio
nes populares, salvo que están formando parte de una 
política general. Y cita allí expresamente el ejemplo chi
leno. Allí, la existencia de fuertes organizaciones parami- 
lltares —piensa y así lo ha dicho Perón en estos días— 
se mostró como impotente para equilibrar a la ofensiva 
militar, pero en cambio sirvió para unificar a los mandos 
sublevados y abatir el legalismo que pudiera subsistir.

Si esto fuera realmente así, los pasos de Perón re
sultarían comprensibles de acuerdo a su propio marco 
de referencia. Si vale únicamente, toda movilización in
sertada en el proceso que se lleva a la práctica, vale la 
movilización de los sectores moderados porque es la que 
se inserta en una política que resolvió ser moderada. Es 
sfuiciente leer los últimos mensajes de Perón para veri
ficar la esencia de esa posición.

LA AGENDA DE PERON
Én la agenda de trabajo inmediato de Perón existen 

varios puntos relevantes. Ellos serían, en orden de impor
tancia política:

Gobernadores. Habría varios Jerarcas provinciales que 
están siendo severamente cuestionados por Perón al no 
haberse mantenido en la linea trazada más arriba. Tal 
por ejemplo, lo que sucede con el gobernador Adre (San 
Luís), Ragone (Salte), Sapag (Córdoba), Bidegain (Bue
nos Aires), Martínez Baca (Mendoza) y jel riojano Caries 
Menem.

Gabinete. Serla mantenido el actual Ministro de Eco
nomía, José • Gelbard, de clara raigambre empresarial. 
López Rega ascendería al cargo de secretario de la Pre
sidencia. Solano Lima también es vinculado muy concre
tamente con el nuevo gabinete de Perón. Se prevé incluso 
una reorganización completa del sistema ministerial.

Retiros y ascensos militares. Sería el punto más fuerte 
de mantenerse como está. El Oral. Carcagno está sóli
damente colocado en su lugar como que fuera el mismo

Bases para “Almanaque 
EL ORIENTAL 1974”

ART. I9 —*E1 semanario EL ORIENTAL 
llama a concurso a los artistas nacionales pa
ra la realización de una ilustración para el 
Almanaque 1974.

ART. 2^ — El almanaque será ejecutado al 
tamaño natural de cincuenta y nueve por. cua
renta con cinco (0.59x0.405) y la ilustra
ción —con tema nacional o latinoamericano 
tratado libremente— abarcará, como máximo, 
veintisiete con cinco por treinta y seis (0.275 x 
0.36) y concebido para ser impreso en ofsset, 
a tres tintas.

ART. 39 — El texto que deberá llevar es 
el siguiente: ALMANAQUE EL ORIENTAL 
1974, siendo el mensil a cargo de los organi
zadores.

ART. 49 — Las obras serán recibidas en 
la calle Isla de Flores 1580 bis, los días há-

Perón quien sugiriera su nombramiento. El resto de las 
FF. AA. no tendría cambios mayores.

CGT. Fundamental importancia le asigna Perón al pa
pel de la CGT en su tercer gobierno. Con esto repite ac
titudes de los dos primeros periodos. Rápidamente fue 
llenado el lugar que dejara Rucci. Avelino Romero, hasta 
entonces secretario adjunto de la CGT, fue nombrado, 
por lo menos hasta junio de 1974 en que deberán ser re
novadas Mas autoridades del máximo organismo sindical. 
Perón acalló, con este nombramiento, cualquier síntoma 
de disidencia en la CGT. Romano es un continuador de 
la línea impresa por Rucci y sin compromisos evidentes 
con ninguna de las fracciones que conviven en el Consejo 
Directivo de la CGT. Es un hombre en general participa- 
ctonista. Es uno de los fundadores de la “Nueva Corriente 
de Opinión”, grupo gremial que colaboró con Ongania. '

Perón ha dicho que visitará una vez por semana la CGT 
durante su gobierno. La CGT, entonces, nuevamente "co
lumna vertebral” del peronismo.

UNIVERSIDAD. La renuncia de Puigross desencadenó 
una serie de hechos que hicieron temer por la posibilidad 
que se concretara un enfrentamiento entre sectores de 
la Juventud Peronisa que apoyan inoondicionalmente a 
Puigross y el propio Perón. La calma reinó finalmente. 
Pero antes se desarrollaron varios hechos. El Sr. Alberto 
Banfi, delegado interventor de Odontología fue nom
brado, en un primer momento, en lugar de Puigross. Los 
estudiantes ocuparon inmediatamente las Facultades y el 
Rectorado. Se producen, entonces, cabildeos y conversa
ciones en franco clima de diálogo. Finalmente es susti
tuido éste por el profesor Ernesto Villanueva, un hombre 
de 28 años que seguiría, sin duda, la linea emprendida 
por Puigross. Justamente eso, la línea y la conducción 
de Puigross es lo que más defienden los muchachos pe
ronistas.

Este es el panorama que enfrenta Perón en su agenda 
de trabajo. La tarea por la liberación no es, sin duda:

biles de 15 a 18, hasta z el 31 de octubre de 
1973.

ART. 59 — Cada participante, al entregar 
su obra (individualizada con un seudónimo), 
presentará por cada trabajo un sobre lacrado 
que contendrá su nombre, apellido, dirección 
y también el documento de identidad; en la 
parte exterior figurará el seudónimo correspon
diente .

ART. 69 — El jurado estará compuesto por 
María Luisa Torrens, Rimer Cardillo y Nel- 
son Di Maggio.

ART. 79 — Se instituye un único premio 
de $ 50.000.oo (cincuenta mil pesos).

ART. 89 — Las obras presentadas podrán 
retirarse, una vez publicitado el fallo, en un 
lapso de 10 días.

Montevideo, octubre 9 de 1973.
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Cuándo el 8 de 'octubre de 1967 las agencias noticiosas anunciaron la muerte del Che, des
creimiento y dolor se agolparon, cónfusamente, en millones de seres. En los jugados por la libe
ración, en los explotados de siempre. Pensaron en una nueva jugarreta, en una nueva expresión 
de “deseo” del Imperio. Pero no fue así. Estaba en la mira de los ejércitos, lo odiaban las oli
garquías de América Latina. Y cayó en tierras de Latinoamérica, en lucha contra el opresor. Y 
poco después de su muerte, su figura desplegada por los movimientos que luchan por la liberación 
fue la respuesta de los pueblos al Imperio que creyó matarlo, gritaban: el CHE VIVE.

A seis años de su asesinato por los Boinas Verdes, rescatamos una semblanza que hiciera un 
hambre que combatía al lado suyo y estuvo también en los primeros momentos de construcción 
de la nueva'Cuba. Enrique Oltuski, coordinador del 26 de Julio en la Provincia de Santa Clara, 
es el autor de está semblanza.

¿Qué quedo decir del Che que no hayan dicho? ¿Qú« 
he imaginado sú muerte? Que he imaginado el cañadón 
de que hablaban los cables. ¿Con qué vegetación? Tupi
da, pero sin definir el contorno de las hojas ni la forma 
de los árboles. A mbos lados las lomas peladas, no muy 
altas, de laderas perpendiculares. ¿Haría frío, calor? Pro
bablemente un frescor agradable bajo los árboles no muy 
corpulentos; un arroyo corriendo bajo las ramas; el suelo 
sin hierbas, cubierto de hojas que se pudren en la som
bra. Hay un descampado donde la hierba es muy alta, 
hasta el pecho de un hombre. Es después del mediodía 
y la luz es. Intensa. Un grupo de hombres avanza por 
la estrecha pradera, hacia los árboles protectores. Y es 
de allí precisamente de donde parten las primeras ráfa
gas. Las balas atraviesan la carne y el dolor asoma al 
rostro bajo la barba rala. Distingo perfectamente la cara, 
como si estuviese frente a mí. El ceño se frunce en pro
fundos surcos, destacando aún más las protuberancias 
sobre las cejas. La nariz fina y las aletas distendidas. 
Los labios se estiran sobre los dientes, pálidos como en 
el rictus. El pelo oscuro, de reflejos castaños, asoma bajo 
la gorra. El cuerpo cae lentamente al suelo ante la cons
ternación de los otros. En un primer momento no habrán 
sabido ué hacer, ante la magnitud del hecho. Des pués 
habrán tratado de avanzar hasta su cuerpo, brillando en 
sus ojos la esperanza de encontrarlo con vida. Imagino 
la expresión de cada uno de aquellos rostros. Llueven las

balas y los cuerpos enardecidos chocan con una muralla 
de plomo. Van cayendo uno aquí, el otro allá y las ca
ras indianas avanzan y se apoderan de él. ¡Pobres caras 
indianas que han muerto a su redentor! Ahora llegan los 
Oficiales de tez blanca, de elegantes uniformes ceñidos. 
Hurgan en las ropas manosean aquel cuerpo. ¡Aún late 
lá vida! Descubren quién es. ¿Qué hacer? Piden instruc
ciones. Abre los ojos. Le hacen preguntas. Entre las ca
ras indianas y españoas hay un hombre que viene del 
Nqrte. El no contesta, en sus ojos la mirada irónica que 
bien recuerdo. Llega la orden de ultimarlo. Han pasado 
horas. ¿En qué habrá pensado durante tanto tiempo? 
Mira el cañón que le apunta. La explosión, la nada. Un 
helicóptero transporta el cuerpo, el hombre del Norte di
rigiendo. En el poblado esperan los curiosos, el general y 
los periodistas. Lo colocan sobre una tarima, el cuerpo 
desnudo excepto un breve pantalón hasta las rodillas. 
La cabeza algo levantada, los ojos abiertos, señal de 
que miró de frente a la muerte. Lo rodean todos y el

dedo del general toca la carne aún caliente, mostrando 
algo. ¡Y luce tan desvalido! El soldado indio lo mira 
atontado. El general trata de lucir cínico. Las otras caras 
comprenden que el momento es excepcional. Los otros 
cuerpos yacen sobre el suelo, olvidados. ¡He visto antes 
esta escena!

¿Qué puedo decir del Che que no hayan dicho?
Que recuerdo aquella noche en que lo conocí a la luz 

de las hogueras.
De un tiempo fuimos enemigos y sin embargo yo lo 

admiraba.
Que después pedí trabajar 

día puse mi mano sobre su 
y nie dijo:

—¿Y esa confianza?
Y cayó mi mano.
Que pasaron los días y un
—¿Sabes? No eres tan hijo de puta como me hablan

dicho. Y reimos y ya fuimos amigos.
¿Qué puedo decir de Che que no hayan dicho?
Que una vez le pregunté:
—¿Nunca has sentido miedo?
Y me contestó:
—Un miedo atroz.
Que en pleno sectarismo y en su presencia un extre

miste atacó al 26 de Julio y después de pensarlo dos 
veces me atreví:

—Es cierto que no sabíamos nada de marxismo y que 
np pertenecíamos ai Partido

Y me dio la razón.
Que cuando yo era un sectario a la Inversa y atacaba 

Injustamente a algún viejo comunista, el Che me situaba 
en mi lugar.

Que una vez alguien criticaba la falta de comida y él 
•dijo que no era cierto, que en su casa se comía razona
blemente.

—Quizás recibes una cuota adicional —le dije, medio 
én serio, medio en broma.

—Era cierto, hasta ayer' recibíamos una cuota adi
cional.

¿Qué puedo decir del Che que no hayan dicho?
Que recuerdo las madrugadas en los porteles del Mi

nisterio de Industrias cuando bromeábamos esperando la 
hora "de partir para el trabajo voluntario.

Que venía por las noches a Juceplán y después de las 
agotadoras reuniones jugaba una partida de ajedrez con 
los escoltas, mientras nosotros lo rodeábamos y él can
taba bajito y muy desentonado viejos tangos de su niñez.

Que al principio era muy estricto en eso de las mu
jeres pero que después terminó diciendo que no les cuida
ba la portañuela a nadie.

Que recuerdo la noche en que murió mi madre, cuan
do todavía no éramos muy amigos y los que sí lo habían 
sido me evitaban. Recuerdo, repito, que llegó en la ma
drugada a la funeraria y me puso la mano en el hom
bro, como yo a él aquella vez. Y estuvo hablando conmi
go muchas horas hasta que ya fue de día.

Que después, cuando ya no trabajaba con él, seguía 
sintiendo el deseo de verlo y cada cierto tiempo iba a 
su oficina y hablábamos interminablemente. Manresa 
pedía café. El se tiraba en el suelo, sobre la alfombra, 
fumando tabacos. Cuando el aire acondicionado estaba 
roto abría las ventanas y se quitaba la camisa. Arreglá
bamos el mundo.

—Bueno, vete, polaquito —me decía.
Pero éramos viejos noctámbulos y yo no me iba hasta 

que amanecía y bajábamos juntos en el elevador, él que
jándose de que yo le hacia perder el tiempo.

¿Qué puedo decir del Che que no hayan dicho?
Que todavía no he podido reunir valor para ir a ver a 

Aleida y mirar a los muchachos.
Que cuando vi las fotos de Bolivia, él tirado sobre la 

tarima, con el torso desnudo, recordé las noches en que 
yacía igualmente sobre la alfombra de su oficina, en el 
Ministerio de Industrias, con una mirada que traspasaba 
las cosas, con un brilló en los ojos como reflejo de es
trellas, de estrellas del Sur.

¿Qué puedo decir?

Y un 
afecto
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NERUDA EVOCADO 
POR JESUALDO

LAS VISITAS DEL POETA AL URUGUAY

Desde que Pablo Neruda visitó por primera vez el Uruguay 
en la década del 30, no dejó de volver periódicamente. Aquí cose
chó amistades, dio conferencias, leyó sus poemas desde el teatro 
Solís, fue residente veraniego en Punta del Este. Entre sus amigos, 
Jesualdo fue aquel que estuvo más cerca, compartiendo diferentes 
etapas de su vida. En esta entrevista se dan a conocer aspectos poco 
conocidos del gran poeta chileno.

editorial Losada, 1968: Perdo Bollorou, Luis A. Lorieto, 
Jesualdo y Neruda.

En casa de la viuda de Barradas, rodeados de los cuadros del pintor: 
Neruda, Jesueldo, Carmen Barradas, Delia del Carril, Pilar Barradas, 

Roberto Ibáñez, J. Ortiz) Saralegui y Cipriano S. Vitureira.

20 «1 oritatai

—P. Como usted es aquí de las perso
nas más .allegadas a Pablo Ne

ruda, desde muchos años atrás, como él 
mismo lo ha confirmado a menudo en 
sus recordaciones (como también a Ma
ría Carmen, su esposa), queremos con
versar sobre aspectos de la vida y obra 
del poeta, de no corriente conocimiento 
pubúco, como sus preferencias, gustos, 
libros, trabajo y ocios, y muchas otras 
cosas que el público siempre quiere sa
ber de los grandes hombres. ¿Cómo le 
parece que iniciemos esta conversación 
que me gustaría un poco salpimentosa?

—J. ...en realidad no es fácil, porque 
lo más sencillo...

P. ... sí, suele ser lo más difícil. Pe
ro. ..

J. Creo que siguiendo algún orden 
temporal, sobre todo de etapas 

fundamentales en la vida de Pablo, que 
a menudo coincidieron con preocupacio
nes o trabajos míos. Por ejemplo, para 
tomar un. primer hito: la guerra de Es
paña. Antes de esa fecha, le conocía de 
nombre mucho y por amigos que le ha
blan acercado algunos de mis poemas 
neo-simbolistas de la época de Basso 
Maglio. Creo que incluso alguno apareció 
en revistas chilenas en las que él escri
bía. ..

—P. ¿En su revista “Caballo de bas
tos", tal vea?

—J. No; los poemas de "La nave del 
alba pura", se empezaron a dispersar un 
año más tarde, creo que seria en “Clari
dad”, en la que él colaboraba a menudo, 
que era el órgano oficial de la Federa
ción de Estudiantes... Ahí publicó Pa
blo" Galope muerto”, el -primer poema 
que encabeza su “Residencia en ia tie
rra”... Pero como después viene sú pe
ríodo de cónsul trotamundos: Rangoon 
(Birmania) en 1927; Colombo (Ceiián), 
29; Batavia (Java), en donde casa por 
primera vez con una holandesa altísima 
María Antonieta Haagenar Vogelzanz, 30; 
Singapur, 31, hasta que regresa a' Chile 
al año siguiente. Creo que fue en Java 
que al llegar y no toparse con ningún 
chileno, “de entrada nomás”, le dijo a 
su mucamo: "Vaya a buscarme el chileno 
que debe haber aquí porque chilenos hay 
en todas las partes de la tierra... Y el 
mucamo, al rato llegó con el chileno”. 
Es un pueblo de trotamundos; siempre, 
decía, se los encuentra en todas partes. 
Siempre hay un chileno”. Después en el 
34 está *de nuevo en Barcelona, en donde 
nace la única hija que ha tenido: Malva 
Marina, la que no vivirá más que ocho 
años. Y en febrero se traslada como 
cónsul a Madrid, en donde es objeto de 
Homenaje de parte de los poetas es
pañoles, aparece su primera “Residencia 
en la tierra" (1925 - 1935), y comienza 
a editar la revista Caballo verde para 
la poesía”, revista que se la editan Ma
nolo Altoaguirre y Concha Méndez, en 
su famosa imprentilla.

—P. ¿Conoció la revista?
—J. .. .aquí tengo los dos primeros 

números: octubre y noviembre de 1935, en 
cuyo primero, un editorial poético: “So-' 
bre una poesía sin pureza”, *de Pablo, 
exalta los “objetos” usados, trajinados, 
trabajados, de las que se desprende — 
dice— “él. contacto' del hombre y de la 
tierra como una lección para el tortura
do poeta lírico”, y en los que se percibe 
“la confusa impureza de los seres huma
nos... la agrupación, uso y desuso de 
los materiales, las huellas del pie y los 
dedos, a constancia de una atmósfera hu

V

mana inundando las cosas desde lo in
terno y lo externo”.

—P. ...una definición ya de lo que 
iba a ser su poesía.. .

—J. ...que también lo señala; “Asi 
sea la poesía que buscamos —agrega— 
gastada por un ácido por los deberes de 
la mano, penetrada por el sudor y el hu
mo, oliente a oriña y a azucena, salpi
cada por las diversas profesiones que 
ejercen dentro y fuera de la ley”.

—P. Parecería iniciar la quiebra del 
“sentimentalismo" del que venia en “Vein 
te poemas".

—J. .. .sin embargo, en Pablo, el equi 
librio no se rompe nunca, ni cuando co
mo niño juega con las cosas. Oiga el 
final del editorial: “Y no olvidemos nun
ca la melancolía, el gastado sentimenta
lismo perfectos frutos impuros de mara- 
vilosa calidad olvidada, dejados atrás por 
el frenético libresco; la luz de la luna, 
el cisne en el anochecer —agrego yo—), 
“corazón mío” son sin duda lo poético 
elemental e imprescindible..."

—P. Pero íbamos a empezar en la 
guerra de España y ha salido todo este 
itinerario de...

—J. ...de la guerra de España. Pero 
todavía sobre el “Caballo verde”, quiero 
recordarle que en ese número figuran 
poemas de Aleixandre. Desnes, de los ar
gentinos Molinari y R. González Tuñón, 
Serrano Plaja, y también de los dos. 
grandes inmolados: García Lorca (“Noc
turno del hueco”) y Miguel Hernández 
(“Vecino de la muerte”), poemas premo
nitores. El de Federico termina: “No si
glo nuevo ni luz reciente.! Sólo un caba
llo azul y una madrugada”; y el de Mi
guel: “No quiero que me entierren donde 
me han de enterrar!... Haré un hoyo en 
el campo y esperaré a que venga! la 
muerte...”. Y en el segundo, bueno... 
vamos a lo inquerido. Ud. sabe, en el 36 
empezó la guerra, casi en seguida matan 
a Federico y Pablo inicia sus poemas de 
“España en el corazón”, que le valió la 
destitución como cónsul y su decidida 
lucha al lado de la República asaltada 
por el fascismo internacional con Fran
co a la cabeza.

—P. ¿Pablo tomó partido de inmedia
to?

—J. En seguida. Viaja a Valencia, lúe 
go a París, a conmocionar a Europa. En 
París, edita su revísta "Los poetas del 
mundo defienden al pueblo español” con 
Nancy Cunard, instante en que se separa 
de su primera mujer En febrero habla 
en París sobre García Lorca. Pocos me
ses 'después, con Vallejo, fundan el “Gru
po Hispanoamericano de ayuda a Espa
ña”; pronuncia un discurso en el Con
greso de las Naciones Americanas, en 
julio, y luego regresa a Chile. Su parti
do, incluso poético, estaba tomado: “Pre
guntaréis por qué su poesía! no nos ha
bla del sueño, de las hojas| de los gran
des volcanes de su pais natal?| Venid 
a ver la sangre por las calles— venid a- 
ver| la sangre por las calles,! venia a 
ver la sangre| por las calles...”. En Chi
le, el 13 de noviembre del 37, publica 
“España en el corazón”. Aquí está la 
edición y ésta 'dedicatoria que me emo
ciona aún hoy.

—P. ¿Pero desde antes, ya se cono
cían esos poemas, no es así?

—J. Es así. Pablo los escribía de su 
propio puño y letra y los enviaba. Yo 
recibí dos o tres... vea aquí hay uno: 
“Es así”; con este título lo publiqué 
aquí, luego en el libro se llama “Explico 
-algunas cosas”. El poema tiene algunas 
correcciones, como lo comenté ya creo 
que en algún otro articulo; Así el verso 
23 que decía en el original “la luz seca 
de junio, etc.” y que el cambió el adje
tivo “seca” por dura”, en el libro apare-
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En Punta del Este: Billorou, María Carmen Pórtela, Alberto 
Mantaras, Neruda, Jesuatdo, Olga.

ce limpio de adjetivos: “La luz de junio 
ahogaba”, etc. Ese libro es su definitivo 
manifiesto poético, que resume en su 
canto final: “Oda solar al ejército del 
pueblo”, que habré de ser leída, cantada, 
de nuevo en su propia tierra: “Ejército 
del pueblo :l tu luz organizada llega a 
los pobres nombres! olvidados, tu defi
nida estrella! clava sus roncos rayos en 
la muerte! y establece loa nuevos ojos 
de la esperanza”.

—P. ¿Y al Uruguay cuándo vino Ne
ruda?

—J. Vino de paso para Francia, nom
brado nuevamente cónsul, esta vez (por 
el gobierno de Aguirre Cerda, en cuya 
campaña frentista habla colaborado Pa
blo) para la emigración española con 
sede en París. Aquí se llevaba a cabo 
un Congreso Internacional de la Demo 
cracia y se había reunido gente impor
tante de América y la AIAPE, entonces, 
invitó a Neruda para hablar en un ac
to y en una radio. Era la primera vez 
que Pabló venía a Uruguay.

—P. Tengo entendido que aquí reali
zaron diversas actividades literarias con 
Pablo? .

—J. Desde luego, —tal como notició—, 
incluso uno memorable en el que habla
ron Oribe, Marinello y Pablo, en el vie
jo teatro Boyal, entonces ya Mitre que 
desbordó hacia la calle y en el entusias
mo del público. Aquí Pablo habló sobre el 
único tema que le dolía: “España no 
ha muerto”. Narró su encuentro con Es
paña. con Federico, con la tierra y el 
pueblo ("Comprendí entonces que a nues
tro romanticismo americano, a nuestra 
fluvial y volcánica construcción, hacía 
falta es» primera Alianza que en España 
antes de esta guerra terrible vi a punto 
de realizarse, juntándose el misterio con 
la exactitud, el clasicismo con la pa
sión, el pasado con la esperanza”) con 
sus canciones y su lucha entrañable y 
con su anhelo obsesivo y ardiente: “No 
has muerto, no has muerto, porque Es- 
pana “está para jamás, en nuestra lucha 
ardiente, está fundida en el destino del 
mundo”. ¡Triste cosa el haber, muerto 
antes que los traidores y la redención: 
¡que el crimen empezó en España; Y 
también aquí en una radio leyó un breve 
elogio y análisis del famoso soneto de 
Qüevedo que empieza: “Cerrar podrá mis 
ojos la postrera! sombra que me llevare 
al blanco día...** y termina con la sen
tencia de su eternidad “serán ceniza, más 
tendrá sentido;! polvo serán más polvo 
enamorado", (“la vos de la esperanza so 
bre las ruinas”, que dijera Pablo de esa 
“levantada arquitectura” que nos denun
cia, dijo, “nuestra propia silaba de san
gre’ y el desafío a “toda la noche ve
nidera, toda la inhumana substancia del 
destino”. AIAPE recogió el memorial de 
esa noche en un pequeño volumen “Ne
ruda entre nosotros”, a fines de 1939... 
Hicimos muchas visitas con Pablo, una 
incluso a Pilar, la viuda y los herma
nos de Barradas, que esta documenta
da fotográficamente... como ve, aquí, cu 
que con Pablo y Delta del Carril (ya 
entonces su mujer), varios amigos ro
deamos a Pilar y a Carmen, sobre un 
fondo de los famosos místicos del gran 
pintor. Y, desde luego cenamos una no

che todos juntos —¿ve a esta otra foto, 
¡qué horror, ya casi todos muertos! ro
deando a Pablo y Marinello... todo, ami 
gos, costumbres, vida, ya extinguida en 
estas tierras tristes.

—P. ¿Luego dónde se volvieron a en
contrar de nuevo?

—J. ...en México, en los años 40-41. 
Pablo fue nombrado cónsul en ese pais, 
en agosto del 40; yo estaba ya en Mé
xico desde principios de ese año con
tratado como asesor de la Secretaría de 
Educación, en el último año del man
dato de Cárdenas. Y, claro, nos encon
tramos de Inmediato... y ya no nos 
despegamos uno del otro por casi dos 
años seguidos. Nos velamos casi diaria
mente. Pablo tenía su oficina consular 
próxima a mi Ministerio de Educación 
en la calle República Argentina. Como 
él no tenía coche (y yo sí), al salir de 
mi trabajo —cuando estaba en la ciu
dad— lo buscaba por su oficina.- E, in- 
variablepiente, me decía; —Oye, vámo
nos a recorrer un poco las vidrieras de 
Madero (una especie de calle Florida dé 
Buenos Aires)... Y allá íbamos. Mirá
bamos de todo: desde las de las ferre
terías (en donde Pablo disparataba con 
gracia sobre toda cosa posible). Hasta las 
de las librerías, que empezábamos a mi
rarlas desde el Zócalo mismo en una 
de' las cuales yo había comenzado mis 
pesquisas de libros de lance y edicio
nes de clásicos españoles como el, sus 
variadas colecciones, especie de manía 
o juego que no le abandonaría hasta la 
misma muerte... Nuestro camino dura
ba a veces horas, por los encuentros que 
la matizaban: con poetas, escritores, exi
liados, toreros, Jugadores de fútbol y 
muchas otras especies humanas, a quie
nes Pablo, en general terminaba: —Oye, 
¿qué vas a hacer esta noohe? No, ohi- 
•co, ándate a casa, que allá nos junta
mos todos y vamos a comer un pavo... 
Cuando yo veía que la lista andaba col
mada, le decía: —Oye, Pablo, ya has 
Invitado una docena de personas, *la 
“Hormiga” u “Hormiguita” (como le de
cíamos todos a Delia), ya estará rodea
da de otra tanda, que va llegando, tú 
Ls piensas arreglar con un pavo? —No, 
chico, por supuesto, ahora cruzamos la 
despensa y compramos otro o dos... Y 
allá íbamos: —¿Tú tienes dinero, por 
que yo, ep general nunca llevo plata 
encima; es la Hormiga, tú sabes, la que 
compra todo... Y allí comprábamos el o 
los pavos y. aditamentos. Y a veces, bo
tellas (aunque vino, y bueno, siempre 
había en lo de Pablo), y nos mar
chábamos a una “villa” en los alrede
dores de la qjudad, la casa de uno que 
fuera tal vez el más grande poeta me- 
Xifcano de todos los tiempos: López Ve- 
larde. Era una quinta ruinosa, barroca 
(como la poesía de López) y con mucho 
encanto, aunque muy a trasmano... E 
invariableemnte también, en el camino, 
Pablo me decía: —Oye, chico, ¿par qué 
Vae tan rápido? Me hace mal la velo
cidad. .. (yo no iba a más de 40 kmts. 
porque las carreteras en México siem
pre estaban atiborradas, peto él. insis
tía, “más despacio,, no corras”, etc ). Eb- 
tonces llegábamos a las mil y .quinien
tas. La casa era un hervidero, parecía

Un mitin. Muchos españoles —diría cien
tos—, alemanes, emigrados: ahí conocí 
a Ana Seghers, al Prof. Schmidt, al ar
quitecto Mayer uno de los dfcl Bauliaus, 
a los “grandes” españoles que trajo Mé
xico; poetas, escritores, científicos, ar
tistas, que enumerarlos me llevaría un 
diario, franceses, ingleses, aquella reu
nión era la Liga de las Naciones. Y yo:

—¿...y qué hacemos con dos pavos, 
Pablo? —No te preocupes, chico, tene
mos vino... Y al llegar empeaba la pi
ñata y el desparramar vino y la charla 
y los cantos y toda la locura, mientras 
Pablo, luego de saludar a dos o tres, 
muy breve, se subía a su cuarto, en la 
planta alta, nos llamaba a tres o cua
tro de los más íntimos y mientras escri
bía sus poemas, generalmente de pie, con 
dos dedos sobre una máquina encima de 
una cómoda, se enteraba de ios aconte
cimientos, discutía, opinaba. Entre: “An
tes la voz de Chile fue metáica| voz de 
la libertad, de viento y plata... poemas 
del “Canto General” que estaba compo
niendo, su pregunta: —¿y cómo reac
cionó el Ministro ante la decisión de 
Cárdenas? Alguien contesta y comenta. 
Pablo con sus dos deditos, sigue: “antes 
sonó! en la altura! del planeta recién 
cicatrizado,! de nuestra América...”; se 
detiene, me mira; —¿Y tú np crees que 
Cárdenas tenía razón? Y cuando m» doy 
vuelta para contestarle, él, semi serio, 
semi sonriente, ya le está pegando a la 
tecla: "...agredida por matorrales y 
centauros...”. Y así la noche, hasta las 
dos o tres de la mañana, hora que nos 
echa a todos porque tiene “que dormir 
un poco”... mientras abajo, la Hormigui
ta. tan distraída como la luna, había 
dejado la casa en mano de algunos ami
gos que revolvían despensa y cocina en 
busca de “materia”... ¡ilusos;, había de
saparecido. Aquello era la noche de Wul 
purgis, entonces...

—P. ...todo parece casi inverosímil, 
de fábula...

—J. ...y es que lo era. De ese tiem
po en México sólo, podría escribir un li
bro de 300 páginas. Recuerdo un día que 
fuimos a Lagunilla, el famoso mercado- 
feria de los mexicanos (algo semejante 
al de las pulgas parisino); yo, siempre
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detrás de. libros (que era lo que me 
interesaba, aquí ediciones antiguas, que 
todavía se compraban baratas; Pablo de 
espejos viejos, cacerolas de la antigüe
dad, cosas, cosas, arbitrarias, absurdas. 
De pronto, un día yo que había empe
zado a escarbar en una montaña de 
libros, y se me veía poco más de la ca
beza, encontré en las profundidades de
aquella mina una........ primera edición
del "Parnaso español con las nueve mu
sas castellanas” (justo. la obra del fa
moso soneto que está en Erato, la musa 
cuarta que "canta al amor y a la her
mosura” y cuyo poema 69 es el soneto 
"Amor constante más allá de la muerte”) 
Pablo corrió hacia mí y me dijo: —Bus
ca el otro tomo chico, búscalo, sen dos, 
éste es el primero... pero ya era im
posible, el pozo se había vuelto a cerrar 
a mi salida de sus profundidades. —Este 
me lo regalas —me dijo. Pero, Pablo... 
y le hice un gesto muy desolado de des
pojos. —No, chico, me dijo, casi llori
queando, éste tiene que ser para mí, es 
tu gran regalo y la sellada de nuestra 
amistad para siempre... —y se lo me
tió en el bolsillo, y salimos casi corrien
do de Lagunilla, después de haber abo
nado al empleado... un tostón (cin
cuenta centavos de peso mexicano!).

—P. Y se nos va el espacio... qué 
lástima!

—...menos mal que es el espacio y 
no el tiempo... Como Ud. ve, nos que
damos en escarceos. Podría pasar horas 
contando cosas. No se olvide, que en ese 
tiempo que estuvimos en México, sucede 
primero ei asalto a la casa de Trotski 
y la muerte de Bob, después la muer
te de Trotski, después... cosas que no 
se pueden decir, después otras más, des
pués Avila Camacho, sus elecciones, el 
sucesor de Cárdenas las impugnaciones 
de Almazán (que dijo había ganado las 
elecciones), luego la masacre de los trein
ta y tantos obreros frente a la casa de 
Presidente por orden de su hermano 
Maximino, ministro de Defensa, bueno 
y paro aquí, y esto de un solo tiempo. 
Del 42 hasta aquí, que hemos seguido

etos en rutas, empresas, luchas via- 
van 31 años. Le propongo escribir un* 
serial ¿qué le parece?
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<1X10 PREGUNTAS I
jan ; i ano gale, wo.

—¿Cómo se gestó Vagamundo?
—MI anterior libro de relatos, Los fantasmas del 

día del león, es de fines del 66. La idea de Vaga
mundo fue naciendo a partir de ahí, y me estuvo 
zumbando en la cabeza todo a lo largo de los cua
tro años que me llevó elaborar Las venas abiertas 
de América Latina. Cuando terminé Las venas, a 
fines del 70, empecé con Vagamundo. En reali
dad, esos cuatro años de Las venas fueron ueui- 
cados a reunir materiales y ordenarlos, porque el 
libro lo escribí en noventa noches. A Vagamundo, 
en cambio, lo escribí en dos años.- Para mí es mu
cho más difícil escribir relatos que ensayos, pero 
me gusta más, y yo creo que eso es lo más mío.

Vagamundo recoge experiencias de las peregri
naciones de estos años, que yo he caminado mu
cho, y también del duro viento que nos ha e&tado 
golpeando las ventanas aquí en nuestro país, ¿no? 
Y también mucha cosa íntima, contada en otro 
tono, como al oído del lector.

En Vagamundo, siento que quizás estoy empe
zando a hablar, por primera vez, mal o bien, un 
lenguaje narrativo propio: que, mal o bien, no 
dependo de voces prestadas para nombrar a los 
hombres y a las cosas. Ese lenguaje quiere ser 
un lengauje de palabras desnudas, que se ajuste 
al tema como el guante a la mano. y más toda-, 
vía; que sea como una secreción natural del te
ma. Hay un esfuerzo de despojamiento, por eso 
y para eso. Quise eliminar todo ío que sobrara has
ta llegar a lo esencial. Algunos relatos de media 
carilla han sido el resultado de catorce o quince 
versiones: pasaron por filtros sucesivos y fueron 
perdiendo palabras: es decir, fueron perdiendo ropa.

Yo quise que las palabras tuvieran electricidad y 
la trasmitieran ai lector, para desencadenarle la 
imaginación. Una suerte de gatillo que detonara 
dentro del lector la alegría, la pena .o la indigna
ción.

Para ser válida, la literatura de la indignación 
tiene que ser eficaz y tiene que ser atractiva. Mu-, 
chas veces esa literatura nace muerta, ahogada 
por los contornos de palabras inútiles. Hay casos 
en que la retórica mata las buenas Intenciones. Y1 
en los libros, como en todo lo demás, en definitiva 
cuentan los resultados.

Esto no quiere decir que yo esté conforme ,¿eh,? 
Entendeme. El día que esté conforme con lo que 
hago, será porque se me habrá terminado el jugo.

—¿Qué diferencia hay entre escribir estudios so
bre la historia y hacer ficciones sobre ella?

—¿Te referís a Las venas y a Vagamundo? Bueno, 
mlrá, yo no creo que Las venas sean “estudios” ni 
Vagamundo “ficciones”. Son cosas muy mezcladas 
y difíciles de encasillar en géneros. De todos mo
dos te diría que los dos son libros en cierto modo 
complementarios. En Vagamundo también hay con
trahistoria, en el sentido de que también pretende 
hacer oir la voz de los que no tienen, oficialmente, 
voz alguna: los maltratados, los malditos, los po
bres de este mundo.

Pero es otra forma de abordaje de la realidad. 
En una narración, para trasmitir la realidad no 
hay que imitarla. Y tampoco podés tomar distancia 
frente a ella: tenés que identificarte con ella o, 
mejor dicho, estar identificado desde mucho antes 
de ponerte a escribir. ¿Me explico? Yo-no creo que 
uno pueda racionalmente “proponerse" escribir un 
cuento con tales o cuales personajes v en tal o cual 
sentido. Tiene que nacerte de las tripas y ser muy 
natural y muy espontáneo. Si no es así, no fun
ciona. No hay distancia: son lastimaduras y ale
grías previamente sufridas y gozadas. Esto no quiere 
decir que los relatos tengan que limitarse a con
tar experiencias autobiográficas. De ninguna ma
nera. Si así fuera, uno quedaría limitado y la lite
ratura, para ser .tiene que ser libre, lib’-e de elegir 
lo que sea y sin limitaciones. Pero creo, si, que 
uno tiene que sentir muy a fondo toda esta vio
lencia y toda esta ternura para poder comunicarla 
sin impostaciones.

—¿Cómo va “Crisis”? ¿No te quita tiempo para 
dedicar a tus libros?

—Con la revista hemos tenido mucha suerte. Eín 
el número 6, volvimos a aumentar el tiraje. Veinti
dós mil ejemplares no está mal para una revista 
cultural, ¿no? Ahora, quitarme tiempo, me quita. 
Pero me ayuda a comer, que nunca viene mal, y 
además creo que Crisis es útil. Que sirve para con
tribuir a revelar y a difundir una cultura latino
americana auténtica y que eso también es parte de 
nuestra lucha.

GALEANO: BktíMt eoa sanas
—¿Y las «filmaciones de “Las venas”?
—Por ahora, trancadas porque la plata no al

canzó. Ya veremos.
—¿Qué tenés proyectado realizar en el futuro.
—Estoy escribiendo un libro gordo, que me va a 

llevar un tiempito largo, me parece. De eso pre
fiero no hablar, porque si uno habla de lo que está 
haciendo, termina por no hacerlo. LO que te puedo 
decir es que me muesta muchísimo. A mi me cuesta 
mucho escribir las cosas que realmente me impor
tan. A veces me paso días trancado en una trama.

También te puedo decir que lo quiero escribir con 
todo, como si fuera lo último. Porque ésa es la ma
nera de escribir, ¿no? Como la manera de vivir qui
zás consista en devorar cada experiencia como si 
fuera la última. Dar todo lo que uno tiene adentro 
y quedar cómo vacío.

LIBROS PLASTICA
LA VIDA A

VAGAMUNDO, por Edilardo Ga
icano. Editorial Arca, Montevideo, 
1973, 137 páginas con grabados de 
Lajos Szalay.

Aunque sus 25 relatos viajan de un la
do a otro, aunque cambian los rostros y 
las identidades, Vagamundo es una an
cha imagen de América Latina en la 
que conviven la sierra y la pampa, la 
selva y la ciudad. Por esos escenarios, 
Eduardo Galeano hace un resquicio por 
el cual atraviesa sus historias y entonces 
despliega un cúmulo de referencias y de 
situaciones que se van conectando entre 
sí hasta dar al libro la solidez de un blo
que. Esa unidad tiene su centro en una 
geografía marcada a Juego por el dolor, 
la miseria y la desigualdad y cobra mo
vilidad por los desplazamientos de un 
acontecer agitado en el que hay seres 
que agonizan sin conocer la vida y otros 
que viven para no agonizar.

Concebido de tal manera, el volumen 
adquiere un brillo especial y se beneficia 
del alcance que paralelamente el autor 
obtiene «de Un tratamiento literario en 
el que son patentes las frases cortas, los 
climas dramáticos entregados en pocas 
palabras, la tenaz elaboración de cria
turas y encrucijadas* particulares, la au
sencia de parlamentos.

Por lo menos tres de loe cuentos de la 
colección .(El deseo y el mondo, Los solee 
de la noche?, La pasión) están muy por 
encima de todo lo que E.O. escribió has
ta el momento en el terreno de la fic
ción, y uno (Te cuento un cuento de ba
baio, aparecido recientemente er\ un li
bro colectivo) logra la dimensión de una 
pieza de antologia. Estos son sólo los 
puntos más sabrosos de la experiencia 
más audaz que en el género se baya pro
puesto el creador: a su lado, como una

LOS SALTOS
violenta onda expansiva, el libro —que 
ha sido fracturado en cuatro capítulos 
mayores: Gurises, Metejones, Andares, 
Banderas— sigue corriendo los velos de 
una realidad inquietante hasta hacer de 
todo una misma cosa. “El minero es un 
cuerpo caliente y helado que tiembla en 
una hamaca, a la intemperie, con los 
ojos quemados por la fiebre", escribe en 
Los soles de la noche: “Bajo tierra, me
tidos en los rajos, los hombres persiguen 
a la veta. La veta asoma, se escurre, se 
brinda, se niega: es una víbora de color 
café y en su lomo brilla, titilando, la 
cariterita”, narra en La tierra no. puede 
comer cuando quiera; “Se desprendió y 
se quebró y se precipitó al vacío. Estos 
son los pedazos de una única cosa, hoy 
rota, pero que fue”, describe en Tourist 
Cuide. Sin demoras, con algún vuelo de 
poesía, como estaciones del alma que se 
superponen unas a otras, los relatos cha
potean sobre un río profundo repleto de 
convulsiones.

Desde hace tres lustros, más o menos, 
E.G. ha edificado velozmente un pres
tigio que Ib ubica como uno de los pe
riodistas más aptos que han andado por 
eqtas tierras; tarea que luego derivó en 
ensayos importantes (China 1964: crónica 
de un desafío, Guatemala, clave de La
tinoamérica, Reportajes, Crónicas de La
tinoamérica) y en un estudio imprescin
dible (Las venas abiertas de América 
Latina). Más discutible ha sido su au
reola literaria afirmada en una novela 
sobrevalorada (Los días siguientes, 1960) 
y en una reunión de cuentos de mediana 
estatura (Los fantasmas del día dd teta. 
1967). Ahora llega a la? plenitud como 
narrador. Lo hace en un momento, opor
tuno para su carrera y para la narrativa 
nacional anémica en títulos importantes

EL MAYOR PICASSO
El inmottilismo del Museo Nacional 

de Artes Plásticas del Parque Rodó 
solamente se siente sacudido por exposi
ciones extranjeras y toda la artillería 
publicitaria se pone a su servicio con 
una generosidad que no puede prodigarse 
para los artistas nacionales, desplazán
dolos del recinto que les pertenece. No 
se sabe quién financia la muestra Pi
casso: Maestro del Grabado (en la Ar
gentas la diligente Fundación Gillette 
asumió los gastos pertinentes), cien 
obras pertenecientes al Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, cuyo Consejo 
que en un recorrido por varios países 
desde hace dos años, adquirió, con la 
muerte del genial malagueño, carácter 
de homenaje póstumo. Una valiosa se
lección —con ligeras lagunas percepti- 
les para eruditos— reveladora del aspec
to más indiscutible del creador: el di
bujo. 81 se puede cuestionarlo como pin
tor, escultor o ceramista, es en la linea 
que su soberanía no reconoce limites 

' ni comparaciones. Curiosamente, la pin
tura Guernik» y la escultura El vaso 

ajenjo, dos hitos en la historia del 
!, están sometidas al imperio cali

có. A los 12 años “dibujaba como 
ael” y a los 25 poseía un virtuosis-

SL
Raíae

desde hace casi una década.
Vagamundo tiene el entusiasmo y la

agresividad «de Un testimonio. Quién sabe 
cuántos de estos relatos el autor escuchó 
en sus viajes, haciendo un alto en el ca
mino. A pesar de que muchas veces to
ma distancia de lo que está oontando,

mo técnico tan absoluto, que ya nunca 
más el Instrumento de su arte volvió 
a interponerse entre él y su tela. El 
trazo puro, sin sombras que lo desna
turalicen, «descubre todos sus «secretos y 
posibilidades, su imaginación parece con
densarse allí. Puede ser un contorno lán
guido y sentimental de la Epoca Azul, 
corto y geométrico del período cubista, 
sereno y envolvente de los años clásicos, 
crispados y violentos de Sueño y mentira 
de Franco; utilizar el aguafuerte, la pun
ta seca, la litografía, el linóleo o el agua
tinta con la misma seguridad y la ad
mirable capacidad de invención en todos 
los procedimientos; la fuerza expresiva 
tiñe a cada pieza con igual intensidad.

Contemplar estos cien grabados es co
mo realizar una vitalísima radiografía de 
Picasso; es capturar sus fantasmas inte
riores proyectados con una imperturbable 
violencia subjetiva, es deslizarse por un 
taconscientí poblado de obsesiones, un 
acercarse a los fondos abismales del ser, 
a las sombras más oscuras y las luces 
más fascinante*. Es, en fin, conocer al 
genio en libertad. w.p.w.

el conjunto distribuye ideas, muestra con
diciones, sugiere victimas y responsables. 
Editado simultáneamente en Montevideo

Buenos Aires, el libro tiene un signl- 
ado definitivo: el de una obra madura,

tejida con el tiempo y con 1* rida.
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TEATRO
• EL AVARO. Escrito hace 305 años, 

el texto de Moliére adquiere una
Insólita contemporaneidad: no es so
lo por la maestría largamente reco
nocida <del autor en una de sus pie
zas más perfectas, sino por la versión 
y puesta de Rubén Yáfiez que elude 
todo convencionalismo y apuesta a 
una lectura desenfadada e Incisiva 
para constituir uno de loe espectácu
los escénicos más memorables de los 
últimos' tiempos. El mejor y mayor 
homenaje que se le podía rendir a 
Moliére jque es, por supuesto, el labo
rioso fempeño de una institución con 
una linea cultural sólida, fundada en 
ei trabajo de equipo. (El Galpón, Sa
la 18)
e UN GATO EN UN ALMACEN 

EXTRAÑO. El titulo de la obra 
parece referirse al director Alberto
Restuccia, consagrado por sus pues
tas vanguardistas en el teatro inde
pendiente sometido a las ordalías de 
un autor nacional (Ricardo Prieto), 
donde en lugar común va de la mano 
de la inhabilidad dramática. Un elen
co de la Comedia Nacional comple
tamente despistado, con un buen de- 
sémpeño profesional de Quarnero y 
una lamentable Nelly Weissel, otrora 
gran actriz (Sala Verdi)

• OPERACION MASACRE. — Mer
cedes Reln y Jorge Curi (director,

además), adaptaron una crónica del 
argentino Rodolfo Walsh limitándose 
a la exposición escueta y sin conce
siones melodramáticas de un hecho 
político - social ocurrido en Buenos 
Aires. Surge asi un conmovedor y fir
me alegato en contra del despotismo 
y la arbitrariedad. (Circular)

• LA REPUBLICA DE LA CALLE
Obra en dos actos del uruguayo

Washington Barale ' donde Intenta 
evocar las circunstancias que condu
jeron ai suicidio de Baltasar Brum; 
escrita hace cinco años, se notan las 
debilidades estructurales del material, 
acentuadas por una puesta de Ama
necer Dotta, espectacular y con em
pleo de audiovisuales, que, paradóji
camente es lo mejor, sobre todo los 
primeros minutos, dejando indefen
sos a los actores en sus inexistentes 
personajes. (Nuevo Stella)

• LOS SIAMESES. Es una de las 
primeras piezas de la argentina

Griselda Gámbaro —con fama poste
rior llevada hasta los festivales euro
peos— donde revela un planteo in
teligente y sagaz.de las relaciones hu
manas, con replleges y dobleces atra
vesados de Uricos impulsos. La direc
ción de Atülo J. Costa es inspirada'y 
firme, pero se pierde irremisiblemen
te ante las insuficiencias de un equi
po actoral que hacen insoportable la 
versión. (L* Máscara)
• LA BOA. Del maragato Carlos 

Denis Molina, con notorios ante
cedente! como autor, critico y direc
tor con su habitual tendencia litera
ria y ráfagas de frondosas poesías, se
intema en un ambicioso drama acu- - 
mulativo y enigmático, pidiéndole a 
Pirandello y a Boris Vian jugosos 
préstamos, aunque no sepa muy bien 
qué hacer con ellos. Si no existiera la 
solvencia profesional del elenco'de la 
Comedia Nacional y un sostenido rit
mo en la dirección de Jaime Yavitz 
(ma non tropo), el resultado habría

3ue archivarlo como otro error — van 
emasiados en la actual temporada— 
de la Comisión de Teatros Municipa

les, de la cual el autor es, casualmen
te, su director artístico. (Solis)

• LAS BRUJAS DE SALEM. La 
más famosa de las piezas de Ar- 

thur MiUer, vuelve en un excelente

ensayo de teatro de repertorio con un 
segundo acto muy bien dirigido por 
César Campodónico y un rendimien
to parejo del elenco. (El Galpón, Sa
la 18, jueves)

• BARRANCA ABAJO. Unánime-• 
mente considerada como la obra

maestra de Florencio Sánchez, esta 
vez dirigida por Atlahualpa del Cioppo, 
escenografía ‘de Mario Gallup, vestua
rio de Guma Zorrilla e interpretada 
por Rebeca Franco, Lilián Olhagaray, 
Raquel Seoane, Mari Vázquez, Blas 
Braidot, Sara Larocca, Carlos Peña, , 
Carlos Moretti, Duilio Borch, Raúl* 
Pazos y Walter Besada. (El Galpón, 
estreno de ayer)

LIBROS
• EL SAQUEO DE SOLIVIA, por

Marcelo Quiroga Santa Cruz, pró
logo de RogeUo García Lupo. En las 
nuevas vísperas de BoUvia, Quiroga 
Santa Cruz, que ha recorrido el ca
mino del nacionalismo al socialismo 
revolucionario junto con su propio 
pueblo y con todos los pueblos de 
América Latina, enjuicia en este en
sayo político la obra de los militares 
que gobiernan su patria y c”spara so
bre ellos una muy prolija serle de 
cargos ilevantables. (Bd.de La 
Crisis, 156 páginas, Buenos Aires.)
• URUGUAY: COLONIAJE Y RE- 

, VOLUCION, por Lincoln R. Maiz-
tegui Casas. Un excelente texto enfi
lado a la divulgación, pero con un 
cuidado y profundidad de enfoque que 
muestra un profundo trabajo de in
vestigación, concillando una evidente 
adecuación a los programas vigentes 
en los Institutos Normales y en el 
segundo ciclo de Enseñanza Secun
daria, con los aportes de una visión 
histórica actualizada, constituyéndose 
en un valioso auxiliar de la tarea 
educativa. (Editado por Fundación de 
Cultura Universitaria, Cuadernos de 
Historia, 275 páginas. Montevideo, 

, agosto de 1973.)
o EL LENGUAJE DE LA PUBLICI

DAD, por Lisa Blok de Behar. Un 
importante trabajo analítico de las 
técnicas que se usan para posibilitar 
una ampliación de consumo inútil, 
que posibilita *el constante bombardeo 
de los medios de comunicación. Un 
trabajo serio y profundo en un cam
po particularmente poco frecuentado 
en nuestro medio. (Editado por Siglo 
Veintiuno, 218 páginas. Buenos Aires 
agosto de 1973.)

o LA CLASE OBRERA VA AL PA
RAISO. En la linea de denuncia 

social, brillantemente sostenida por el 
cine italiano Elio Petri ofrece una 
critica a la alienación producida por 
las condiciones de trabajo en las mo
dernas sociedades de consumo y aun
que no siempre el rigor ideológico es 
la norma ni la claridad expositiva su 
sostén, significa una vitalísima incur
sión por el proletariado, con una me
morable actuación de Glan. María Vo- 
ionté. (Ariel)

♦ EL MERCADER DE LA MUER-
TE. Es un entretenimiento terro

rífico pergeñado por el inglés Douglas 
Hickok acerca de cómo matar a los 
críticos teatrales, por un mal actor, al 
compás de obras shakespirianas. Al 
segundo asesinato, las coordenadas del 
tema son demasiado visibles, dismi

nuyendo el interés inicial, aunque en 
su país de origen hayan disfrutado 
con mayor amplitud las bromas y so
breentendidos. (Coventry)

a EL DISTRAIDO. La multiplicada 
personalidad de Pierre Richard

(director, libretista y actor) no con
sigue apresar ninguno de los rubros 
en los que se mueve y más bien pa
rece sentirse cómodo en el plagio a 
ilustres ' antecedentes, sin beneficio 
visible. (Central)

• JUAN MOREIRA. Un largo pro
yecto acariciado por el director y

cantante Leonardo Favlo, revestido de 
brillantes atributos formales, con 
aciertos parciales y secundarlos, se 
resiente por superficialidad expositi
va. Con todo, es úna empresa .seria, 
de un nivel infrecuente en el cine 
argentino. (Plaga)
e EL COMPLEJO DE UNA MADRE.

El actor Paul Newman 'dirige su 
segundo opus y dá muestras de una 
gran sensibilidad para observar el 
drama de mujeres otoñales y frustra
das. Aunque al final se infiltra una 
buena dosis de conformismo, la labor 
de Joan Woodward se mentiene con 
la misma intensidad hasta el final. 
(Elíseo)

• CUANDO EL DESTINO NOS
ALCANCE. Con las habitua

les limitaciones del realizador Richard 
Fleischer, se narra una de ciencia 
ficción que, a un .comienzo promisor 
sucede una lenta, inexorable caída en 
los convencionalismos y vulgaridades 
del género. (Metro)

• ALVARO ARMESTO. Triunfador 
del Premio Losada de Dibujo del

año pasado, este montevideano de 20 
años presenta obras recientes, en las 
que, desprendiéndose de influencias, 
accede a una visión personal hecha 
de rigor técnico y punzante sentido 
critico. No todas tienen el mismo ul- 
vtí, pero el conjunto posee suficiente 
Jerarquía, orientado hacia un expre
sionismo demoniaco. (Galería Palacio 
Salvo, Plaza Independencia 846, sub
suelo, todos los dias do 18 a 23)
• OOBBOLD - ZINOLA. El más per

sistente e imaginativo dúo dé ar-
tfts&noa utilizando las calabazas: aho- 
ra intenta rematar una formulación 
que iba camino del estereotipo y -la 
repetición, lanzándose por los mura
les decorativos (infelices en su inútil 
competencia con la pintura) y los se
paradores de ambientes, de provocati
vas posibilidades ambientales. (Estu
dio A, Yaguarón 1379, Local J de 
baratería Trocadero, horario comer-

e LUCAS CRANACH. El año pasa
do se conmemoró, el 500a aniver

sario de este artista alemán, Justa
mente llamado el pintor de la Refor
ma. Con los auspicios de la embajada 
de la República democrática Alema
na j au Instituto Cultural Uruguay -
R.D.A., se presentan numerosas re
producciones (dibujos, grabados, pin
tura) con una intencionalidad didác
tica e informativa. (Biblioteca Nacio
nal, 18 de Julio 1780, lunes a viernes 
de 18 a 21)
• ERNESTO DRANGOSCH. Argen
tino nacido en 1945, alumno de Cas-, 
tagnino, Curvich y Augusto Torres,

retoma los aspectos más superficia
les del código torresgarciano; cuando 
elude la monotonía e intenta un mo
derado compromiso social (Cuesta 
arriba. El Cerro, los números 27, 28)/ 
el trazo y el color Se cargan de tenso 
dramatismo, de una angustia bronca, 
intimamente sentidos y eficazmente 
trasmitidos. (Galería U, Sarandi 690, 
entrepiso, lunes a viernes de 15 a 21, 
sábados de 10 a 21)
• Guillermo Fernandez, no

es otro torresgarciano más; al 
contrario, sabe extraer talentosamen
te la mejor enseñanza, liberándose de 
una pesada herencia: una exploración 
•figurativa y lineal cercanas al nove
cientos— con el predominio del banco 
y el negro, donde el sutil refinamien
to no le hace perder la enérgica for
mulación. Entre algunas excelencias 
hay que contabilizar el retrato de Pa
co Espinóla. (Losada Artes y Letras, 
Colonia 1340, lunes a viernes de 16 
a 20)

• ROBERTO VIANA. Nació en Ta
cuarembó, en 1938, y ha tenido oca
sión de demostrar —en varios certá
menes— sus variadas aptitudes; aho
ra, más desprendido de los efectismos 
visuales y de laboratorio —aunque sin 
abandonarlos, así como sobreviven los 
retratos comerciales— indaga con so
bria elocuencia por el registro social 
y el documento humano, rubros te
máticos para los cuales evidencia no
toria sensibilidad. (Club de Grabado, 
Paysandú 1233, lunes a viernes de 17
*A>.

« PABLO PICASSO. Luego de un 
año de inactividad, nuestra prin

cipal pinacoteca desplaza el acervo 
permanente para habiltlar la presen
tación de cien grabados (aguafuerte, 
punta séca, litografía, aguatinta, li
nóleo) del genial malagueño com
prendiendo los principales hitos de su 
obra gráfica, entre 1904 y 1968, en 
una selección cuidadosa del Museo de
Arte Moderno de Nueva York. (Mu
seo Nacional de Artes Plásticas, Par
que Rodó, todos los días, menos lu
nes, de 15 a 20)

• PRIMER ENCUENTRO NACIO
NAL DE TAPICERIA. Uno de los

hechos más importantes en la plásti
ca nacional de los últimos años: la 
confrontación de 39 tapicistas orien
tales a través de 69 obras, ejecutadas 
según técnicas diversas. (Asociación 
Cristiana de Jóvenes, Colonia 1870, 
Inaugura hoy)

• MANUELA PINTOS. Grabadora 
argentina nacida en Rosario, pro

vincia de Santa Fe, egresada de la
Escuela de Bellas Artes, con exposi
ciones en su país y en el extranjero, 
presenta xilografías y técnica mixta a 
partir del próximo Jueves 18. (Club 
de Grabado, Paysandú 1233, de 17 
a 21)

• M. E. SAINT-ROMAIN. El orien
talismo de Taiwan trasladado a

Montevideo a través del profesor Siao 
Ya (Subte Municipal, todos los dias 
de 17 a 21)

DANZA
• BALLET DEL SODRE. El elenco 
oficial, vuelve en sus fogaces repre
sentaciones, a documentar el largo 
viaje hacia la decadencia, perdidos 
sus prestigios de cuerpo disciplinado 
con aptitudes para el repertorio clási
co. Inesperadamente, en OM, en base 
a música beat y con una acertada 
coreografía de Domingo Vera, se re- 

' vela como un organismo vital, de ni
vel internacional. (Solis, boy a las 19)
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Hoy, jueves 11 de octubre, hacen 96 días que el Gral. Líber Seregní, 
Presidente del Frente Amplio, se encuentra detenido, conjunta
mente con el Gral. Licandro y el Coronel Zufriategui. Estos mé
todos —detención de adversarios políticos— enmarcan al régimen, 
que no conseguirá acallar las voces de los que luchan por un 
futuro mejor. Lejos de sentirse olvidados los compañeros deteni
dos saben que en cada frentista, que en cada uruguayo conciente, 
están presentes día a día. Sus‘figuras se agigantan, su presencia 
es concreta.

El pasado 31 de setiembre culminó la campaña de afiliación, 
que desde el mes de junio pasado el Partido había marcado como 

la tarea principal del momento» siendo fiel a las definiciones del 
37* Congreso: convertir al Partido Socialista en una fuerza de 
primera magnitud.

sequía:

Es evidente que la sequía no se puede , parar por decreto. En 
estos momentos se puede asegurar que tanto en la agricultura como 
en la ganadería se han producido pérdidas millonarias que repercu
ten (y por supuesto seguirán repercutiendo por largo tiempo) en la 
marcha económica del país y en la vida de sus habitantes. Tal, por 
ejemplo, lo que ha sucedido con la cosecha de trigo que se. habría 
perdido irremisiblemente en un 90%, con le» que la actual situación 
de escasez de harina seguirá por largos meses. La misma situación 
se repite en el caso de la ganadería, donde los productores deben 
vender desesperados y a bajo precio debido a que los campos están 
secos. Los frigoríficos, en tanto, sqlo pueden vender carne picada 
debido a la veda, por lo que sólo compran ganado de baja calidad 
o tiran abajo los precios de las otras categorías, ya que para la carne 
picada no se necesita ganado de raza.

Recientes declaraciones del doctor 
Gonzalo Chiarino Milans, presiden
te de la Asociación de Productores 
Rurales de Soriano precisaron que 
“de no mediar un milagro climatoló
gico, la cosecha de trigo estará prác
ticamente perdida” y. por otra parte 
sugirió el “levantamiento inmediato 
de la veda”. “La situación que atra
viesan los sectores productores de 
Soriano y todo el país es sumamen
te crítica” y “el gobierno no parece 
comprender la magnitud dpi proble
ma y sus consecuencias”. De no 
sobrevenir una lluvia milagrosa dio 
por perdida la cosecha de trigo. “Los 
cultivos de verano —agregó— es 
posible que no se hagan, pues la 
tierra, por falta de lluvias, no está 
en condiciones de admitir siembras 
y, por otra parte, si se intenta, se 
corre el riesgo de perder la semilla”.

La sequia determina asimismo una 
pobreza de los campos que no están 
verdes y robustos como corresnon- 
de a una época primaveral. Con
secuentemente, las ovejas y el ga
nado vacuno gordo escasea y, en

general, presenta un aspecto muy 
pobre. La veda imposibilita que se 
consuman los ganados gordos. Ha
bría que levantar esta medida y 
además preparar los frigoríficos pa
ra que puedan hacer carne en con
serva. De esta manera se aprovecha
rían los ganados flacos antes que 
mueran por falta de alimento.

LAS PRADERAS ARTIFICIALES

Las praderas artificiales también 
sufren las consecuencias de esta se
quía. Las enormes sumas gastadas 
en su preparación y crecimiento 
pueden incluso considerarse perdidas. 
El riego de estas praderas es 
también imposible de llevar adelan
te, debido al costo superlativo que 
ello implica.

Las soluciones, entonces, no son 
muchas. Levantar la veda, liberar 
el mercado a todo tipo de ganado, 
arbitrar desde ya la importación de 
trigo. La sequía, como tantas otras 
cosas, no se puede imponer por de
creto.

Los indices de crecimiento, que gra
neamos aparte, son elocuentes. Obtu
vimos la meta fijada: DUPLICAMOS 
NUESTRAS FUERZAS. Y lo que es 
más importante, obtuvimos el creci
miento mayor en las zonas de con
centración obrera, como por ej. la zona 
de Paso Carrasco, lugar de concen
tración de obreros frigoríficos, meta
lúrgicos, papeleros y areneros, supera
mos el 150%. En la Unión y Curva 
de Maroñas, zona de neto raigambre 
popular y de fuerte concentración 
obrera, acrecentamos nuestras fuerzas 
en un 122%. En las zonales E, F y G 
que comprende las zonas de Paso Mo
lino, Victoria, La Teja, Pantanoso, 
Villa del Cerro, La Boyada, parte sur 
del Paso de la Arena Nuevo París, 
Tres Ombúes, Belvedere y Paso Mo
lino, lugar 'donde reside la casi tota
lidad de proletariado de la carne y 
una buena parte de los trabajadores 
de textiles, metalúrgicos, curtiembres, 
construcción, vidrio, química y Ancap, 
tuvimos un crecimiento mayor al 100 
por ciento. Mientras que la zona de 
Reducto, Atahualpa, Jacinto Vera, Vi
lla Muñoz y La Comercial, base del 
textil, metalurgia, el cuero, la cerda, 
el fósforo, el tabaco y la química, tam
bién duplicamos nuestras fuerzas. En 
las zonas de Cerrito de la Victoria, 
Peñarol, Colón, donde conviven Junto 
a obreros, una masa de pequeños pro
pietarios rurales y urbanos, unidos a 
la población de cuarteles, si bien no 
llegamos a duplicar nuestras fuerzas, 
nuestro crecimiento llegó a indices 
alentadores que fluctúan entre el 80 
y el 98%.

Abarcando, pues, el proceso en su 
conjunto, podemos decir que un im
portantísimo crecimiento y desarrollo 
de las filas del Partido, en el seno de

la clase obrera y las capas trabajado
ras de la población. Las cifras son 
elocuentes y nuestro peso cada vez 
mayor en las organizaciones de masas 
clasistas, asi lo demuestran.

En posteriores notas, trataremos de 
dar una visión de nuestro crecimiento 
en el interior de nuestro país, como 
asimismo en las filas juveniles, pujan
te torrente, que este año con la con
solidación de la JSU, se integran a las 
tareas del Partido y del proletariado.

El fin de la campaña .deja asimismo 
excelentes enseñanzas pai;a nuestro 
trabajo posterior. Aún debemos ana
lizar un conjunto de tareas, que nos 
permitan un afiatamiento de nuestra 
estructura, mejorando las labores de. 
la dirección de las sec. del Partido, 
para adecuarse a la complejidad y la 
extensión de nuestras fuerzas, como 
asimismo adecúan nuestras formas or
ganizativas a la nueva realidad, para 
utilizar en su totalidad el nuevo po
tencial militante. También nos que
dan nuevos sectores a los cuales de
bemos llegar con nuestros plantea
mientos y nuestros militantes. Los es
fuerzos en la consolidación de la Bri
gada de Mujeres Socialistas son im
portantes. para ,asi poder llegar a las 
mujeres del pueblo, que en una alta 
proporción ocupan tareas fuera del 
aparato productivo, y cuya vida po
lítica aún no se ha desarrollado sufi
cientemente.

Llegar a más y nuevos sectores. Jun
to con el más profundo esfuerzo por 
Incorporarlos a la lucha por una pa
tria nueva, por la solución de los pro
blemas de nuestra población, bajo la 
conducción de un fuerte y vigoroso 
Partido de la clase obrera, llevando' 
adelante los lineamientos definidos en 
nuestro glorioso 37* Congreso.


