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ISRAEL, UN PROBLEMA 
PARA EL M U N D O 

ie ^cai}^ no era para UU^UUUI. Organizaciones Judía! en Francia que. 
pre"t?¿to-. -Le M¿nde". 29/2-'68. lanz<i_ «1 16/6/S7 el 

Respuesta a lo noto de Adoljo Tejer 
aparecida el 7 de noviembre de 1973 _____ _ __ _ 

y de los íamosos refugiados" sic 
Pongamos las cosas en sn lugar des- debe ser presentado el asunto 

Israel atacó las loca- jjás bien debería decirse que der 

j 1 „ . I alendo imperativamente la conttiba-
sdelante ^¿^'^^jerial de todos los judíos para 
repuesto 3̂  arteria de ̂ _]taael". = Í F R < í f í 2 S ' ^ ? ^ -consoUdar 

° - ^ t e ^ 5 ? o r S s ^ t i ^ r S ^ í e u n l d a el 9 ^ 
la aún bumeante Jertisalén 
capturada, seguramente habrá 

Udades de Salarand y El Soi_-. . 
Golfo de Suez <EgÍDto) el dia 6/10/73. 
El ministro de Relaclo: 
de Eglnto, Hasán El Zaiat 
ta enviada al presidente, de la Asam
blea General lo DENUNCIÓ, 
Íic6 BOSTETLORMENTE en U 
General de las Naciones Unidas EN 
reunión matinal del día 8/10/73. 
lue EL comienzo 
árabe-israell y ss 

clónales, han pasmada al cuchar el Informe 

7 mU 
ganizacioncs int< 

condenado decenas de ^ _ _ __ _ 
Exteriores solución del diíercndo "a la israe- , + j ráoidameníe para "conscli-

- 11". Desde 1S48, incansablemente las í j j , ' * ^ ^ ^ j f o ^ ^ r generosa 
Naciones _Umdas viene repitiendo qae SJ;,,¿J2= ^ I r t T ^ w ^ S a tembién debe 
"a los refugiados que desean regresar a ,^S^^f^S¿SS%f^to funcio. 

^ |erfo°^S^anÍÍ%Jig? ^ T ^ ^ Í Í ^ ^ Í ^ Í ^ Ó ^ Í O " ¿ n ^ ^ 
la última guerra ¿idas 

epilogo, ya lo VAMOS oiedades". Resolución 194 (S) EMOAIC UU:. ^ « JS^^— — 
Desde la misma fecha, el mismo or- cuestión de dos • minutos; 

por las 
daños causados - | - P ^ -

exicano afirmó no sin amargura 
"Si la existencia de Israel llegara 
ar seriamente amenazada, estaría-
embarcados en tma guerra 

ao es natural. Israel siempre tra- ganismo recuerda a Israel -.. - « . 
buscar pretextos gue lo pongan solución 181 C2) de la Partición de Pa-

ñerto de la cólera que cada uno lestraa le concedió sólo la mitad no 3a 
IS actos agresivos ha despertado totalidad del territorio palestino, ni 5 ^ 
3 oninión pública mundial. Asi, mucho menos el Sinaí egipcio ni el 
agresión de 1967. se esgrimió la Golán sirio ni por sup 

, 17/13/71. L í 
general de laa 
que puso en 

vez MÁS. Pensamos, que ya ¿el ; 
vertida 

I<3el 
rRAI>UCCIOI9BS 

CLDETRACIONJES 
Centanan. 

á g í i S ^ ' ^ S o ^ ' ^ S S c S ^ ' s u i S a 
Día!. SmZAr Amo rsWxri. VE-
SSZnSLA: Mado HaudleT, Ángel 
Rama, Marta -Cralta. TTso Xm-m-
> -Lanicios NOTICIOSOS 

es isa» PUBLICACIÓN am-

Moutevldeo. t 

locos SI3S¿ y SB'5194 cisma áe 

Mitre líH. Telélono SMS!. 

- -"Sí. »f.íS9/Tl 

tiempo de poner to a tales na- ocupación violenta genera el exo-

' 'Lnresenc ia israeli en . el. Golfo de ^ ^ i S s ^ S ^ ^ S Í u l r ; 5 = ^ 
Acaba es Uegal La Partición oe Pa- ,jj | g ^ ierra no la dejaron 
lestína no le otorgó ningún derecho 1^1'%^^%^'!^ S^^^ Sum 
ribereño en el-goiío. Israel como ^^r más noder de cinvlcclón que te 
siempre, ocupó por la tuerza el puerto co¿venció a hacerlo. Los puebl 
árabe de Om Rash Rash La resolu- abandonan por propia voluntad 

propiedad 

¿QVÍ HACER PUES CON ISRAEL,? 
Israel debe dejar de practicar el ra

cismo Eric Kuby revela en la revista 
alemana "Stern" que durante una en. 
cuesta practicada en Israel en 1372, s< 
puso de reHeve los profundos prejui
cios de ios israelíes eontra los árabes. 
El 23 % de los- israelíes se negaba • 

el DUERTO 
resolu

ción del Conseio de Seguridad de las 
Naciones Unidas del 4/11/48 exigía A 
Israel retirar- s-as fuerzas a las posi-
Cíones del W10/4S luej^ ¿â  p^ime^ ^¿ 

acató esta íesolución ?' 

el 26% no que. 
i,.,. , „ . „ . . . - . . . ría trabajar con los árabes, el 49% no 
pertenencia!, señor Teje- quería vecinos árabes, el o4% no »cep-

itrado un perlodis- ' ^ ̂ " 
landés, distinguido, gue - - -

obar . 

tural. Israel 
ni otras 

hechos, con. 
de la B B C de 
Museiun sobre 

o las fuerzas ar
de la otra parte, ni las áme-
. Sólo un mes descaes, en mar-
1949, los israelíes se apodera-
Om nasb Rash, al que rebau-

con él nombre de Eilatñ. 
hay más. El goMo de Acaba es . ^ ^ 
o ¿aeionai no internacional: Es il^^ede 
lecie de mar cerrado de ' 
6 quilómetros) de largo 

26 q-oaómetr. ' 

halló ningún 
simóle sugerencia de nlngima 

emisora árabe, ni en él interior, m 
en el exterior de Palestina que inci
tase a los palestinos a evacuar j u ^pas. 

región. 

taba profesores árabes para »u» hijos, 
el 74% prohibe a sus hijos jugar eon 
niños árabes, y el 84% considera como 
una idea insoportable de que un pa
riente se pueda casar con un árabe. 
No mencionamos tan siquiera las le
yes, discriminatorias practicadas por ei 
gobierno israeli tomadas del colonia
lismo mandatario británico en Palestina. 

Israel debe dejar, de practicar la ex
pansión a expensas de los árabes. Is
rael debe acatar las decisiones de las 
organizaciones internacionales para lle-

a solución justa al ̂  

cho- Baña territorios de tres países 
árabes: Arabia Saudita, Jordania y 
Egipto y está cerrado por dos islas: 
Tiran y Samafir. 

La Convención de Ginebra, regulan
do definitivamente ia cuesfión esta
bleció en su artículo 7 que "si la dis
tancia entre los espacios descubiertos 
de baja mar de los puntos de entrada 

a bahía no excede las 24 
ser trazada una línea de 

ENTRE ellas, y las aguas así 
consideradas aguas inte-

LES de permanecer 
^ contribuir positivamente con jas 

insiste el señor Tejera: "La g.aei-ra = í ° S r , S ° Í í ^ a % o S ' ' H necírs^" '^7-
de liberación no iue una acdón mül- " f * , í l £ "pStclSer^T 'á da 
t,- ™tra los nohladores arañes l . . l _ ô t-abre establecidas en las resolucio-

cVntr-a quién entonces íue dlrigi- ^^n^tribí^e^f cfeTÍ 1f S L ^ K -

^ s j ' ^ s ^ í ^ t c ^ ' ^ s r s ; í í ° e l e - i i s b i ^ si-
S l r S S S T q u e - p S '^^S^^ ^ ? i = e ^ e ° ^ ! a ^P¿.^^ 
a otro pueblo. Rubén Slnay es un pe
riodista argentino ' ' " - ' nosotros: ."Ningún 
liberación nacional en 
solidariza 

„ Israel debe 
ello Por.Joqui 

Qovimiento de ceñirse 

achar las vocea oue 
' invitándole A 

convlveí; 

. de 
millas, puene rice 

humana.- David Hubinstein. historiador 
británico anticipa didendo: "No digo 
que habrá de producirse mañana, o el 
año que viene, pero al. final no veo 
otra solución al problema que te -deí-
ÍTUCCIDN de los bases sionistas del Es-

de Israel. Los iudíos sofrieron 

del Mar 
de Tiran 

ancho, entre Ras 
- - - ' - Tiran 

ración del gobierno racista de Atrica 
del Sur», de donde 
.Voa Ebán porcasual _ _ 

LACIONEE AINEA ael cur COINUNKTMEU- —onístas intenten aplicar hoy . 

•-Nasranl al este, y la isla de Tiran ^ « f o ^ ^ l S S ^ p ^ a f ^ ^ í ^ i S S ^""^"^ ' " l ü " " ; 
oeste, pertenecientes ambos a Egip- relaciones en áfrica con el -TJovimlen- Es ahora quizás la única oportumaad 
Hoy. -que Uinguay pone ,en^P¿ác«^_ f f S l ^ L S e S c Í f la=c?5iS Siomsta". Oue J - ^ J j - ^ ^ ^ t e í ^ i r S u S t o ^ ^ l 

PEIÍPS im^alln^íe^e rSÍSna"tf/^...^S l l a&lamiento .en V e ie halla, revel. 
sn soberanía sobre las 200 mi 
lítimas. parece ridiculo exig 
país que está en guerra 

— Uegada. Para empe-
dlgamos <me en Palestina, habia 

sospeéia-os que idaran^^t°1JÍ?n*ÍI ^1^^-^'%ÍZ^est^V ^ 
í?a °-e Sfi S i C-Sm? de de las tierras les pertenecía. Poseían 

S b a ^ ' S ^ - & 7 : % g ^ ¿ a l % S ° f e i 4 - ĝ Stî L'iS-̂ Séaíl̂ o. í i S 
ooíecarios con más de 100 mfflones de 

..-BV, •VI-<IT)¿-RA-! ñe Horas esterlinas de depósito, y pasaba 
T ^ . ^ S S S Al a través de sus puertos 5.S0O.OOO tone-

mercadería por afio. 

adopte elementales medidas 
de defensa contra los na-vios de su 
enemigo. Pero hay 

nos ayuda 
misterio al : 
la gu 

f̂ Ĵjf muy claramente que eí mundo no 
iá ya más dispuesto a tolerar todos : 
abusos cometidos con distintos rótulos 
contra sus vecinos árabes 
también saben aprende 
g-aena y que no siempr 

. de los 
impuesto éi bloqueo en los estrechos 
de TSIÁN. Ia cuestión era más bien 
ir a. Ia guerra para reabrirlos y no 
porque existiera el peligro Se ser ex
terminados nosotros". Por s-a parte, él 

biaba Palestina antes de la 
de los colonos de religión judía^ 

Se maneja en estos días el costo ft-

.. - - W S ^ g 
que tanto erfuerzo hacen 2D« dónde obtiene 

j Susana Ulmá 

parücápaa a sus reladones 

w enlace efectríado « I *í 

de ^los ft» el pre-
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33UDAS l<>&CO-
A i R Í D I C O - O N T O L Ó G I C A S 

DE MARiTORNES 

Señac director: 
La inocencia le valga. Se creyó nomás q t» 

Sto iba a escribir hasta el otro carnaval, es 
Seclr hasta el 3 de enero del 74, pero yo no 

olvidé que MARCHA sale el 28, día del 
rsor de tanto pía-^ne 1l"írc 

Eiíicador actual 
Y ahora bien, una duda ci 

¡nei^or^achojios^dudas^por ^ ! 

^ fc iden a través deí prefií 

.aquí 
ao.ueja. 

Comenzaré noniéndole en au 
¡ue una se debe a la sociedad; 
M. yo resolví ayudar a las pobres almitas, 
¡sclavas blancas, flor de lujo y de placer. 

que sólo a aquellas que permanecen á.clar 
m el solar 
señala un m 
Knpresa. Y hete aquí, comencé a realizar 
anas rifas en el barrio para recaudar fondos 
ion tan benéllco fin. 

Pero usted sabe que la gente es íeroz 
Blando se ensaña, y las vecinas de la eua-
ira enseguida comenzaron a darle a la sin 
iueso. iPor qué no se irán a lavar un piso, . 
ago yo? Se munauxaba qué me había abro-
jado la representación del vecindario, cuan-

ira una acaparadora de funciones,' que era 
presidenta, secretaria, tesorera y vocal y que 
saya a saber eon tanto secreto qué baria 
»on la plata y que si otras estaban detrás 
Se mí aprovechándose de mi cara de eslabón 
perdido y qué sé yo 
Silaban las muy ins 

Así que resolví co 
scallar tanta lengua 

r i n f i a 

cara de eslabón 
aás veneno des-

CONTTOLASEN. Y he 
terrible d-ada aue 

traten de resolver,, porque si 
Haml. calav 

íSi no me controlan como a mí me gusta, 
ias puedo echar? ¿Hay alguna sentencia de 
b Corte de Assises o en. el peor de los ca
los en los anales de la jurisprudencia nacio
nal que me ilustre? iAlgún ejemplo de pe
po y -ralla? Porque a mi me gusta hacer las 
cosas legales, nada de arbitrariedades. Asi 
gue quiero saber si las puedo sacar de las 
mechas de la comisión, llegado el caso. auS-
qne espero no se ha de dar. Otra solución 
sería pedirles la renuncia en blanco. Creo 
gue sería válido, porq-ue si bien una está ce
gatona por la edad a-angue desgraci ' 
te no muda, puede poner el dedo en 
ia firma. En cuanto a la otra que I 
por la misma causal gue la anterior, plantea 
menc? dificultades porque entiende por es-
erlto A mí más que la renuncia en blanco,, 
me gustaría el procedimiento directo de sa
carlas del pelo, mejor dicho de la peluca, 
ra que quedaron calvas cuando la-epidemia 
de liebre amarilla. Yo encuentro justo que 
rl las nombro para que me controlen, tam
bién. las puedo echar. ¿No le parece? 

Le otra es una duda gue quedó fastidiSn, 
dome desde que oí una charla de un mozal
bete con su madre, los cuales -viven calle por 

lo sé si entendí 
gusta ser indis-

que ba-disimulaba haciend 

siempre barriendo la misma 
baldosa. El muchacho decía gue según las 
tesis conjuntas de varios autores Qos nom-

me quedaronl la esencia de la de: 
el libre juego de las ideas v el 

rar la existencia (de la democracia, se en-
üende). Bueno, la discusión empezó con que 
ia madre le decia gue no había tales tesis 
conjuntas, que cada tmo escribía por su la-

el fastidioso scglria con que si que 
1 conjuntas. Desnués. mire lo que 

aeela ei muy imoertinente: ¿si yo arraso 
con la esencia, qué existencia me queda? 
iAdónde se -va. a la isla Femando Po?, pre-
ti h'ab 

A S A M B L E A DE DOCENTES 
DE H U M A N I D A D E S Y CIENCIAS 

Ciencia. 
hllea general constituyente a realiza 
mañana sábado 23 de 10 a 1230 horas 
« t local de la Asociación de Banca 
(AEBUj. Camacuá 575, con el siguiente 
orden del día: 1) Vencimiento de desig-
nacionea. -docente» (interinos, contratadas 
V ejectfvoi); 2) pedidos de creaciones s 
eiitensione» d » horario de acuerdo al in
cremento del oluamado (•aetualizacíórt); 
S) reinscrípcionej de los asociados: -ÍJ 
oprobación de los estatutos sociales. 

Vie rnes 28 d« diciembre d« 1973 

Mire, señor director, a mí ! 
verlo discutir con la madre, gue es una se
ñora preparada, eomo todo el barrio btei lo 
sabe, pues dicen que tuvo relaciones con va
rias secretarloi! de diarios, un diputado tot-
nasolado y un edü de triste memoria. ¡SI se
rá preparada, que hasta una vez le publi
caron un versito en MARCHA, con una noía 
laudatoria de Ruffinelli 1 

Yo pensaba para mis adentros: si taerm 
hijo mío ya te hacía yo cortar el pelo y de
jarte de pensar con ideas foráneas. Pero des
pués que se fue, mismito como una maldición, 
me entró la duda. 

Por favor, traten de aclararme estas ias 
dudas que me carcomen. 

Agradecida, le saluda 

carta. Vale. 

alguna otra cosa le ha pas! 
hay necesidad de molestar 

»mo le pedía ea la anterk 

PROPOSICIONES SOBRE 
"EL ÚLTIMO T A N G O EN PARÍS" 

Solicito espacio para algunas proposiciones 
escénticas sobre "El último tango en París", 
tUm que. eomo cl cronista literario de MAH
CHA (14/301/73) vi en Buenos Aires ante» 
que un- juez de instrucción Cno "dos fisca
les"), decretase el secuestro de I M copias <y 
no "Interpusieron recurso"). 

Este prescindible film está concebido y 
ejecutado con la boletería en el ahna. Cuen
ta, para las recaudaciones, no sólo con ei 
aparato publicitario que da el dinero, sino, 
eomo si esto íuera poco, con todos los Kor-
man Maüer del mundo (que son, como Peer 
Gynt, legión de legiones), y aun con los ad
ministradores de moraUna. para lograr un 
circulo, que se publlclta también, de'adml-
raeiones y prohibiciones, ditirambos y pro
cesos que. por igual, promueven al producto 
y aceleran la llegada de sus réditos. 

Semejante exaltación occidental no la lo
gró ciertamente, ni puede lograrla por obvias 

tido de la palabra— un lUm como "Los com .̂ 
pañeros". iDebo agregar que en Europa, co
mo en KoUyv-ood, el cine es básicamente ^ 

"tjltimo tango" tiene todos los lujos, por. 
que todo ti lujo pueda comprarse; actores, 
totógralos. tecnicolor, técnica, para decirlo 
en una palabra. Se le agregó tm tufillo in
telectual, muy barato, y estuvo d producto 
Usto: un cóctel de sodomía y -soledad", 
nalgas e "incomunicación", desnudos y 

. .prolundidades oscuras, sombrías, terri
bles, del deseo y del amor". Pornografía -It-
rica": lo que hizo vender a Henry MUler 
—también socorrido por candidas prohibi
ciones— mucho mis que sus evidente» dotes 
de escritor. 

hecho para el público que. 
eviéndose al Luxor, Radar, 

dosis de sexo; el público de la también pres. 
cindible y también prohibida 'La ronda". SI 

sólo se tratara, nada tendría que oh- . 
- •tHthno tango". " 

Mafler. sin necesidad del "ultimo tango", 
amenaza convertirse por méritos propios en 
otra LoueUa Parsons). A Marión Brando y a 
María Sehneider, por lo menos, les pagan 
por mostrarlas. 

Me confieso tmo de los puntales anónimos 
de la operac 
lucci Inc.", ya que lú . . 
pudiera, desalentar a posibles espectadores 
de "tjitimo tango", y no contribuir, ni aun 
con estas líneas, a su inmerecida difusión. 
Oue se sena lo aue es: un producto de con-

! idéntico a un pantalón 

dinero*' ehcula logre pehcul! 
cerlo de que lo más hnporti 
no es si usted es libre o no, si quiere edu. 

o. si puede agremiarse 
, tan sólo, si usted ya 
fango. bailó ( 

Por 
un condimen , al Bertolucci: 

guiños). 1 
alevosamente "Soy curiosa", eon 

i estupefac
ción, concitó, no el merecidfsimo repudio si
no la imánime aclamación de la critica. Sí 
ya se ha olvidado esta obra, como felizmente 
es de prever, recuerdo que Sjoman recurría, 
enire otras cosas dignas de mejor empleo. 

: Vietr ' ' la guerra de , como fondo oara mos-
_ _ - gordita. 
Pero el astuto Bertolucci vio qoe se 

los guiños sin hacerlos. Parece que 

A & « a « 1 PÜKTA &SS..SSIE... 

5o mejor de la Pusita (SHOPPIWG CSa>?T«st 

del ediíSdo APOLOS ^ ;áeno Gorlero 

t esp^snaos, y c o a » antea un roeniS sKqidsSSo 

a precios más qiss corrientes! 

l>esde el lunes 31 con tm menú fabídoso 

de despedida y reencuentro 

SMeacSon; tmta aviso) 

Pkim mam. por m Sbargoyen Isias 

M S t A Eduardo Míiáfl ! Ytcto SH ia 

Dltóibuy». 

FUNDACIáK DE COLTORA UmVgHgrTAJttA 

28 áo M a y o - » » 

" U N L I B R O 

E D I C I O N E S 

P U E B L O S U N I D O S 

Tacuarembó ) 

Buenos Aires 
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EL EMBAJADOR DE 
ESPAÑA EN ARGENTINA 

No lan apagado 
na reíorma d de la última reforma del gabinete fran-

«iiista: "Un avance falangista", se ti
tuló en Montevideo y Buenos Aires. _el 
cable da APP que daba la noticia. 
Efectivamente, algunos puestos impor
tantes fueron retomados (reconquista
dos) por la vieja guardia falangista 
del Opus Del. que dominaba la escena 
políticVeconómica en los últimos años 

Pero no es excesivo afirmar que -el 
Opus Del. verdadero artífice del estado 
franquista y de su política económica 
en los últimos 25 años ha ido, poco 
a ñoco recobrando loa pocos puestos 
cedidos hábilmente en ese momento 

El domingo 17 del presente mes, Ei 
País- en uno de sus "se dice" (iy al-
Euna vez hay que creerle!) anuncia el 
nombramiento de Gregorio Marañón 
Moya como embajador de España en 
Argentina. El hecho —aparentemente 

ilgniíicación sf examinamos íe mane
ra harto breve en el currículo del señor 
embajador. Hasta ahora (con cierta 
opacidad), había sido director del Ins
tituto de Cultura Hispánica, y aparen
temente muy poco más en tal tarca; 
un ioUelo sobre Bécquer periodista, al
gunos abrazos y discursos que la agen
cia EFE divulgaba. 

Pero tiene, paralelamente, círn iits-

señai de "ta? ilustre^ h^o' ¿e^tr^lBáre 
Patria: sus vinculaciones económicas en 
cuanto miembro del Opus Dei. l El £^ 
ñor Gregorio Marañón Moya es: 

1) nresidente de la Bristol Ibérica, 
dedicada a industrias; 2) presidente de 
Construcciones I-macsa: 3) vicepresi
dente de Ibertrade. comercio; i) vice
presidente de Continental, ramo de se
guros; 5) consejero secretario de Cla
rín, servicios públicos; 6) consejero se
cretario de Coca Cola de España; i) 
consejero secretario de Spartax, ramo 
de transportes; 8) vocal de Ford Machi-
nery and Chemical; 9) vocal de Edi
ciones Tacrus, editorial; 10) vocal de 
Compañía de Estudio y Gestión Finan. 

Es decir: como miembro «el Oprn 
Dei ocupa 14 cargos en algunos de ios 
ramos de la economía predilectos de 
"la obra de Dios": financieras parale
las de diversos bancos OPelrano, por io 
'visto, no inventó la pólvora); lOí íCíTU-
ros; la. construcción y el tronsporfe, am
bos vinculados al müagro español; y 
a través de Ediciones Taurus a la in
formación, otro campo predUecto de la 
santísima obra de Dios due. lo deeunos 
de paso, domina: Magisterio Español a 
través de .A Félix Alfaro; Ediciones 
Mundo, a través de Sebastián Augier, 
Ediciones Joker. Ediciones Rialp. co
mandada por uno de sus ideólogos; FK^ 
rentino Pérez Embid. etcétera, etcétera, 
y todo ello en la misma trenza de loa 
bancos los seguros, en su iaz econó
mica y por ende el transporte y el 
mercado exportador. 

No es el momento —pera podemos 
íincerlo si ello interesa y desaliamos 
a demostrar lo contrario a ocasionales 
opositores— de analizar 

tenebroM holding Se Ramosa está H « « 
do (iPor éste o éste por élT) al gragm 
ílnantíero Coca Cote Internacional^ 

Sin duda alguna,' en una coyuntura 

S ° S c ^ o « a l , ^ p r ^ . f 5 : 

Z.^I!SleXtr^os^ul'c^ 
rado su pica en Flandes ccn Onganía), 
significación particular. 

LOS OLVIDOS 
DE LA CINEMATECA 

lentis eíor mbajador. ulado al 

Noche Buena 
Navidad 
Fin de^Año 
Año Nuevo 
Felicidad * 
Felices colores 1974 

3_-_ \ 

SU' 
P\/iuy agradecidos 

A G U E R R E B E R E 

Constituvente 1489 

ud ̂ crlula '"acia'"Jertas concepcio-
s burguesas, accedió el pasado 23 ds 
f T e " ^ - E l % S rS*DS¿osB . ^ t 
ontecimiento no debe sorprender, y . 

citada Cinemateca deinostro qua 

ncias de filmes 
orovockdas por otras distribuidoras 
Trabajo sumamente 
permitió al interíor 
con preciosas imágei 

La nota referida. 

bres de 
^aborádores del presente 
\sí, aunque alguna me 

.sencil^Tn'ía''' artu^l V<=ctiva de per-

.íonas de trascendencia en el ámbito 
nacional como un corredactor de la 
rüscutida Ley de Educación, quien 
-omparte sus tareas en Cmemateca 
Uruguaya con un alto cargo en el Ml-
ñsterio de Cultura y su desempeño co-, 
mo cronista del diario "El País'. Te. 
üzmente en tomo a Cinemateca, sa 
reSien quienes habíanse aguijoneado 
desde antagónicos periódicos. 

Por cierto que los olvidos no coa» 
cluyen aqui. Más adelante se señala 
que "ni en el presente m en 
sado, esta obra Oa Cinemateca) 

frase omite el apoyo 

nos otros elementos que hoy 
sede (amén de algún viaje al ex-

•erior). Una conocida revista cinema. 
'Ográfica latinoamericana documentí 
os filmes que Cinemateca Uruguaya 
••tíiibicra por intermedio del U S i S . 
o viceversa, no recuerdo con preci-
=ón). sin que el articulo del suplemen-
- dominical rememore tan Importanta 

"•'raectuadas las precisiones, dejaré qu» 
•• conspicuo directivo de Cmematea 

'Truguaya. luzca su otrora rebelde fi-
rura desde las frivolas páginas del Itt-

emento ca.aaneho. 

^TERQUEDAD 
VASCUENCE? 

•ido peyorativo, 
ie ser injusto y a 
ectividad posee 

; más jusf 

iSguiia co-i 
.nollo de las monopolio de 

o menos justas, rj 
atribuirles esa actitud esg^al^a^^ 

!5Sete?^S™¿ñte ^¿milde °da"puebIo, 
oero. cue también lo hacen escrito, 
íes de renombre. Recuerdo a Unamu-
r>o y a Ortega y Gasset en este mo
mento; lo cual, ann siendo quiene» 
fueron, no por ello deja de ser una 

En consecuencia 
mendarle a Juan Mandinga 
su concepto de terquedad, i 
-e beneficie sru bagaje intelc 

permito reco-

bagaje intelectual. 

mena o mala— no ^eSr&a rScar -
a con -SeUo- racial. Ko debe hacerse. 

Por lo demás, estoy en un todo <U 
ícuerdo «on lo expresado por Juaa 

iala j 

V i e r n e s 28 de áic icmbre d « 1 9 7 A ' 

E G O N FRIEDLER 
OTRA VEZ 

Cuando pensé que el citío estaba cerrado, 
S " - . ^ =^5" yrleOler tiene ¿"S i 

r?spond£r una ves más. Sigamos le responder 
Tenor. =̂ 1 ""t^f^ambio de opiniones." •TSílSi' ̂  =̂ ? ™̂  publicadkí por 

ft' w <>"^=,P2-a "ada menciona l i IJ^^'^S^^".":^^" "^SS respecto de 
^cfividad judía y respecto al Cercano 

KAKCHA. En 

brlen de por si. Considero a S Í 
n̂.i'"̂ -"' f,"utica exterior del gobierno de 

Pero vayamos a la carta Anle mi «nfnror, 

««íoctendo"'] ' ' ' ' '^ ' ' '""^"" S'̂ "''̂ '̂ ' 

g l S s t S e S ^ t - ^ Í S o ^ í í ^ e S S f ^ 
S í f a T e r ^ í o r ^ n t í S í '^'^ - > - - ^ í ^ e 
a J^d í D - - ^ " "̂ "̂  .Friedler y las afirmacio-
oué haría 

tender 
otra la "israelí-. 

S^í-" '""* 1^ '^'"'^ S Í ' d í c i S e n S d f n ^ 

»e ias arreglo para que ninguno de esos pia-
y para que todos los media-

antisemitas.'-Ño'"S/"SSl°liasta 
>_Papa Pablo VI mereció esos caMic 

¡icidir exactamente las opiniones de C-olda Mein 

la'euerríi? 9ue sucede ahora, después de 

^ ' ^ i £ i S ; ^ ' S i d S s ° ^ r¥^-^^¿ 

Creo que Friedler debería tener más res-
rto por el nivel de los lectorel d? Il l^ 

la vida deja 

'̂'̂ Siiíî '̂ sir iuiL'-'s^sri^^ mante lo referente 
ios pueblos á rabS \ ° s r a tu" f « . a ^ 
dis^debe ser motivo de preocupación para 
todss y en particular para cada ndío. 

Por último: como Friedler parece tener in
terés en saber lo que piensa -este correspon
sal sobre la situación de los Judíos soviéti-

•«os, prometo ocuparme del tema, dado que 
tengo algunos elementos de inicio que me in
teresa compartir con los lectores de MAR
CHA. 

lidad cl .sruí 
leños, urugu 
mayoría de 

LA E M B A J A D A 
A U G E N T I N A EN S A N T I A G O 

: compone de ciudadanos ch!_ 
:. bolivianos y argentinos. La 
itros ingresó a esia embaja-

ua a unes de setiembre pasado, en muchos 
casos después de haber sufrido allanamien-
to3, detenciones y amenazas. Todo» nosotros 
confiábamos en obtener rápidamente asilo te
rritorial en Argentina y en ser trasladado» 
de inmediato a ese país. 

Después de tan larga espera, el día 4 del 
corriente se nos comunicó que La Junta d« 
Gobierno nos habla concedido los respectivos 
salvoconductos. (Algunos de nosotros había
mos obtenido los salvoconductos varias sema, 
ñas antes.) Como es natural, esta noticia nos 
produjo gran alegría. 

Sin embargo ayer, sábado 8, contestando a 
una pregunta nuestra respecto de cuándo se
ríamos trasladados a Argentína. Un funcio
nario de esta embajada nos comunicó que. 
considerando qne las personas en condiciones 
de viajar no llegábamos a completar el pa
saje de un avión (85 personas aproximada-

cho avión. Agregó que tampoco el traslado 
podria realizarse en vuelos comerciales debi
do al elevado costo de los pasajes (dólares 
61,60). 

Obviamente esta respuesta ha decepciona
do nuestras legítimas esperanzas y nos lleva 
a pensar que nuestra situación aquí podría 
prolongarse indefinidamente, considerando las 
siguientes razones: 

1) En la fecha de hoy el conjunio de asi
lados asciende a 85 personas, incluyendo 
ños. 

2) Entre 

ni-

diterido". Es decir: se trata de 
personas respecto de quienes la Junta de Go
bierno se muestra .laramente reticente en 
lo tocante a otorgar sus salvoconductos. 

3) Tocante a las demás personas (perso
nas respecto de cuvos salvoconductos se ig
nora cuál será la resolución de !a junta) hay 

saror. aqui en los últimos días por lo tan
to, no es probable que en el mejor de los 
casos, sus respectivos salvoconductos sean 
rápidamente co'ncedidos. Todo esto en cuan
to a nuestra situación en cl aspecto jurídico, 
como asilados del gobierno argentino. En 
otros aspectos nuestra situación es la si
guiente: 

Como dijimos, llevamos aquí más de dos 
meses, tiempo vacío e inútil en nuestras vi
das, sumidos en total incertidumbre respecto 
de nuestro futuro. 

Hay^ entre nosotros personas enfermas, que 

din iumplirse en' 
ejemplo, casos 

tancias. Por 
as con infeccio-
delícadas. si no 

corresponde, en la mayor son atendidas 
brevedad. 

Nuestros niños carecen aquí del adecuado 
ambiente para su sano desarrollo físico y sí
quico. Falta de intimidad, tensiones excesi-

jugueies y condiciones 
eje - -

vas. falta. 

telefónicas 

llamadas telefónicas 

ipas y 
higiénicas deslavorab: 
!sfo último señalamos la existencia de reite
radas infecciones de piojos, en los niños. 

El- poco dinero que trajimos lo hemos gas
tado í-ace ya mucho tiempo. Muchos de no
sotros carecemos de elementales prendas de 
vestir y otros útües de uso personal-

De acuerdo a las normas de asilo en em
bajadas- está prohibida toda comunicación 
con el exterior Esta norma rigió hasta hace 
muy poco tiempo- Secientejnente s 
cedió autorización para Ua ' 
locales (dos llamadas diaria 
asUados). Posterio 
íue revocada. Tocante, a UE 
internacionales- una soUcitud planteada por 
un asilado fue rechazada, argumentando el 
elevado costó de éstas. Todo esto configura 
prácticamente una situación de incomunica
ción totaL 

A medida que transcurre ei tiempo au
menta nuestro malestar mora] y se agrava la 
angustia de nuestros familiares, que, en el 
caso de asilados uruguayos, esperan desde 
hace meses poder reunirse con nosotros en 
Argentina y. en el caso de compañeros chi
lenos, esperan verlos instalados en lugar se
guro en goce del asilo territoriai en dicho 

^'Mientras estemos aquí, existe la posibili
dad de que cualquier incidente (accidental 
o no) ponga en peUgro nuestra integridad 
física o. en el mejor de los casos, lo poco que 
nos queda de nuestra libertad personal r>e-
cimos esto considerando que 

como eje 

parante y la : 
ese régimen podrían montar 
ción contra nosotros. Señala 
pío el caso de 
fugiada en la embajada cubana, 
tección de la embajada sueca. 

Respecto de nuestras posibilidades de t*f 
tener ayuda solidaria en Argentina a olroB 
países, él tiempo transcurrido obra tamidis 
eh contra de nosotros, por tí natural 

del interés público sobre — 

SE n wmik 
wltimos días en Montevideo^ 

del show de mayor éx i to 
en 1973 

V H M S , SÁBADO, DOMINSO ¥ LUNES 31 
Escuche la "historia del tango" hecha con A 

sonido y tí humor camerata. 
T O D A L A MTÍSICA D E L M U N D O 

L E A 
LA MEJOR 
REVISTA 

El ^ ~V Una ventare atjierta sobre el mundo 

C o r r e o 
DE LA UNESCO 

S U S C R Í B A S E 

lU. FINALIZAR a iyili 
SAUnAMOS A IOS A « T B K J « « f í W Y B S 
Qtf NOS CONFIARON SNS OBRAS Y 
ffiCOitOAMOS A LOS LfCTORES 
DE "HARCNA" SIS TITiieS: 

JMBO Laso: SL. VEHDAI>ERO RÍWxy 

Iris Morenttno: TJUCIDAI»-

J«an Iloc - l íCASSO; p n m m A T I H A U D A D " 
Jorge Ruflneni y otros: HABIÓ BKIOeNRnil 

VAHIACIONES CRtTlCAS-

Sn ta d » 

m - p j T . , Bémnmx u n a r a n w T g y A B O » . 



I ^ J O G A S T K O 

gutw de kw do* pronMSeo K «impitó: 

Cosecha m y 7 2 (base, lana ««ató 
Coeecíia 1672/73 <ba»e lana roela) 

1873/74 festímacWm) . . 

P R O Y E C T O S 

Y 

R E S U L T A D O S 
»L M de I L diario publicó ' 

Gaaadaría señor Medero. Fue su pronóstico agro
pecuario para 1973. 

Ahora AL iSnalizar el año SE pueden comparar las 
previsiones ccn ío» residtados: por lo menos con los que 
s« conocen. El lector juzgará. 

—"^Jt LO cue tiene que ver con LA carne estimo qu» 
la EXPORLACIÓB do ISO.OOO 
IMAC P«.»d«n rers. superada, .i ~ da» toda 
ciones FAVSRSBL».-

Al 30 de noviembre SE habia exportado 
todo tipo, subproductos j - menudencias—, por un vo
lumen de 102.750 toneladas. No conocemos, como es ló
gico, la exportación de diciembre; pero sea cual FUERE 
ésta, el AFIO cierra con tma merma, en relación con el 
pronóstico, de cuarenta mü toneladas aproximadamente. 

En los ÚLÜMOB cuatro años —ministro o presidente 
¿i señor Bordaberiy—, LA. EXPORTACIONES de carne» al 
30 de noviémbr " 

I * safra 71/13 aumentó con relación a la anterior un 
4.S*. La 73/74, según la estimación que se m a n e j e ^ 
k » organismos especializados, aumentara comparada con 
k pasada, un 14%. . . 

Lejos, una y otra, del 30% anunciado por el ministro. 
Los ovinos fueron motivo de otro error; esta vez 

del Banco Central. Al establecer sus estimaciones sobre 
exportación de carne, el Banco Central asignó a }a carne 
ovina un volumen de 2.500 toneladas para 19;3. Al 30 
óe noviembre, sólo 642 toneladas se exportaron. 1 ^ 
merma andará por el 70% de lo estimado, al cierre del 
ejercicio^^ , , . ^ a Ucher. es un problema parecido al 
q » » pre«»iaba U industria frigorífica iiadicional: no 
M le cambia suiiancialmeBíe no habrá S 
año iiene que . « r el de la reestruciniracióa 
ca lechera." ' _ , 

Hemos dado cifras. La producción de 
mide, al margen de los consumos locales, 
recibida en planchada de Conaprole: 

olución. Esíe 

1969 

1972 

250 miUone 

207 

! litros 

loce todavía la cifra global correspondien-
- j ro ya se puede afirmar que será menor 

de los 200 mmones. El año de la reestructuración pasó 
y la reestructuración no vino. A cambio estos días son 
de agitación para los tamberos. Heclaman. aumento del 
precio oficial de la leche, actualmente 108 pesos el htro 
»1 productor, que lo eleve a 153.70 o sea el 42%. Como 
se comprende ese incremento aumentará en mayor pro
porción el precio al consumo ya que los gastos de 
asina e intermediaciones también subirán. 

—"El Plan Agropecuario aumenló la cifra de 300 
ma hectárea» mejoradas en 1971 a 340 mil «n 1S72 y en 
,1 corriente año s. llegará . Ia. 490 mU hectárea.." 

En un informe presentado hace algunos días, los 
directivos del Plan dieron cifras que justifican ple
namente en este punto, le. estimaciones del señor 

Los RCNDTADOS de ia encuesta vcuaña 1972 se anun
ciaron en términos DE PROCLAMA: - H « » R D Wsfórteo .n 

. . . . , ri • XI antmcio : 

. »up. m^. S«p. lot. « p L 

t»ee 4.741 228.801 2.011.'231 
1B70 J.604 248.162 1.606.670 
1971 S.057 535.814 3.421.181 
1072 4.485 389.010 3.145.774 
1S73 5.628 578.216 4.5SS.316 

Este c «mentarlo de ftn de año sobre pronósticos 

~ Importancia Las condiciones climáticas y la sanidad 
de lo. ganados fueron normales y la comercialización 
de los productos en el exterior —demanda y precios— 
exeepcionalmente favorables. 

—Para la agricultura «n cambio, los dos últimos 
a«os fueron malos y es lógico que los resultados no 
alcanzan los niveles previstos. Señalamos, no obstante 
algunos casos de irrefrenable optimismo; enfermedad que 
convierte en proclama lo que debe ser cauteloso cálculo. 
He aquí comparados el plan agrícola del Mimsterio 
(junio del 72) y los resultados de las cosechas ccrres-

(jtinio 72) 

550.000 
70.000 

«20.000 

Fesullado. 72.'73 

186.543 
29.482 

370.530 
71.065 

O S G A » H . 

b a l a n c e 
p a r a 

r e c o r d a r 
:aer las úl-

. almanaque, 
entre los HUMOS, cada vez más 

grises y opacados de las tradiciona-

CUANDO 
timas hojas 

Equivalencia vsc. lan.: . . . 

Cieci«ite global 5.4*. 
Pero no hay que hacerse 

dr^e años, ste Plan Agropecuario al 
resultados: 

9.880.187 
1S.902.33S 
13.040.«55 

« 792.428 
21.737.862 
13.140.000 

Tri*« 425.000 
Lino 100.000 
Remolacha 24.000 
Girasol 140-000 

Los resultados de la cose<*a que en estos momentos 
ae recoge 73̂ 74 no se conocerán hasta dentro de un 
par de meses pero desde ya se estima qne serán peores 
que las del ano anterior. 

Como consecuencia de las duras lecciones r€!cibídas 
en la oroducción agrícola, en San Miguel se preparó 
im nuevo plan cuva euforia escapa al marco de las 
buenas intenciones: 

-En tres años loialisaiemos 1.925.000 hectáreas cul-

éticas, todos- nos sentimos tenta-
dos- por la idea de hacer un alto, 
mirar hacia atrás y recapitular lo 
que ha pasado, balanceando logros y 
frustraciones del año que se va. 

Difícil y hasta riesgosa tarea ea 
aplicarse hoy a tales menesteres, 
porque es sabido que sólo puede opi
narse arrooando los conceptos en 
eufemismos, recortando las palabras 
con efugios, si no se comulga con la 
más estricta ortodoxia Oficial. 

Un campo está sin embargo, libre 
para la acumulación de las críticas 
más acerbas. Respecto de la direc
ción política y de aquellas institu
ciones en donde tuvo su escenario 
natural de actuación, como el par
lamento —nos referimos al órgano 
representativo, sin digitaciones—, 
hay una especie de delectación en el 
denuesto. Resulta cómodo siempre 
encontrar el chivo emisario a quien 
colgarle la responsabilidad de las pe
nurias comunes, máxime si para sus 
sucesores viene impuesta una excul
pación APRIORÍEIICA. Porque son om
nisapientes y porque en su condi
ción de demiurgos —en d sentido 
platónico del vocablo—, son loe 
creadores fecundos y únicos del bien. 

Aun a riesgo de escribir en el 
agua, puede tentarse memorizar las 
muchas cosas que dejara trunca la 
situación creada a partir del 27 de 
junio y que se venían procesando en 
el trabajo de las comisiones parla
mentarias, más que en los especta
culares debates en el plenario. 

Casi en los inicios de la legislatura 
'disuelta, se creó uña comisión in
vestigadora eon fines legislativos, 
para bucear y proponer correctivos, 
al sistema bancario nacional. Las 
evidencias acumulada» —que por lo 
demás, sólo constituyeron una orde
nación sistemática de experiencias 
vi^ddas por el país—, trascendían de 

í año pa«ido rendiri un 44% mes ya que .1 año aparee» 

30 de setiemla-e ságolente. 

taba comprobado era que 
mismo, más allá de responsabilida
des individuales y de conductas ob
servables, nó servía al país; no apo
yaba al trabajo ni alentaba la pro
ducción, no abría cauces para la in
versión a Jargo plazo sin la cual es 
una utopía pensar en el desarrollo; 
no defendía la riqueza generada por 
el esfuerzo de todos y más bien, a 
la inversa, montaba los mecanismos 
nara trasvasarla hacia los grandes 

diales del poder econó-

H artfcwlo V iM decreto por el qiM 
ÜkueHo al parlamento, establece lo 

'•Prohíbese !s divuigación por la prensa oral, eccrita o teieviscda 
d e l edo tipo de información, comentario o grabación que. directa • 
indirectamente, mencione o se refiera a le dispuesto per el presento 
decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, 
perturbar la tranquAidad y el oiden públicos." 

Según se informó posteriormente, las prohibido 
- I * » Todo fipo de noticias y comentarios que afecten negatívo-

menta el prestigio del Poder Ejecutivo y / o has Fuerzas Armados , o que 
oiwilen contra la seguridad y el orden públkes . 

"2«) Versiones relacionadas con la disolución del pariamento. 
•T) Versiones de líderes políticos, legHIadores y cualquiw otro 

lan lo dispuesto en ei numeral T'. 
"4«) Versiones sobre detención d e Imputados por la Jwsff-

d a Militar. 
"Sn Convocatorios a reuniones, m f t i n « o monifestacione» DM 

carácter polftieo que contravengan lo dispuesto en el numerol V . " 

Con fecha V d e ¡ulio, el Mínisterie del Interior Wzo Hegor la 
siguiente notificación, caracterizada con el n' 2: 

"Se le comunica a usted que por disposición dei Poder Efecutivo, 
complementando los restricciones establecidas el día 27 de ¡unió pró
ximo posado , se prohibe a la prensa ercH, escrita o televisada: las 
convocatorias a reuniones, mítines o manifestaciones d e caiócter sin
dical, que afecten 

Fuerzas Armados , o que atente«i centra la 
públicos. 

el prestigio del Poder Eiecutivo y / o 
y el orden 

"La trasgresión a esta disposición d a r á lugar a la aplicación d e 
las sanciones pertinentes." 

viemes 20 de tuNo el iMinisterio del hitorior 
ido N « 30, que dice así: 

el C o - Í 

pede 

mico. La cuestión aquí, como en 
tos otros aspectos de la realidad, no 
era pues, indagar ilícitos y castigar, 
sino articular el engranaje bancario 
al ritmo de las necesidades naciona
les. Recomponer el sistema bancario 
in totum, apuntalar los organismos 
oficiales. "nacionalizarlo", tecniS-
earlo, especiaüzarlo, era Ja fórmula 
que sin mengua de ciertos matices, 
se abría paso ante la evidencia de 
los hechos. Hoy todo sigue « i este 
punto como antes. 

En otro camno no menos vital 

misión parlamen 

Interior recuento a los medios d e difusión, es
te a aquellos que tienen drculadón o penetración en países 

la vigencia del arh'culo V de la ley n' 14.068 de 10 d e 
iulio de 1972 Oey de Seguridad del Estado), que castiga con seis o 
veinte arios de peaitendarid y dos a ocho d e inhcibUiteeión absoluto, 
ai que ejercítese actos susceptibles, por su naturaleza, d e « ^ o n e r a 
la república al peligre d e una guerra o sufrir represalias." 

El 16 d e agosto, to oficina d e prensa d e I 

"En fecha reciento algunos órganos d e prensa publicaron co
mentarios refiriéndose a presuntas designaciones p a r a cubrir vacantes 
a producirse en las ierar«|uías superiores d e las Fuerzas A r m a d a s , 

>sibilkkid«s d e acceder 

eferwitos a lee aspectos infenios «íe las Fuerzas 
en virtud d e lo propia naturaleza dé las mismas, son 
d ^ Poder Ejecutivo y d e los Mandos Militares, 

icadenes sobre aspectos como ei citado, que consciente o 
tomento desconocen conceptos que fundamentan e l e j e r c i d o 

dei M a n d o MHitor, afectan la disemina Y cohedón, pilares b ó d c o s ddl 

Por tal moHve « • hoce saber a todo* loe ó iganos de la prensa 
•scriia. ond y televisiva.^ que tolee puMieadones «s lún comprendidta» 
dentro d e i m pubüeod ime» que se mendonaw en « I nwiMial d o Ici 
MolifieaciÓft 1 / 973 del 27 d e ¡onto ppdi» . , • » ta q u * a d o r a « I 
o k a n e e dd arifeulo y dei decreto mmMU» ñor 

e T e MAS£HA 

http://1S.902.33S


. P O O T I C A Y E C O N O M Í A 

A D O L F O 
A G U I R R E QOI^AIMZ otros, Eiinque, 

jtoridad, Bau-

Vige 
de 
Bauza 

n c i a 

j . recordatorio qu. i o r > tributamos, al eum 
Sitsa «etenta y cuatro año. ds su deceso, trate 
» m o í de bacei-lo n< 
tn forma muy »mtét_ _ _ 

Para construir su teoría oe la 
(¿ considera esencial partir de J>'"''°\°^'^' 
beranía porque "así eomo quien dice soberanía, 
« c e iarión ^.dependiente, así también quien 
¿ice na^óñ inde|endienle, dice autoridad nece-
Ü í f a " Hay pues, una vinculación indisoluble en
t e las nociSnes de soberanía y auioridad Em-
nero "son dos cosas muy distintas", por lo que 
K b'ace imprescindible deslindarlas claramente: 
-La soberanía consiste —y hay que lepelirlo has-
la el cansancio—, ea la facultad que Uene el 

eblo de darse las formas de gobierno que mas 
las personas en quie-

ISts^L^Ss 
n ^ ha áe residir el . 

o la autoridad, es conferido 
sonas elegidas por el pueblo para que lo ejer-

^lanteada la cuestión en estos te™''""^' 
claramente oue la soberanía es una con
necesaria de los pueblos autónomos, y que 
mas de gobierno son hijas del efercicio de 

n r ' ; E 
dición 

stos asa EN el correí 
cumplido un nuevo anive 
miento de Francisco Bauz 

4e 1849, en Montevideo, 
diciembre de 1899, en ] 

392, durante la presi-

FECHA 

ario del lalleci-
El 7 de octubre 

,ó colorado. El 4 de 
^ „ misma capital, muño 
-que abarcó cincuenta anos 

iiinistro de Gobierno, en 1 
dencia de JuUo Herrera y 
didato a la presidencia 
mente, senador hasta 18 

^l^l^t^SA sus ideas político-sociales, 
realiada S l e la perspectiva.de las categorías 
de la doctrina contemporánea, impone calificarlo 
«orno un hombre de derecha. Asi lo comprueba, 
S f r S l i f e ^ S ^ l ° a T I a S ; , ^ S r 

En sus Estudios Constitucionales, pubhcados 
«n 1887. expresa: No ha prestado escasa ayuda 
a la falsa concepción del régimen repubhcano 
« . gobierno, la confusión lamentable que se ha-
_ ?_»r« M íianLticado de lo que es democracia 
T d a í o que ^ e r e decir república. La demócra
t a es la abrfición de las restricciones sociales, 
b ™=!bilidad de llegar a todos los puestos [. . . ] 

Ia soberanía 
Encuadrada 

gobie: 
precisamente, 
podere •• 

puede 
al de 

las aspiracio-

IK posibüidad de llegar 
La república es la amovilidad 
UHco de una nación, • lega 

Sí eV"lTi¿ii"aÍdad sSciaírVa república es la li
bertad política." Ahora liien; este f emérito ti
pificante de la democracia, " [ . . . j . la igualdad. 
Saslídada de los derechos políticos a las mani-
fclfacrones sociales, no producirá oirá cosa que 
la anarquía", ya que es inevitable - — 
tales ideas fermentan pueblo. SI 

Hda enfermiza del odio" 
uencia: 'Xos que pretenden 

en semejanles principios, en ve» de progre-

N-uestro drama, sin duda alguna, raaica p-e-
elsamente en este ostensible predominio del fac
tor democrático en el seno de la comunidad: 
-Los elementos que conshluyen la sociedad uru-
•uaya. son aptos por su esencia para formar 
ana democracia pura"; por consiguiente, hasta 
«ue eHos no sean extirpados, la nación se vera 
Impedida de alcanzar él progreso de otros pal
ies por cuanto esa "tendencia democrática" la 
Ueva a "amar la igualdad que mata todas las 
l^arquías. pero no la verdadera libertad que 
« o t e ^ it^ desigualdades legítimas de la virtud, 
fc? tllento y dría fortuna, abriendo campo . 
todos los que deseen Uegar a eUas'. 

Sin embargo, A pesar del juicio adverso que 
tedudableinente provocan estas ideas, sena un 
profundo error creer que ellas conducen necesa
riamente A Bauza a una concepción pohtico-ins-
Btucional autoritaria. En realidad sucede todo 
lo contrai-io. Lo que tiene su explicación. En 
primer lugar, porque el contenido que d le atn-
fcuye a las palabras demociacaa y repubhca. na-

tiene qiíe ver con el oue les adjudican las 
icias jurídica y política, sino que responde a 

_ distinción, generalmente aceptada en nues
tros días, entie democracia poliüca y democra-
^a. sodai; precisión que, obviamente, no cambia 
la valoración negativa de su pensamiento en es
te materia, pero que permite aclarar que no 
eonacíona la elaboración de su doctrina sobre la 
forma de gobierno del estado. Pero además, por
gue a lo largo de sus análisis y consideraciones 
•obre este tema, pone de manifiesto, de manera 
taequívoca, la sustentación de criterios muy cla-

y firmes sobre las bondades del sisten'-

blicos así constituidos e integrados, 
en los hombres que los componen 

sino en las jnslituciones que personifican . e n 
la sustitución de "el capricho de los hombres 
por el gobierno impersonal de la ley"; premisas 
^ e conducen indefectiblemente a "que el prm-
rinio de acaiamienio a la voluntad de las mayo
rías sea una verdad en la práctica, para garan
tir la estabilidad de los gobiernos y el deseatío 
bien de la seguridad común". 

No obstante, es perfectamente admisible que 
la aserción pretranscrita respecto a que el po
der o autoridad es conferido por I>ios , puede 
Uevar a corrtusiones o equívocos. El primero en 
reconocerlo es el propio Bauza. Por eso aclara. 
-Xa idea que hace derivar la auioridad. en cuan
to a principio, da un designi 
idea OUE pueda estar remdi 
nes V tendencias al gobierno libre' . x,u eo-.c es
pecio, la iglesia ha sido categórica: "Proclaman
do el origín divino de la autoridad, ha recono
cido y aceptado la liberlad de los pueblos parí 
darse el gobierno que más convenga con su ín
dole, tradiciones y necesidades". -Ahora bien 
entre nosotros, la forma de gobierno que ej pue
blo se ha ciado, en eiercicio de la soberanía, in
cluye la facultad de "designar las personas ei 
quienes ha de residir el poder-
cía, sólo ellas y nada más que 
vocar legítima v válidamente autoridad guber
nativa, por cuaiíto dicha potestad es únicamente 
-conferida por Dios a las personas elegidas por 
el pueblo para que la ejerzan". . 

No siempre, sin embargo, 1-as cosas ti-ansitan 
por estos cambios de comprensión y coricordia. 
A veces, desgraciadamente con bastante fre
cuencia, ese "último resultado de la civiluiacion 
que es la pas", se ve alterado por la guerra. En 
ese trastorno general que la guerra origina, to
das las ideas de justicia y de derecho son susti
tuidas por la idea de la fuerza: y es bi 

eUas 

sus derechos naturales, no e.^cluye que U comi
sión de crímenes sea punida eon la prisión e la 
muerte del delincuente, "así tampoco al ciigen 
Mvino de la autoridad, quiero decir que los 
Sis. gtlernanles estén libre, d . easligo". No 
debe olvidarse jamás que "el principio que re
gula las relaciones entre la autoridad y lo. go-
lernados, es la jusiicia"; en consecuencia: 
"Cuando los gobierno, violan eso principio, KÍ-
cavan la base de su legitimidad y iraicionan m 

""apuntalado sóUdamente en esta Posición ex
presa: 'La resistencia a gobiernos de lal laya, 
no sólo es un derecho smo un deber. El precep
to está reconocido por iodas las constituciones 
republicanas, quo determinan la forma en que 
pueden set denunciados, destiiuido. y castiga
do! los- malo, gobernantes." Y plenainente lu
cido de las proyecciones de su tesis, 1» ̂ .funda
menta en estos términos: "Esa prerrogati-ira de 
resislencia legal deriva del derecho natural a la 
libertad y propia defensa de sus fueros inalie
nables que liene cada hombre como individuo, 
y que inviste la sociedad como cuerpo cuando 
«uTesenta a todos los hombres". Para terminar 
con "Sía precisión: "Si por efeclo de una un-
potencia incurable de las inslituciones, la resis
tencia legal a los abusos se hace imposible, en
tonces la reivindicación del ejercicio de la so
beranía por el puéblo.^esíá indicada como ulti-
"^A^laTJÍ'de csíaTcoiIsideraciones y valoracio
nes, las ideas de Bauza sobre la revolución 
adouieren un perfil singular. En su planteamien
to concreto la revolución presenta los caracte
res siguientes: a) obedece "a leyes determina
das, a principios fijos y a aspiraciones ¡denli-
oas'- bl constituye "el resultado de una elabo
ración continua y de una necesidad plenamento 
reconocida"; c) su gestación y desarroUo se pro
ducen a través del tiempo, el que en su marcha 
va aunando "lodos los elementos dispersos que 
han de formar el gran ceniro de acción en el 
momento de la lucha"; d) su consumación se 
concreta "como un hecho natural, porque es un 
hecho inevitable": e) su motor histórico es siem-

, pre, necesaria e inevitablemente, el conjunto 
de fuerzas sociales puestas en acción para con
seguir el triunfo de una idea". 

A la revolución pues, no hay que temerle. 
Es el ideario de un pueblo que ha echaao a 
andar, responde a una necesidad de las masas 
configura el centro de la acción en el momen
to de la lucha y está llamado a triunfar mexo-
rabl emente porque es la expresión d 
tad del conjunto de las fuerza 
eso, la conspiración Í 
migos rrreconciliabl 

sociales. Poi 
revuelta son sus ene-

que la instrumenta-
edóñ de ambas a nivel de minorías desdeñosa 
del sentir y el querer populares,^ 
para rma misíór _ 
fian violaciones flagr 

se funda la segur 
tuidas por 
que a golpes de fuerza 
dad. como a golpes " 
nadie". 

Indudablemente: "La FUERIA como auxiliar de 
IB libertad, como apoyo de las instituciones, co
no garantía de la seguridad ES una cosa buenar 
pero como medio exclusivo de gobierno no RE
suelve olro problema que el de comprimir los 
ánimos": ñor tanto es correcto concluir, que E! 
gobierno de la fuerza ES el gobierno de la inse
guridad para el que manda y para cl que obe
dece. Y por lo tanto, más larde o más tempra
no el gobierno de la guerra". 

La tarea de los republicanos 
fundar el gobierno de la paz" ' 
de est 

utodesignadas 
auto se designan, entra-

de la "soberanía na-
y las torna "mezquinas y contraprodu

centes". Podrán alcanzar el é-xito, pero su triun
fo es inmoral y transitorio". En definitiva, la re
volución se impondrá, y su imposición sera el 
fruto cultivado y madurado a través del tiempo 
por la lucha de la nación, y cosechado media.n-
te la gestión de autoridades gubernativas a quie
nes Dios ha conferido poder por haber __sido 
-elegidas por el pueblo para que lo ejerzan . 

En su Ubro Proceso intelectual del Uruguay, 
al comentar la obra de Bauza, luego de señalar 
que "su labor más importante fue la del Insto-
riador". Alberto Zum Felde expresa: Dio tam
bién a la estampa otro volumen de Estudios 
Constitucionales cuyo interés ya ha desapareci
do con la evolución de los tiempos". 

Como es sabido. Zum Eelde nublicó por pri
mera vez su trabajo en 1930. Teniendo en cuen
ta la realidad del país en ese momento. 

ros y firmes sobre las Donaaoes ae 
Btucional opie hoy aencminainos 

sa reciente alocución, el señor Bordaberry 
un recuerdo para Bauza, trayendo a cola-

breves párrafos en los qne el ilustre 
i&ce Ksferencia a las nociones de auto-

__Tola«dÓB. El señor Bordaberry no de-
. „ tí contenido y alcance que Bauza adju-
a wstoa eoitc«3>t<», B i este modesto homena-

ristianos, "es 
^ Pero un gobierno 

de este género requiere "no sólo la voluntad si
no los elementos que hayan de hacer practico 
su programa". De aquí, "que la organización de 
los partidos, el debate ds sus ideas por la pien
sa, y la Durificación de sus elementos aiite el 
crisol de la opinión, sean una nece^dad y un 
acto de justida". De aquí también, la perento-
Hedad de "fundar un gobierno fuerte, prestigia
do por la fuerza moral de las inslituciones, por 
las fuerzas políticas de los partidos, y por la 
fuerza material que la nadón ha organnado pa
ra mantener el orden". 

Pero nada gai-antiza que todo esto no sea 
desconocido por malos gobernantes, y que el po
der se concentre en manos de tiranos o de des
potas: es decir, que se.dé una situación en que 
-iodas las ideas de justicia y derecho son s-usU-
luidas por la idea de la fuerza". 

Respecto del enfoque y solución de situacio
nes de esta naturaleza, el pensamiento de Bau
za es terminante: "Objetan algunos", manifiesta 
en una página memorable,, "que la concesión 
de un origen divino a la autoridad mata el d.=-
recho de revolución contra los malos gobernan
tes; pero nada es menos cierto que eso". Y la 
conclusión no nuede ser otra, porque asi eomo 
el origen di'.'ino del hombre y lo inalienable da 

jui
cio tan tajante puede reputarse algo exagerado, 
pero no necesariamente extravagante. -A decir 
verdad, en esa etapa histórica, el país había al
canzado niveles poUticos, jurídicos e institucio-

nás avanzados, en algunos aspectos, que 
los oostulados por Bauza. Las disputas se ha
bían trasladado a planos más progresistas, y l a 
lucha nopular se orientaba haci-a LA integración 
de la democracia política 

Quijano en 1928: "Una 
que valen sus resallados. La democracia ¡...^^ 
ea debe servirnos pera realizar, tarea mucho 
más ardua y de proyecciones ilimitadas, la de
mocracia «MÁAL". Es decir, la brega consistía, 
precisamente, en rescatar v llevar a la practica, 
los elementos que Bauza había rechazado, pero 
qne reconocía que desde los comienzos de ia 
orientalidad "constituyen la sociedad uruguaya 
T^kon ai^o. por su esencia para formar una 

De entonces a ahora, ha pasado nauého tiem
po. Es posible que algunas de las ideas de Bau
sa, descartadas en 1930 por Zum Felde en base 
a la "evolución de los tiempos", hayan vuelto 
a cobrar actualidad. Como un pronunciamiento 
de tal naturaleza escapa a los fines que nos he
mos propuesto con la confección de esta 

de «lucí-

P A R A L A S L U C H A S D E 1974 
E L 9 da noviembü» ¡¡¡vÓKisao pasack», 

ba|o iá tftoio "Tm de una era", n -
ferimo. a laa eon&ecuencias que para 
nosotros tendría el aumento de pre

cio dei petróleo, resuelto por los países pro
ductores árabe, el 1« de octubre. 

Escra>in3oa entonces: "Este aumento que 
sa multiplicará en cadena, tendrá «sbre todas 
!sí cconcaiíías, incluida, por supuesto, )a 
nuestra, « n efecto incalcuíable. Habrá que 
leduciise y pagar mái por menos. Como es 
norma, que constantemente recordamos y es 
necesario tener siempre presente, los indus. 
trializadoj nos cargarán a los subdesarrolla-
dos, sobre todo a aqueUos sin petróleo, tí 
pi-ccio de l o . platos rotos." 

Por esos días la prensa oficialista se dio 
a proclamar que no debíamos preocuparnos. 
Hasta abril de 1974, los contratos celebrados 
nos ponían a cubierto de escaceces v alzas. 

De no\-iembre a la fecha la crisis' de! pe
tróleo conoció varias etapas. Recordemos la. 
iiltimas: 

_ —El 23 de este mes la Conferencia M i 
nisterial de los países exportadores de pe
tróleo, llevó el precio "declarado" o "de re
ferencia" a 11.651 dólares por barril. E! 1' 
de octubre ese precio era 3.011 dólares. El 
16 de ese mismo mes fue elevado a 5.119 dó
lares. El actual es más del doble de és-. 
te. A medida que sube el precio "decla
rado", suben las regalías y los impuestos que 
le calculan sobre ese precio. Aquéllas equi
valen al 12,5% de éste. Los impuestos re
presentan el 55% de dicho precio, prev-ia 
deducción de regalías y costo medio de pro
ducción. 

El 23 de diciembre aun no finalizada la 
Conferencia de Teherán, Le Monde escribía: 

"Si nadie tiene dudas respecto a que Ion 
sei» países del golfo Pérsico, aumentarán los 
precios «declarados» de su petróleo, cabe in
terrogarse todan'a sobre la amplitud que ten
drá ese aumento. Para muchos observadores 
hay que esperar un aumento al menee equi
valente al que fue resuelto en Kuwait, lo 
que Uevará a 8 dólares el precio «declarado» 
del barril. Semejante aumento provocaría nn 
deterioro, que se puede estimar entre 15 y 
20 mil nñUones de dólares en la balanza de 
pagos de la z<ma O .C .D .E ." (Subrayados 
nuestros.) 

Si esa pérdida correspondía a un precio 
"declarado" de 8 dólares, es ob^o que tiene 
que ser mucho mayor cuando el precio "de
clarado" supera los 11 dólares. 

TJn telegrama de agencia, posterior a la 
conferencia, hacía notar: "Aunque el aumen
to decidido se refiere al precio <fiscal» o bá
sico, sobre el que se calculan las regalías que 
pagan los unportadores, la repercusión en el 
preóo comercial del barril será aún mayor. 
Para las balanzas de pagos de los países im
portadores, la decisión de Teherán supondrá 
un incremento suplementario de más de 
50.000 millones de dólares, lo que equivale 
al presupuesto global de un país como Fran-

'^*'-\yer. Clarín de Buenos Aires., calculaba, 
cálculo que no liemos podido verificar, que 
el precio en dólares de la tonelada de pe
tróleo »e descomponía así: 

Para .1 Para las 
Tolal 

Antes del 
22/XII/73 32.19 
.\ctual 73.08 

—Cuarenta y ocl 
reunión de Teherán los países arabos re-
soh-ieron sin embargo, reducir d "embargo 
petiolero". A partir de octubre ultimo como 
se recordará, disminuyó la producción de 

23.00 9.19 
44.10 28 98 

horas después de 

petióle« a un ritmo del 5 ^ mensual. ÍM. 
merma que sobrepasó, en algunos casos, el 
porcentaje fijado, se reducirá a « i vez, ahora, 
un 10%. Habrá pue» má. petróleo, aunque 
ao tanto eomo antes, pero de todas manera» 
costará mal caro. Y lo primero, la reduc
ción, pesa; lo segundo, ei precio encarecido, 
peía mucho más. 

EN" el último número de M.ARCH.A (21 de 
diciembre), ejcribimoa: 
" Y a hemos gastado en ellas [las impor

taciones] al finalizar noviembre 265:072.000 
[dólares] de los cuales 48:421.000 en com
bustibles y lubricantes. Si, a consecuencia de 
los hechos de notoriedad —la crisis petrole
ra-— se multiplican por tres los precios de 
ese rub!-os(se multiplicarán por más, de igual 
modo que aumentará el precio de cuanto 
importamos y de los fletes y demás servicios) 
sólo las miportaciones de combustibles y 
lubricantes, nos llevarán el año pró^cimo más 
de 150 millones de dólares." 

Cinco días después los diarios publica
ron un comunicado relacionado con la reu
nión celebrada en el Instituto Militar de 
Estudios Superiores, por el equipo de go-

- "En la deliberación, se consideró espe
cialmente la incidencia que tendrá la modi
ficación del precio internacional del petró
leo, que obligará a ajustar las cifras que sur
gen del estudio efectuado por la Oficina de 
Planeamiento y-Presupuesto. 

"Oído el informe, y en conocimiento de 
los nuevos valores proporcionados por las au
toridades de Ancap —que obligarán al go. 
biemo a efectuar una inversión de 150:000.000 
dolares en lugar de 40.-000.000 dólares por 
concepto de adquisición de petróleo— se rea
lizó una evaluación de la incidencia que ello 
tendrá en los costos internos." 

EL tardío reconocimiento de la gravedad de 
la situación no necesita comentarios. El 
lector los hará por su cuenta; pero algu

nos nuevos aportes pueden ser útiles. 
1 — En los cuatro años que van de 1969 

a 1972, las exportaciones totalizaron respec
tivamente, 200:336.000 dólares, 232:709.000, 
205:693.000 y 214:077.000 dólares. Al 10 de di
ciembre de 1973 h-abían subido a 285:198.000. 

O sea: 150 millones para combustibles y 
lubricantes representan más del 50% de las 
más altas exportaciones registradas. 

2 — En 1970. la expor¿ciones de carnes 
produjeron 88:712.000 dólares: en 1971, 
69:578.000; en 1972. 102:601.000. AI 10 de 
diciembre de 1973, 117:094000 dólares. 

O sea, en ninguno de los años referidos 
las dichas exportaciones alcanzaron a cubrir 
el estimado costo de las combustibles y lu
bricantes. 

3 — El planteo anterior no es totalmente 
correcto. Porque puede suponerse que el vo
lumen esportado de carne supere al de los 
años anteriores y porque también cabe esti
mar un aumento del precio de la carne. 

Pei'o ha de tenerse en cuenta: 
a) El aumento del precio del petróleo; 

traerá aparejado ci aumento del precio de 
todos los artículos importados, en primer 
término de los industrializados. Para mante
ner los volúmenes de importación áe 1973 
tendremos que gastar mucho más dinero. N o 
bastarán los 272 millones de dólares regis
trados d 10 de diciembre, que por el sdo 
hecho dei aumento en el petróleo pasarán a 
372 y a esta cifra habrá que agregarle toda
vía «3 encarecimiento de las maquinarias y 
i-epuestos y de las materias prima» esenciales 

¿.A. cuánto se irán la» importacioaes 
1S74? ¿A 400 millones de dólares? ¿A iM 

b) Para hacer frente a es 
íque podemos vender? 

Fundamentalmente, carne y lana, como 
« a 1908. 

—La lana está en baja; tiene un predo 
tope que se ajusta al de las fibras úntética», 
y nuestra producción, entre otras razone» por 
la especial dedicación a la carne, ha diuni-
nuido. 

—Los precios de la carne, según los in-
íoi-mes que recogemos, tienden a bajar y las 
cámaras frigoríficas están abarrotadas. 

Es ilustrativo recordar que hace muy po-. 
COS.días, el 21 de este mes, Lardinois, comi
sario para los problemas agrícolas en el Mer
cado Común Europeo, anunció la concesión 
de subvenciones a las exportaciones de carne 
bovina, fresca o refrigerada así como a las 
de ganado én pie. 18 unidades de cuenta (la 
unidad de cuenta equivale al dólar viejo, 35 
por onza troy) para los 100 quilos en pie; 
35 U . C. para los 100 quilos de "carcasse' 'y 
14 U . C. para los 100 quilos de carne de
secada. ¿Por qué la medida? Para aliviar el 
mercado donde las cotizaciones han descen
dido al nivel del precio de orientación de la 
comunidad (86.20 U . C. los 100 quilos) y, 
por tanto, han bajado, en relación con los del 
año pasado, más de un 20%. 

Se maneja desde ya una doble posibili
dad: elevación de los precios europeos, un 
10% y cierre de las fronteras a las importa
ciones de carnes de terceros países. 

c) Pero, por encima de estas conside-
otra. El mundo afronta la 
y la carne roja son artícu-

en sustitutos. Si la recesión 
acentúa, el mundo' consumirá 

recesión. l,íT¿ 
los de lujo. Til 
se extiende 
menos lana y menos carne vacuna. En cual
quier caso, los compradores buscarán "ex
portarnos" sus dificultades y pretenderán pa
garnos menos. 

El vicio fundamental de nuestra econo
mía, sigue siendo el mismo; la vulnerabilidad 
que deriva de la mono exportación o de la 
mono producción. Hemos apostado a ía carta 
de la carne. Si la demanda de carne cae, cae 
toda nuestra economía. Y el otro término de 
la ecuación, es que necesitamos para mante
ner el nivel mínimo de nuestra producción y 
sobrevivir, repuestos y maquinarias v com
bustibles. El partido se juega en otra cancha. 
Son los grandes los que deciden. Nos com
prarán menos, nos obligarán a vender más 
barato, nos impondrán precios más altos por 
lo que les compremos. 

Contra esta lev del mundo capitalista, na
da, valen las proclamad. Digámoslo sin ma
tices: el mundo puede prescmdir de nuestras 
carnes y nuestras lanas. Nosotros no podemos 
prescindir de las máquinas, los repuestos v 
la. materias primas que ese mundo de los 
poderosos produce o comercializa. L o derriás. 
es di-sragacióm de tecnócratas vanidosos o de 
parroquiales ignorantes, tanto más ignorante* 
si creen, con ayuda de íos tecnóci-atas, que ln= 
problemas pueden resolvei-se "a patada-:" T o 
do cl Tercer Mundo carece de horizonte v 
destino si no se une. Toda -América Hispana 
tiene cen-adas tas puertas del mañana si nn 
se une. En el largo plazo, cada v « meno' 
largo. Uruguay no tiene destino o sólo U-

la miseria 
cabrá el de los satclii 
hermanos contineiitali 
íubdesarrollo. 

Esta exigencia de nuestra liistoiia y de 
nuestra liberación no debemos olvidarla en 
ias ásperas luchas que nos reseras, el año 
que comienza. H a de guiarnos también, en la 
marcha esperanzada e indeclinable. 

Viernes 28 d e 4iciembr«: de 197S • 9 . M A R C H A 
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e l a ñ o 

d e l s i l e n c i o 

Oomo 1 « g u a n a saala « i á ec ia lógica 
¿ei r ^ i u i M í ' , dljimoa, pudo preyers», qua 
lodo ss ícleaíaría contra los efectos. L a rea
lidad do la « e r r a , la banca, la dasocupaciÓB, 
la inflación, sólo cambiarían en el mundo 
de la palabra. 

Era posible deducir, en consecuencia, 
que, al apelarse a cualquier medio para 
combatir al diablo, las invocacioaes al de
recho quedarían reducidas a exauisite-
ces. Siguió entonces el deterioro de loa 
derechos tumanos. ante la indiferencia, 
el temor o la complicidad da muchos. "¿Se
rá preciso que se vean caer las 
parlamentarias" —exprésame: 

¡973 KaWa sido "el año do la furia", 
¡ quo Uegó T creció con la crisU hasta 

ostallar. N o se quiso extraer, sin embargo. 

experienda alguna de los hechos. "La íu 
cha es presentada" —obsenramos— "come 
la oposición del biea coittra el demonio" 

sJituciones 
íntonoes— 

que algunos seclores sa atrevan a 
comarobar el frulo de un deterioro que 
puede registrarse bajo las formas insliiacio-
nales más variadas?" ^ ^ 

1973 ha dado la respuesia. En U escue
la cronología esencial esián —enire 1 « 
sombras del suelo que ias nuire— la» raí
ces del futuro. 

Estero f *o4 f u e g o s 

Reclamos de sectores laborales; se de
creta 30 % de aujiíento a lo» traha ja
do-es de la actividad privada. Deva-
toacién: el dólar llega a 754-762. 

Se sanciona la ley de enseñanza 
(creación del CONAE). José P. v-ar-
6oso, Hugo BataUa y Osear Brusche-

denunda! 

acbre la iatervención nülitar. Borda
berry respalda a Francese y 
a la ciudadanía ( " . . .confígui 
situación inadmisible desde el 

sta 

S^píaza^ndependencia menos de dos
cientas personas. Ejército y Tuerza 
Aérea ocuT>an radios y canales de te
levisión y diE-onden comunicados mi
litares La marina asume posición dis
tinta y toma la Ciudad Vieja. Ix>s 
ministros Havemia, Balparda y Blan
co, integran comisión,mediadora, fjt 

CEPAL documenta retroceso de li 
economía uruguaya: el producto bru
to ñor habitante bajó a pesar de los periore 
aumentos en los precios intemaciona- paMa a 
les de la carne y la lana. ^ del sen 

Anuncian proyecto de reglamenta- -
ción sindical. Movilización de la CNT. 
Eíevaluación: el dólar se fija en 
837-845. 

Victoria peronista en Argentina. 
-Aumento de la izquierda en las elec
ciones irancesas. Panamá enfrenta a 
Estados UnlQ-os por el problema ael 

constitución y sus fueros de senaoor, 
ñero lo hago obedeciendo órdenes ru-

". El Consejo de Ministros res-
TrabaL Conlérencia de prensa 
idor Ortiz. (Etchegoyen no ha 

ido a la entrevista con .Amodio Peres 
cor entender que se ha limitado la 
noluntad de 3a- comisión al no dejM 
interrogar a otros testigos. Mrchehm, 

la entrevista, se reti-
;1 testigo no puede ser 
sino en presencia de loa 

iento de artículos da 

pendencias militares; Bordaberry re- l imada se plie 
i h » , » t=,les acusaciones. En el parla- ^^trabnirante „ - . 

redama "toda la informa- nombrado comandante en jefe de 

prunera 

ción existente con relación a la de
nuncia del capitán doctor Pedro Gue
rrero, sobre torturas". 

Contactos para designar directores 
óe entes autónomos. Clausura de "írl-
tima Hora" por tres ediciones. Se c^-
signa a los directores del CONAE 
fetra página para una historia de la 
educaeióiil. Graves acusaciones «m-
tra integrantes de la Junta Depar-
íomental de Montevideo. La Junta de 
Comandantes anímela que " . . .se en
tendió recomendable la adopción de 
medidas excepcionales C.. .! y se 
han elevado recomendaciones al Po
der Ejecutivo". SI Frente .AmpHo 
responde al comunicado de los co
mandantes También contesta el Tn-
bu¿al de Cuentas. Malet, ministro de 
Defensa, ofrece su renuncia, que no 
es aceptada. El senador nacionalista 
Wilson rerreñ:» denuncia amo de bu
ques argentinos en aguas jurisoiccio-
nales uruguayas y destaca que se Im
partieron órdenes de no intervenir, a 

deja el' A b r i l datro y 

la Armada el capitán OlazáhaL Bor 
daberry s-jscribe en "Boiso Lanza 
las bases de un acuerdo que caliti 
de "promisor". Kaveima 

sustitución de Francese ministro de . 
Creación del COSENAXCon-

sejo de Seguridad NacionaD. 
Devaluación: el dólar se lija en 

792-800 Pereira Heverbel se jubüa- a 
los 56 días de iniciado el trámite Cco-
brará 525'mil pesos mensuales). In
vestigación judiaal sobre irreg-jlan-
dades en UTE. -Atentado contra local 
de la Junta Departamental montevi
deana Procesamiento de ediles y fur 

de 

X)estitutíones y traslado 
^ cundaria. La Junta de Co 

brado —obHgan-do 

Jas 
Fe-.nistro de Relaciones, 

eirá promueve una interpelacion, 
V I mirdstro de Comunicaciones , 

^r^°no?ida^'SirSS! M a . . O p-olé: 

„ , ^ „aevo estilo" programado por 
la CNT para la conmemoración del 1' 
de Mayo— enfrenta a la central obre
ra- "1. - .1 los caminos preconizados por 
ambas instít-jciones son irreconcilia
bles í . . .1" -Auspicio tácito a la regla
mentación sindical. 

El senador Michelioi denuncia tor
turas y procedimientos irregulares de 
integrantes de las Fuerzas Conjuntas. 
El Ejecutivo estudia pedido de desa-

^ faero al senador Erro. Juicio pollticr 
„ , , ^ \ al intendente Osear Garrastno, en Pay-

^ ^ C ^ ^ b o f ^ r e S c S S l S S S ! sandú. La justi^amilit^^ envía exh«-
Nueva s-aspensión de garantías Indi-
•jiduales; el Ejecutivo anuncia envió 
si Parlamento de proyecto de "ley de 
estado peligroso". Nuevas denuncias 
sobre torturas. Viviendas de Cerro 
Norte son invadidas por lamiüas de
salojadas. Kueva devaluación: el dó
lar nega a 815-823. 
- Cuhnina la campaña electoral «si 
-Argentrna. 

resultados ds 
En tí. campo intema-cional: Estados 

Unidos f-con toda su técnicaJ es do
minado por "la cibernética natural" 
del patriotismo -,-ietnamita. Se flrma 
la pat 

F e b r e r o mil i twt 

El ministro Cohén declara 
guay ha vendido parte de 

gue 

iglesia; solidaridad de los 
sacerdotes. 

Es enviado el pedido de desafuero 
del senador Erro. Es aprobado ei • Plan 
de desarrollo económico y social 
19T3-1977" (todo un nombre y una as
piración si no fueran demoledoras las 
criticas de los economistas). Clausuras 
de "El Pooular", "AiiOTs'' y -"La Ma-
••iana" (tres ediciones). Detención de 

.distas. Erro y Duran Mattos áe-
..imcian violación de fueros parla, 

ontra- nientarios Devaluación: el dólar se 
.cera al írente del minis- fjjg ^n 85S-S6-2. Se prohibe acto con 

terio. Se denuncia que el Banco Cen- motívo del I ' de Mayo organizado por 
tral modificó los balances en lo re- j ^ , j toE (Resistencia Obrero-Estudian-
l«rente a las existencias de oro. -q>_ 

poli-ial a los habitantes de Brasa y Paraguay suscriDen 

sldad; numerosas deten-
de multantes políticos y gre-

periodistas. Erro y Duran Mattos de-
Comargen. Textiles ocupan íábncas-

La. Junta de Comandantes ataca »1; 
Parlamento. Képlica del líder blan.-» • 
Ferreira Aldunate a la Junta de Co
mandantes. Nuevo comunicado mili
tar. Rumores de que Erro será dete
nido aimque el senado no vote ei de
safuero. Savenna, ministro de De
fensa, no concurre al senado a pesar 
del Uamado del cuerpo legislativo. 

-Aparente distensión: se iniciará jui
cio poHtico a Erro dejándose de la*> 
el desafuero. 

Pedido de informes sobre la-detMi-
eión de un niño de 13 años; den^ 

' '^TMo^teviSeíx'La'rederación 
P.ural condena la orientación del go
bierno. Juicio politice al intendente Ae 
Maldonado, Acosta Arteta. Pedido de 
interpelación ante la muerte de Osear 
Fernández Mendieta en dependencia 
mUitar de Durazno. Se decretan me
didas de seguridad. 

Asume Cámpora en .Argentina. Am
nistía a todos los presos poUticoj. 

Jun io : f in d e l p a r l a m e n t o 

Discurso de Bordaberry.. Reieren-
cias a que "la sedición vuelve a reha
cerse en países vecinos 
hostiles". La comisión ¿ 
aconseja no formular ac 
tra Erro. El canitán Murdcch es pro
cesado por la justícia mdlitar. Son de
tenidos ediles liberados por la justicia 
civil VasconceUos replantea interpe-

1= ZSSSM!JTS-& ^ é s m ^ ' - S ™ ~ H í s S El senador VasconceUos 
mandos militares de as-omlr actiUides textil 
ir.constituclonales. Bordaberry contes- caze. 
ta: militaies entienden que la res- ís^casa r>or. falta de quorum inter
puesta es "blanda". El mtmstro Ma- de VasconceUos al ministro 
let admite discrepancias entre ei ^ Defensa. Llega al parlamento pro
presidente y los. mandos. Generales, ^obre "consolidación de 
eonírahnirantes y brlgaaieres concu- ^ Nuevo pedido de suspensión 
rren a la residencia presidencial. Bor- ^^.^g^^tias individuales. Hugo Ba-
aaberry solicita la renuncia de Malet reclama informes sobre aeréenos 
y- designa mhiístro de Defensa ai ge- ^ .^^^^^^ en Uruguay. La Junta de Co-
ie ra l Francese. Ejército y Fuerza ^^¿^ntes ataca a partidos y sector^ 
Aérea difunden un d-üro comunicado ^ ^ - 0 5 „ anuncia que " . . . no vaci
en respuesta a VasconceHos. El ge- g l j ¿ ° ifega^ hasta las -atimas con-
neral César Martínez plantea su re- ^ ^ ^ ^ ^ en la eliminación de los 
tiro y deja su cargo de comandante - [^^^ jos aue se interpongan en d 

jtíe del EJérdic. El Ejército y ^ ^ g ¿ ^ ° a / l a púbHca felKidad.. 
Tuerza Aérea hacen saber "su ded- -^rfos políticos denuncian 
alón de desconocer las órdenes del mi- ¿ ^ e » f o s de militares. 

x,=» ¿ártiáoe polítrcos ñr< 

ore d caso "Watergat 

M a y o hac ia e l ec l ipse 

Multitudinario acto de la CNT eon 
motivo del 1' de Mayo. Es rodeada 
por efectivos militares la casa de 
Erro; éste denuncia que es permanen
temente seg-jido. Contesta por es
crito interrogatorio de 
senatorial qne estud 
La comisión sol; ' 

labras 
miKtar. Numerosos militares 
signados para integrar directorios d« 
entes y servicios. Con motivo ae la 
muerte de Fernández Mendieta (tor
turas) • Juan Pablo Terra promueve 
interpelación a Havenna. Respuesta 

del dd 

Bordaberry atac 
-Agresión policial 

posición "Por la Patria". 

P,.avenna anuncia que si Terra no sa 
retracta él no asistirá a la interpe

la comisión lación. Organizaciones de j-uristas de 
11 desafuero. Ginebra, la Sociedad por los Derecho» 

íes- Humanos, de París, la.iglesia proteí. 
tígos d d caso Erro. El Sanremo Tri- tante de Estados Unidos, j e r ^ u l a » 
b-5nal Militar rechaza el pedido. A edesiásticas de Brasil, y la S ^ (So-
propuesta dd. Eiecutivo la Junta de ciedad Interamerlcana de P ren»J 
Comandantes accede sólo a q i » sea emiten juicios adversos a la situación 
interrogado -Amodio Pérez. Incidente m-uguaya. Emest Siracusa es i ^ h r ^ 
entre el senador Dardo Ortiz y d co- ce embajador de Estados Unidos ta 
ronel Trabal: éste aflrma: "Soy cons- Uruguay. Desabastecimicnto de ar-
eieot» de «u* estoy violentand» la tículos. esenciales. EJ Sjecutive tmcnt 

lluevas declaraciones de testigos sobre 
gl caso Erro. Jurisías se pronuncian 
contra la intervención de los entes au
tónomos. Organizaciones de extrema 
derecha agreden a estudiantes Ucea-
tes. Devaluación: d dólar pasa a 
E68-877. El nivel dd salario real es d 
más bajo desde 194S. 

El Ejecutivo promueve acción ju
dicial contra el diputado Arismendi, 7 
estudia. pedido de desafuero a Vas
conceUos. Denuncia de torturas en 
Paysandú. Diputados rechaza juicio 
político a Erro. Rumores de graves 
medidas por parte dd Ejecutivo. Ur-
gente convocatoria a sesión parlamen
taria. Varios legisladores —entendlen. 
do que se prepararían procesos contra 
eUos— abandonan el país. Efectivos 
militares rodean al Palacio Leg-lslaílvo. 
Disolución del Parlamento. Renuncias 
ministeriales. -Anuncio de que se crea
rá un consejo de estado. Censura de 
prensa. Prohibición de atribuir pronó-
sitos dictatoriales al Ejecutivo. Diso
lución de las juntas departamentales. 
SuSTiensión del derecho de reunión. 
Muere el escritor Francisco Espinóla. 
Clausura de M.ARCH.A (tres ediciones). 
Clausura de "Acción" (tres ediciones 
y, posteriormente, cese de aparición). 

Graves disturbios en Ezeiza. Grupos 
peronistas denuncian acción de la CIA. 
El gobierno brasUeño elige al sucesor 
de Garrastazú Médicí. 

Ju l io al ro jc 

da vecinos. Larga, 
de 

rios 

«El Oriental". Bordaberry expresa: 
"Yo estoy íor.mado, señores, en las 
discipUnas jurídicas, por lo menos en 
la medida suficiente como para no 
concebir una sociedad organizada si
no bajo el imperio del derecho". Se 
niega autorización para reunirse a los 
partidos Nacional y Demócrata Cris
tiano. Prohiben recolección de firmas 
para sohcitar la hberación de Líber 
Seregní, Víctor ijcandro y Carlos Zu-
Iriateguí, dirigentes del Frente Am
pUo. Clausura de "Respuesta". Repe
tidas requisas de publicaciones argen
tinas. Amnistía para los futboUstas 
suspendidos. Organizaciones sindica
les reclaman, sin éxito, reposiciones 
de destituidos y vigencia del derecho 
de reunión. La Comisión Internacio
nal de Juristas expresa su preocupa
ción por d encarcelamiento de perso
naUdades uruguayas. 

Crisis en las mutuaüstas. Borda
berry-destaca que a partir del 27 de 
jimio se vive "un proceso de Hbera
dón". Clausura de "El Popular" (diez 
ediciones). Clausura de MARCHA 
(cuarenta y cincij días). Cónclave civl-
co-militar en Sari Miguel. Clausura d.el 
IliStituto Normal dal Maaii+erio. El 

suspensiones 

de los periódicos "Los Principios" y 
"Civismo" (de Rocha). Comienza a ela
borarse pan con sorgo. 

Elecciones en la universidad. Cate
górico triunfo de los sectores que apo
yan ia orientación de la mayoría del 
Consejo Central. El general Chiappe 
Pose explica la posición sostenida por 
el Ejército uruguayo en la conferen
cia de ejércitos americanos. Entatiza 
que se entiende por subversión "al 
comunismo en todas sus formas'-'. 

El gobierno decide Instalar la boya 
petrolera; concerta préstamos con el 
BID. 

Wsminuyen las e.xportaciones de 
carne. Despidos en CUTCSA. Clausura 
de "El Popular" (veinte ediciones), 
"Ahora" (diez), "Azul y Blanco" (seis 
ediciones) y CX 30 (siete días). Se sus
pende el censo program.ado para el 24 
de octubre, sin fijarse nueva., fecha. 
Se determina gue en el futuro los pa
saportes serán expedidos por el Mi
nisterio del Interior. El director del 
Instituto MiUtar de Estudios Superio
res indica que "la eliminación del 
marxismo es inaprescindíble". Es in
tervenida la intendencia de Maldona
do y su titular (Acosta Arteta, reelec-

I,a Junta de Comandantes exoresa 
que "se han dado las condiciones pa
ra que el país reinicie el camino del 
trabajo" "Desterrarem.os de tal 
íorma el insidioso concepto de que en 
d país existe «una clase trabajadoras-, 
cimiento de odio y divergencias L. . .3." 
Emplazamientos a reintegrarse al tra
bajo. Prohibición de convocatorias a 
reuniones sindicales. Prohibición de 
manifestaciones que "afecten negati
vamente el prestigio del Ejecutivo o 
las Fuerzas Armadas". Pacheco anun
cia su total apoyo a Eoi-daberr.v. Dl-
•olución de la CNT. Arresto de diri
gentes sindicales. MovlUzación de 
funcionarios de ANC-AP. Aumento de 
lalarios jxir debajo de lo esperado. 
Nuevos aumentos de precios de ar
tículos de primera necesidad. -Atenta
do contra la planta de ANCAP. 

Divergencias entre Bordaberry y 
Sapelli; intercambio de declaraciones 
púbUcas. Decreto que autoriza despi
dos y destituciones sin indemnización. 
Las Fuerzas Conjuntas sohcitan cap
tura de 52 dirigentes sindicales. Es 
dispersada manifestación de mujeres 
en la plaza Matriz." Intervención de 
organismos paraestatales. Aumento de 
tarifas de UTE. Se autoriza, durante 
la veda 
to de carne a hospitales y 
militares. Ramón Peré es ultUnado en 
momentos en que distribuía volantes. 
Ccncentraclón en 18 de Julio: eente-
naares de detenidos. Allanamiento y 
dausura (diez ediciones) de "El Po
pular". Detención de Líber Seregnl, 
Licandro y Zufriategui- También son 
detenidos otros dirigentes dd Frente 
AmpUo y d d Partído Nacional. Clau
sura de "trlt-Ima Hora" (diez edicio
nes). Walter Medina (joven socialista) 
es ultimado cuando pintaba una le
yenda exigiendo consulta poptüar. 
Asum-en nuevos ministros. El Ejecutt-
vo rechaza todo Upo de mediación «con 
reladón a los actos de afirm 
titucional" que dictara. -Aumentos ue 
tarifas (OSE e interdepartamentales). 
Clausura de-"-Ahora" (tres ediciones). 
Se niega autorización para rm hc^ 
menaje a Luis -Alberto de Herrera. 
Nuevas detenciones de dirigentes del 
Frente AmpHo. CTausura de "El Orien
tal" y "Compañero". Proyecto de re-
glamenfadón sindical. Despidos ma-
tívos: las empresas aprovechan la 
coyuntura. Campafia dd gobierno por 
radio y tdevisión. 

ChOe: golpe frustrado — " d tat»-
cezo"— contra d goMemo d« Saíra-
dorAllende. 

A g o s t o : i n v i e r n o y 

reg lamentac ión 

• T E M A S N A C I O N A L E S 

za). Campaña contra la pornografía. 
El fiscal de Corte emite dictamen 
sobre CX 30 y "El Popular". Grupo 
docente de investigaciones en derecho 
púbUco de la Facultad de Derecho 
señala que el dictamen '-lesiona gra
vemente la libertad de expresión, da 
mformacion y de comunícaci-ón de lo» 
pensamientos". Las Fuerzas Conjun. 
tas emiten comunicado enjuiciando a 
la Federación de Estudiantes. ClaSu-
ra de "Ahora" (treinta ediciones: 
otra muerte por asfixia económicas 
Traba para la reaiiUación a los sin
dicatos. , 

Se co.-nunica a las agencias informa, 
tivas que deben entregar al Ministe
rio del Interior copia de los despachos 
que se ocupan de la situación uru
guaya. Clausura de "El Oriental" (seis 
ediciones). Bajo volumen de expor. 
taciones a pesar de la veda. Devalua
ción: el dólar se fija en 916-925. 
Prohibición de la procesión de "Cor
pus Christi". 

Explosión en la Facultad de Inge
niería: muere un estudiante. Es inter-
vemda la -aniversidad; el rector y los • 
decanos son detenidos. Suspensiórí da 
exámenes y cursos. Todas las dep-en. 
oencias universitarias son rodeadas 
por efecavos militares. El doctor Ma
nuel Liberoíf (argentino con treinta 
años de residencia en el país) es ex
pulsado a la República .Argentina 
Clausura de "El Popular" (sesents 
ediciones). 

Perón asume la presidencia de s« 
país. Conflicto béUco árabe-israeH 
Renuncia d vice presidente de Esta
dos Unidos Spiro Agne^v, acusado ds . 
maniobras fraudulentas. ' 

N o etnbre de crisis íd i a j 

Con . . . -studio de la lev da 
alquileres; Inquietud general. La Co-
ndsíón Internacional de Juristas so
licita la lioertad de las autoridades 
universitarias de Uruguav. Es dete
nido el dirigente político y gremial 
Héctor Rodríguez. Clausura de "El 
Faro" (Canelones) por tres ediciones. 
Tratado de límites entre Uruguay y 
Argentina. Perón es ovacionado al 
Uegar a Uruguay. Bordabgrry le ob
sequia una foto suya autografiada. Es 
separado de su cargo el intendente de 

sura de "Compañero" (nueve edicio
nes). Cambio de horario a los fun
cionarios públicos. Prolongación de 
la jomada bancaria. Autorización pa
ra cambios de horario en la actividad 
privada. Devaluación: el dólar se fija 

CONAE determina nuevas suspensio
nes de alumnos. Se anuncia un censo 
nacional para d 24 de octubre. 

Muere d ex-tirano Fulgencio Ba
tista. Cámpora deja la presidencia y 
se convoca a elecciones en las que 
será electo Perón. 

'Sn'Ss- S e t i e m b r e d e d u e l o 

l a t i n o a m e r i c a n o 

Las Fuerzas Conjuntas Informan 
sobre un arsemal. encontrado en d 
despacho d d diputado Batalla, que es 
detenido de madrugada en su domi
cilio. Comunicado sobre la muerte de 
Hugo de los Santos ea una dependen
da míHtai-. agresión con armas de 
fuego «mtra d local de la Universi
dad por Integrantes dd MKN. (3au-
sura de "Resouesta" (tres ediciones). 
Oausura de "El Terruño" (periódico 
áa M«a<>>. Las Fuerzas Conjuntas in
forman sobr» la desvJnculación de 
Hugo BataUa con " d arsenal" des
cubierto. Bl legislador es Eberado. 
Clausura, dd Instituto de Profesores 
Arttgas, y separadón de su director. 
laa Fuerzas Conjuntas soHdtan cap
tara d d diputado nadonaEsta Héctor 
Gutierres Ruiz. Devaluadón: d dólar 
B « íija AA «aS-892. S CON-AE reaUza 

cionistal separado de su cargo. El Eje
cutivo pasa a la justicia militar ante, 
cedentes de "El Popular" y de radio 
CX 30. 

El embajador so-viético es convoca
do a la canciUeria. Un comunicado 
ofidal Indica que se le formuló -«nn 
severo Uamado de atención" ddiido 
a que la revista URSS publicó ana 
declaración del Partido Comunista de 
la URSS con motívo d d golpe de esta
do en Chile. 

Repetidas denuncias sobre escasez 
de alimentos sustitutivos. Devalua
ción: d dólar se HJa « » 902-911. 

<3olpe nulItar en Oiile. AUende re
siste y muere heroicamente en La Mo
neda. Horror y condena mundial ante 
d.mimero de muertos. La calda d d 
gobierno constitndonal de Chüe coin
cide con la agonía de Pablo Ntoida. 
Edward Kennedy enjuida medidas de 
la junta multar chilena. BrasU reco
noce rápidamente a la junta mffltar. 
Perón es eíectc presidente en Aixen-
üna por abrumadora mayoría da 
votos. 

O c t u b r e d e l estaMáo 

al del precio del 
petróleo. -Preocupación del secretario 
general de las Naciones Unidas por la 
situación chilena. Golpe de estado en 
Gracia. MiUtares desplazan a mili
tares. . 

D i c i e m b r e d e i l e g a l i z a c i o n e » 

Ilegahzación de catorce organiza
ciones gremiales y políticas El mar-
x.̂ smo es puesto fuera de la lev. Clau^ 
sura definiH-va de "El Popular", -•'Cró
nica" y otras publicaciones. Allana
mientos. Detenciones de dirigentes j 
miutantes de partidos y grupos Uega-
Uzados. Crisis en la industria texta 
Se estima en casi dentó por ciento eá 
aumento del costo de la vida en 1973 
A la reaUdad nacional se agrega la 
crisis munaial dd petróleo. Entra en 
funciones el Conseio de Estado. Queda 
separado de su cargo el vicepresiden
te decto Jorge SapeDí. 

Bl CON-AE dispone que en 1974 el 
alumnado deberá conoorrif a clase con 
pdo corto y con unHorme y que loa 
docentes deberán usar corbata. Conli. 
núan detenidos Líber Seregní (pre
sidente dd Frente -Amputó. licandro, 
y Zufriategui. Son liberados d rector 
y los decanos. 

Provoca xeacdones adversas, en. LA 
mayoría de lo» países que visita. Ja de-
legadón diflfna ^ e AUCNA a la imt-
ta mflllar. Trlnnfo á, 

Petoano Fado, ex-mlnisiro da Pa
checo, es investigado. Cónclave dvt-
co-miUtar en d ISfirvana (Colonia Sol-



Coac lus iemes r c ^ > e c ¿ o 

f r a t a s o en l o q u e a tañe 

R i o d e la P l a t a 

n Toda negocisctón « i materia d» 
«mtt«, .upon« lógicamsnls que ta 
—Tle. «1 disputa deben estar snima-
E^de propósitos q « . las i-Hnen » 
•oJucioiies iransaccionales. Inspiradas 
•B principios de iusKcia- qae ccnlcm-
.len. a la Ter, los Inlereses. seniímien-

valora histéricos y la dignidad 
le ambos países. 

i ) - El TJruguay abandonó su tradi-
«lonal posición sobre sus derechos a 
ia delimitación del Río de la Plata por 
ta línea inedia y renunció también a 
ms derechos indiscníibles sobre la is-
ts Mallín García. 

J) Cedió jurisdicción sobr. lodos 
los canaleí principales del Hio de la 
Piala qu 

B S P W a A I , T^JÚUL " M A R C H A " 

el tratado de límites ( V ) 

J U A N E . P I V E L D E V O T O 

. T E M A S H A C 1 0 í « Í A I 

cei-án las corresponate 
de conti-ol y -rigüanoia a ambos 
respectivamente, de ia hnea 
reaere el artículo TS" y fa 
narán adecuadamente. 

I.as Partes intercambiará 
na de los buques de sus : 
banderas que operen -en h 

AKTÍCULO 7 
las disposi' • 

— En ningún t 
e este capítulo 

la captura de mamiií 

C A P I T U L O X V I I 

Conta inac 

oíi=ialas hablan 
que hasta el pre-
a descubrir. 

del aríículo es 

78? — Se prohibe « • 
hidrocarburos p rov» . 

ado de tanques, sicbi-
._3 y de lastre y, en ge-
íer acción capaz de tener 

el agua. 
4) La J 

Uo de la 

°dri 
aayor parte de las aguas del C A P I T U L O X I V 
Plata conlinúan indetermi-

la Piala no se esla-
crJterio sobre el pío-

de agua specto del cspej< 
saUdad de agua, de uso comnn even-
teaL favorecerá siempre ai pa-s de 
•aayores recursos. 

S) Las inflexione, de la linea exte-
slor de la franja cosiera de jurisdic
ción exclusira, fa-rorecen siempre a U 
Kepública Argentina. Aumentan el 
érea argentina en la. roña, de lo. 
señale, de acCMO a los puerto». Ko 

L í m i t e la teral i t imo 

ARTÍCULO 70" — El límite lateral 
marítimo y el de la plataforma con-
Unental, entre la República Oriental 
del Uruguay y la RepúbUca Argen
tina, está delinido por la línea de 
equidistancia determinada por el mé
todo de costas adyacentes, que parte 

medio de la Unea de base 
» por la recta imaginaria 

que une Punta del Este <República 
Oriental del Uruguay) con Punta Ra-

del Cabo San Antonio (República 

•ado de las línea 
millas marinas. 

Surge ds lo qu€ 
nn mismo Tratad 
crilerios d¡ferent< 
minación de la. 
dicción exclusiva 
doce millas del 

antecede que 

del pu: 
constit- C A P I T U L O X V I 

«) El Tratado pu.de comprometer — 
al pais en la xealisación de obra, de Argenti,.».. 
exclusivo inléx*. y beneficio de la a Coiil.mpl« la ! « • 
.tra parte. SI no participara por Igual por .1 Oruguar P 
« • el eíiudio y ejecución de la. mu- «gua.. 
ma., varia afectada .a soberanía en ARTÍCULO 71^ — El 
la. roñas de agua, de uso común. depósito que se extienda 

T) En lo «me al l«eho y subsuelo ].do del Umite establecido en el 
as refiere, la «ílución dada a «u deli- tfculo 70«, será explotado 
•litación, favorece al Uruguay. El é. _ 
la única soluelAn equitativa «>iiteni<la » n e s del recurso que se extraiga de 

.ARTÍCULO 
v-ertimiento d 
ni entes del la 

^Srafc 
efectos contaminantes, en la aona 
comprendida entre las siguientes lí-
neas imaginarias: 

a) nartiendo de Punta dei Bsta 
(República Oriental del Uru?u«y» 

' " 'b f un punto de latitud 3e«14- 9«r. 
longilud 335>32' Oeste: de aqui hasta 

c> un punto de latitud 37'?S2' *ar, 
longitud 55'23' Oeste; de aquí hasta 

d) Punta Rasa del Cabo San An
tonio iRepública .^rgentinal y ítaal-
mente desde este punto hasta e] iuidat 
en Punt- del Este. 

articulo «s plausible. 

C A P I T U L O X V I I I 

-'tRTÍCUIX) 73' — Las Partes acvicr-
dan establecer una zona común de 

*"* pesca, más aUá de las doce mUlas 
n:arinas medidas desde las correspon-

ento o dientes líneas de base costeras, para 
y otro los buques de su bandera debidamente 
el ar- E,atrioulados. Dicha zona es la deter-

_ _ forma minada por dos arcos de cireunleren-
tml que la distribución de los volú- cías de doscientas miUas marinas de 
inenes del recurso que se extraiga de radio, cuyos centros de trazado están 

el Tialado. dicho yacimiento o depósito sea pro- ubicados respectivamente en Punta del 
t) Para la delimitación del lecho, porcional al volumen del mismo que i;ste (RepúbUca C 

•ubíuclo e islas del Río d ' ~" " cada ele Plata, se encuentre respectivamí 
punios básico, del Tratado: lo. negocia lado de dicho límite. 
Sores y firmantes del mismo, declaran Cada Parte realizará 1. explota-
•xpreíamenle haber utilUado carta. de los yacimientos o depósitos 
eonieccionsda. por la "ComUión Mixta que se haUen en esas condiciones sin 
Uruguaya-ArgenüiMi d» levaníamlen- causar perjuicio sensible a la otra 
k> integral del Río de la Plata", heclw parte y de acuerdo con las exigen-
•otoriamcnle inexacto, ugúo lo ex- das de un aprovechamiento integral y 
presado al comentar el artículo 41». racional del recurso, ajustado al cri-

E.la denuncia la hicimoí hace ya dos terio establecido en el párraío pn-
annanas. El liedlo es ds extrema gra- ñero, 
vedad: en el articulo de im Tratado 

del Cabo Sa 

Internacional es inadmisible La mohM<áón dada por e»te ar-
La ' 

ctpk» 
«mería ha guardado sUeacio. No 
4e interrumpirlo para refutarnos . 
«ne a etlas horas le eonrta que le ase
verado por nosolros es exacto; lampo- m'r-i tt r\ W 7 
aa para dedarai que hemos dicho la C A P I T U L O X V 
verdad porque sería redundante. Pe- — 

;;n£tnTSv̂ 2gr.f6n°̂ q!Írl»:;Írt, N a v e g a c i ó n 
« i é n o quiénes, por ignorancia u 
-h.«< motivos, indujeron a error al Mi- ARTÍCULO 72» — A m b « Partes 

- - - - garantizan ia hbertad de na. ovación y 
«Dbrevuelo en los mares bajo sus res

ol esclarcd- pectivas jurisdicciones más allá de 
¡Bienio de este hecho puede promover- doce miUas marinas medidas des-
iB el Consejo de Estado al estudiar el ^ jaj correspondientes líneas de base 
Tratado. v en la desembocadura del Bio de la 

Una ves mis elUruguayíe vale, para piata a partir de su limite exterior, 
«Jar sus Emite., de cartografía de ori- ^ «tras restricciones que las deriva
sen argcniJno. y. además, .in haber aas del ejercicio, por cada par' 
iMliíado estudios sobr» corriente, y potestades en materia de • 
aobre sedimentación. - ración, conservación y explotadón de 

. • ) Volviendo al punto de parUda: recursos; protección 

Punta R 
nio (RepúbUca -A.r.aentinal. 

• Lo. arcos de circunferencia que 
se establecen en el artículo 

para delerminar la lona común de 
pesca, abarcan la casi lotaUdad del 
mar Icrrilorial uruguaye. El mar 
Jerritorial argcníino afectado por 
Mió. arcos, ea infinitamente menor 
•n TOlud de la vasta extensión del 
frenle marííitno argentíno. De ello 
resulia que la lona de pe»ca del 
Uruguay e. afedada en su casi ío-
taJídad. en tanlo que para Argen-

guarda pro-

I n v e s t i g a c i ó a 

ARTÍCULO 79' — Cada Parte a » , 
torizará a la otra a electuar estudios 
e investigaciones de carácter exclusi
vamente científico en su respectiva 
jurisdicción marítima dentro de la aí
na de interés común determinada «B 
el artículo 73?, siempre que le haya 
dado aviso previo con la adecuada an
telación e indicado las característicaa 
de los estudios o investígacior e. a 
realizarse, y las áreas y pUzas en que 
se efectuarán. 

Esta autorización sólo podrá ser de
negada en circunstancias excepciona
les V por períodos limitados. La Parte 
autorizante tiene derecho a par-.mpar 
en tod-s las lases <íe esos esti- -os e 
investia-ciones y 

exte :ia del 
jia que la Argsnibia pueda p 
U merluza duranle todo el período 
que permanece en nuestras aopiss. 
en tanlo que el Uruguay solamen
te puede hacíTlo durante el perio
do que dicha espede ictícola le 
encuentra dentro del arco de cir
cunferencia de 200 milla, de radio, 
con ceniro en San Anlonio. ¿Cuán-

M nuSŜ  j^^y'li^ántí e^fa" A^- la adoE 
gentina? iQné poder de captura 7 medii 
tíene en una y otra zona? preserv 

ARTÍCULO 7t' __I>ls volúmenes l¿̂Jf̂=̂  
• captura por especies se distnom-

,1o- l*n en forma equitativa, proporcional 

' ¿ C A P I T U L O X I X 

técnica mixta 

tituyen u 
ecmp 
gados 

que el Urug^ia, ,n matera de dea -^¿^^-^¿^-.^rfe"^ 
"las referidas en el 

la riqueza ictícola que aporta cada 
na de las Partes, ex-aluada en base a 

económicos. 

transacción m ba excedido, dejando constr 
4s lado intere.es. tentímientoi y va- tslaciones 
lores histórico, al suscribir un Tratado tlculo 8€^ . diSa 

DESPACHAMOS CORBESPOKDEjJCIA. MUESTRAS EN 
GENERAI. T ENCOMIEHDAS FAMILIAHES PARA 

Brasil, EE.TJtT., Canadá, Europa, Israel, Japón, --^ustralí^ y todos los 
desünos. Despachos diarios induido franqueo, en la Oficma de Co
rreos del Aeropuerto Nacional de Carrasco, Se aceptan sólo envíos 
^ valor comercial y con nn peso máximo de 1 quflogramo. 

RIOPLATENSE 

de ter-

equitatívo 

científicos 
El voiiímen ae captura q 

las Partes autorice a buqu 
ceras banderas se 
oue corresponda a 

• Establece u 
y flexible. 

.-ARTÍCULO 75'? — Las áreas esta
blecidas en los permisos de pesca que 
la RepúbUca .^entina y la Repúbli
ca Oriental del Uruguay expidan a 
buoues de terceras banderas en sus 
respectivas jurisdicciones marítimas, 
no podrán exceder la línea lijada en 
el artículo 70'. 

• ios artículos 7S, 7« y 77 no me-

— Las Partes -ons-
. una Comisión Técnica Mixta 
esta de igual número de dele-
por cada Parte, que tendrá por 
do la realización de estudios y 
iOción V coordinación de planea 
idas relatii^s a la conservación, 

.n y racional explotación de 
; vivos y a la protección del 
Ino en la zona de interés 
se determina en el rrticu-

cometidos aue Se conHe-
a la Comisión Técnica 

ion de fundamental impor
tancia para los 
Es pertinente pretninlar» M es 
cesa-ia su creación temcndo pre
sente la existencia de diverso» oe-
gsnismcs nacionales con atrllm-
tíones para cnlcnder 
lerias y una vasta 1 
respedo. La celebración y 
ción de un Tratado de Límite.. 

lugar a " 
10. que ! 

los ya existentes. 
-ARTÍCULO no — La Comis*6« 

Técnica Mixta gozará de personalidad 
para el cumpUmiento de su 
y dispondrá de los fondo» 

comea*» 

T B R ? A S f í A C T O ! y A L E S , 

^ Racíentemento m conmemora nuevo aniversario é« kt 
0©ckircK!Ó« d « U>* Derechas Humanos . Ursa o]eaáa oí 

mofxio achica quíía sentido a la posibi l idad d e q « e ia fecha 
paeáa raalmenta haberse c ^ e b r a d o . Z o n e s enffercfs de! univer
so ofician a modo da panteones d e los tale* derechos . Y la d e -
Ilmitaeión d e esas regiones no d e b e hacerse según una discri-
í!Ms»a«5Ón (*a filosofías políticas. H a y d e r e í h o s de ! hombre , casi 
todos , que resuüan desconocidos u oprimidos bajo los r e g í m e -
nos eopitalistas. Y hay derechos de l hombre que aparecen h o -
Bodos en regímenes que se p roc laman socialistas. En el úitinio 
número d e M A R C H A se les que a Solzjenitsin se le incautó una 
ĉ pia mecanográf ica d e su último l ibro, relativo a los campos 
sfe prisioneros soviéticos. Y ía información a g r e g a : " Y e i i z a v e t a 
VoTonianskaya, quien fue in ter rogada po r e! KGB durante cin-
ee íKas ejiferos sin interrupción, proporc ionó e! da to sobre » i 
p a r a d e r o de í l ibro. Cuando vo lv ió a su casa, se a h o f < ó " . 

C A S L O S 
M A S T I N E Z M O R E N Q 

T I E M P O S D U R O S 

P A R A E L H O M B R E 

-Los verdugos también muere 
Be* la semana pasada, relatando 
euestrado, torturado y asesinado 
ta Brandazza. Sí, pero mueren 1 
cho mayor y con sufrimientos m 
víctimas de esos verdugos. 

Si hasta hace poco asistimos 
de los espantos del genocidio en 
lo que investigó el Tribunal H" 
declaraban los mismos veterano 
se. al regresar a su pais) 
dará en la historia como 

:n", decía Chií-
el caso del se-
obrero peronis-
m número mu
ís patéticos, las 

a la revelación 
Vietnam (todo 

isseU y lo que 
anos estadouniden-
e año de 1973 que
de los horrores de 

fusi-

previo, las formas más in-
de la venganza consúman
la preservación del orden, 

nifestación de 
rténtic 

lados del 
marísimas sin juicio 
creíbles y vesánicas 
dose en nombre de 
el deürio homicida , 
ridad. todo eso ha _ 
setiembre negro de América Latina. Los 
franceses han relatado, como una pesadiUa de la 
realidad que supera las visiones de la más lú
gubre fantasía, los viajes a lo largo de Chile de 
un llamado "General de la Muerte", a cuyo paso 
por ciudades v aldeas se resol-rían en ejecucio
nes casi todos.los cautiverios pendientes de sen-

Frente a esos hechos, frente a los ciegos aten
tados del terrorismo palestino (que hace sus vic
timas al azar de viajeros de aeropuertos) - suele 
darse una respuesta de sensibilidad acomodati
cia: porque hasta la piedad aparece embandera
da en los días que corren. Hay los horrores que 
roorueba la izquierday festeja la derecha y vice
versa. Como si un mismo método pudiera mere
cer juicios diversos según la intención con que 
ftiera dirigido. Y aún en términos menos catas
tróficos, el esoectáculo es frecuente: hay quie
nes abominan de que ciertos sistemas espurios 
de encuesta alcancen a un militante revolucio
nario, pero no los reprueban con igual energía 
sí se utflizan para investigar a un banquero; y, 
otra vez, vice-versa. 

^ o es posible dejar de anotar una diferencia; 
la diferencia que suele mediar entre unas y 
otras formas de la desesperación o el fanatismo 
criminales, nace de que unas expresem a desnu
do riesgo la'urgencia de un punaao de visiona
rios que han perdido las formas y medidas de 
la cordura, y otras expresen o se usen a jnoAo 
de un resorte frío de autoridad, cuyas cruelda
des tengan y sepan de antemano tener las espal
das ouardadas. Los extremistas palestino! 
mas3?ran inocentes en Lods o Munich o Fiu 

que 

172 días 
• Junto a las somiías del aüo qu« * « Ta y 

a la. esperanzas, i.mpre.cindibles para la 
vida que justiHcan la historia de lodo, los 
Y>n«blo. hav hechos oresenies en todo momen-
S Ko hay balance, ̂ ni anáüsi. posible de las 
circuMlariia. vivida, en 1973 « n que d.ba 
r ^ t d a « « , por ejemplo, la prisión de Líber 
Seregni. d.l general Licandro y del coronel 
ZaWsteaui. detenido. .1 9 de julio. La reco
lección de firmas —qae .e intentó— para «>-
lictter la libertad de etíos mililaiite. político., 
nao a» lo. cuales, el general S e r e ^ . <s jae-
sMide M Fr.nl« AmpHo y 1» ¿^«f • 
.«Mielan nadonal una de las personalidades 
mém votadas, también i » , prohibid;. 

•Bm U úlKma semana. Ia e îoBa d» Seregm 
ymáa viciarle por primera ves, aulorrsscion 

da Llcai«iro y ZvifriafefluL 

no, se juegan ellos mismos en el extravío absur
do de su protesta-crimen. Los aviadores que de
jan caer bombas en Vietnam o los oficiales que 
arrasan villorrios enteros o los agentes del Dops 
que torturan en las dependencias policiales, es
tán previamente afirmados y sostenidos por un 
engranaje que no los dejará caer, hagan lo que 
hagan. Las bellas almas del terror —como Ua
maba Enzensberger a los terroriítas que operan 

de una sociedad hostü {nihiUstas en 
el Moscú 
hoy)— e 
incluyen 
tos; los 

(.-ida 

pósito d 
asimism 
lugares. 

palestinos en la Roma de 
:n el juego, la desdeñan « 

la aberración de sus procedimien-, 
adores del napalm o de la siembra 
;a o esos torturadores burocratizados 

describió inmejorablemente a pro
guerra de Argelia, pero que existen 

I muchos otros contextos históricos y 
imaginan ni delb-an ni sueñan ni 

iesgan absolutamente nada, como no 
sean los accidentes connaturales a su oficio (ni 
más ni menos que los que perdieron al anónimo 
chofer de Cai-rero Blanco). 

El mundo se ha llenado de esa gente y, en 
unas y otras dimensiones, toda esa gente, desde 
el aparato del estado o desde las sombras de ia 
clandestinidad, se mueve y actúa. Actúa contra 
el hombre, sea cual sea el hombre, sean cuales 
sean las culpas del hombre. 

Son malos tiempos para el hombre, pues, lo 
cual no significa necesariamente que sean bue
nos tiempos para la autoridad. Watergate lo 
prueba; la antiaomia no es tan cierta. 

Y uno se expone al equívoco de que lo con
sideren un viejo liberal, nostálgico y anacróni
co, si argumenta sobre los fueros del hombre. 
Porque la verdad es que tampoco ha sido fre
cuente ver coexistir la indemnidad de esos fue
ros con la vigencia de sistemas de justicia social. 

Para todos los que \-ivimos en este pedazo 
del mundo. 1973 ha sido —a partir del 11 de se
tiembre— el año de la caída y de la muerte de 
Salvador Allende, el año del crudeUsimo golpe 
militar chileno. Pero es también exacto que sin 
acercarnos a ejemplos isa apocalínticos, la rela
ción autoridad ./ indiíaduo ha Uegado a adquirir 
en muchas otras partes del continente y del mun
do una carga visible de rigor en contra del hom
bre. No interesa, a esos efectos, si el hombre es 
un guerrillero o un financista o un especulador o 
un simple contestatario. En la lucha por librarse 
de todos eUos. las nosibilidades dd poder se han 
acentuado hacia formas que parece hoy - concep-
tualmente imposible desmontar. Se dmá que son, 
en' muchos casos, los órdenes complejos,, artrfi-
ciósos y enmarañados de la vida en la sociedad 
actual íos oue más directamente lo impiden. Te
ma para los sociólogos de la cultura, tema para 
los ensavistas del hecho económico; como no soy 
ni una cosa ni otra, me Umito a apuntarlo aquí. 

En esa tendencia casi universal al _ 
de la autoridad sobre el individuo, se inserta en
tre nosotros el proceso de dos leyes nacionales. 

Con objetivos aparentemente antinómicos 
—combatir la subversión en un caso, reprimir 
los abusos de poder económico en el otro— sus 
suertes no han sido, en los hechos, tan insolida-
rias- V deslindables como JO fueran sus dedara-

a de la primera 
dtí. 10 de juUo 

Ya hemos escritc 
de esas leyes, que lleva la fecha 
de 1972. Hoy nos limitaremos a 
referida a casi un año y medio de aplicatíón, en 
sus términos más generales; eareceriamo. de las 
necesarias estadísticas, si pretendiéramos adeñ-

. detalles. 
Por esta ley, como se sabe, se consagró 

cia en un modo tran 
gencia, por virtud 
no revestía el carácter de una ley. La lev núme
ro 14.068 y alguna de menor importancia que a 
título de simple desenvolvimiento la siguió, con
solidaron la intención y la durabilidad de tal dea
plazamiento y convirtieron los principales deli
tos contra el orden político interno del estada 
(que pasaron a Uamarse "delitos de Lesa Na
ción") en materia permanente de la jurisdiocióa 
militar-

aber sido íundame»-
;stado pautada por resonante» 
apetencia ni por demandas da 

rnconstitucionalldad que hayan hecho historia. 
Es curioso comprobar cómo el tiempo que c o n » 

antiguallas ciertas predicciones o posibiUdades ea-
tríctamente teóricas; y cómo ei acostumbramien
to se va resolviendo en un lecho blando para 
suavizar el fondo de los más obvios desniveles. 
Una declaración de inconstitucionalidad como la 
del 15 de febrero de 1971 (no hace tanto tíena-
po) parece hoy muy poco factible. Las disposi
ciones y las razones técnicas que básicament» 
podrían seguir sosteniéndola, no han variado. L » 
que ha variado -es el contorno histórico y da 
hecho es ese contorno el que decide. 

Por lo demás, el contexto geneiral (de berJ». 
nidad o de rigor) que caracteriza a un texto ji»-
rídico, dicta y seUa la suerte de las disposicio- -
nes incidentales, colocadas por el legislador a 
modo de diques, atemperaciones o atenuaciones 
de la corriente nrincipal del articulado de qua 

ley benigna se insertan aquí 
íes de autoritarism.o. la práo-
lecer. Y la inversa es igual-

se trate. Si en un 
y aUá aislados toe 
tica los hará des< 
mente verdadera. 

No descarto que mi información pueda ser hs-
suficiente, pero a la luz de la que manejo re
sulta mucho mayor el número de las. apelacicne» 
desistidas que el de las apelaciones en tram.it% 
con relación a los procesamientos dictados a te
nor de la ley 14.068. En su momento, al obtene» 
el artículo 14 de la ley, las minorías que brega
ron por su sanción tienen que haber alentado la 
esceranza del resultado exactamente opuesto. 

" Mi información puede ser todavía más fahbla 
cuando la aplicación de las disposiciones se re
suelve en la faz secreta de los presumarios; per* 
no tengo noticia de que se haya denegado a nin
gún funcionario, llegado el caso de hacerla o no 
jugar, la causal de justificación prevista por si 
articulo 29 de la ley. 

Ahora bien: si aun en estas lineas de tentJen-
da, que corren más fluidamente sobre ei rig<« 
que sobre la indulgencia, alguna disposición su»-
cita hoy la alarma de los Uam.ados a aphcarla. 
es porque eUa no consigue insertarse en el pro
ceso de las medidas consideradas —dentro 
orden mismo a que.se ajusta la autoridad— co-

^ n efíŜ t̂ ll V^lef^to ^el'^OóT.o^"^ 
Militar, creado por la referida ley 14.06S. Por 
sTl íS iona con 6 a 18 años de penitenciaria a 

fp™. . i. píe. !•> 

hasta el 11 
Por deacanso d » sn potaoixaL M A B 
C H A no aparao* ol próximo TienMS. 

V t w e e . 18 de dic iembre de 1975 
• U A S C H A 
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desde hace tiempo que 
una edficaí manera de conjurar Ja realidad con
siste en negarla por decreto o en prohibir su 
mención; para los cerciores se toma así inexis
tente, o por lo menos más soportable. Esta prác
tica celeste ha sido objeto de universal admi
ración y por eso no extraña que en Chile la 
hayan adoptado, como indica este cable publi
cado en "El País" el pasado 15 de diciembre; 
"Todos los medios Informativos chJlenos y agen
das extranjeras fueron advertíaos hoy por una 
íuncionaria de la secretaría de prensa de la 
Junta Militar de Chile, de la prohibición de uti
lizar los términos «detenidos políticos», «presos 
políticos», «prisioneros políticos» para nominar a 
las personas apresadas por loe hechos derivados 
del derrocamiento d d gobierno de Sdvador 
AUende. La misma fundonaria indicó que la 
situación de tdes personas podría ser denomi
nada como «presos por delitos militares» o «de
litos comunesi." La resolución no fue puesta, al 
parecer, en conocimiento del secretario general 
de gobierno, coronel Pedro Ewing. Así lo hace 
suponer un despacho de -AP difundido al día 
siguiente en d mismo diario: en una conferencia 
de prensa, "Ewing desmintié rumores de que 
d sobierno iba a decretar una amnistía de Na
vidad pare los preses políticos, pero señaló que 
»n cambio el Ministerio de Justida estudia una 
amnistía sólo para delincuentes comunes". Vista 
la confusión desatada, lo más probable es que la 
decisión se simplifique; no baíjrá amnistía, sim
plemente. 

•jn il ClPTim Entre los bienes pecuarios 
IMU «L rnlilVK más sofisticados que remató d 
jueves pasado la firma Ponce de León y Dutrs¡ 
conforme AL aviso publicado en la prensa del 
15/Xn/73, se destaca este formidable producto: 
-HOLAKDO COLORADO - «PACHECO». Obte-
ni* 
hijo 
EIAYORIA en El Pinar] de 
trasmite el factor rojo." Por fortuna esta peli
grosa trasmisión está estrictamente controlada, 
y aunque "sus crías mantienen incambiado eí 
pelo característico del Hereford", sus descenden
cias más notorias no hacen cuestión de razas 
ni de colores; un verde, un blanco, un amaríDo. 
son igualmente objeto de 

tros productores a no meter^la pata cuando de
ban llenar las guías de propiedad y tránsito de 
ganados. La Dirección iíadonal de Control de 
Bemovieníes. Erutos del País. Marcas y Señdes, 
DUTACOSE para sus íntimos, "adara algunos 
casos que pueden haber presentado dudas". Se
leccionamos los más característicos: "II) VEN-
TA. Y PASTOREO: este casillero se marca siera-

a pastoreo en el campo dd vendedor, no predsa 
tí tercer número: b) Va a pastoreo a otro esta-
blecimienlo. en esle caso sí se predsa el tercer 
n-ámeio o sea d dd establecimiento donde -ra 
a paslc-rec. m i A PASTOREO: este cadUero se 
marca cuando se manda ganado a pastoreo, se 
pueden plantear los siguientes casos: a) Si 

campo, donde se encuentra en propiedad 
alcanza con dos números, el del remüenie y el 

pastoreo ' ' ~' DEL ilario donde b) Si es-

"cada 

taba ya a pastoreo, se necesita d tercer número. 
seiá el del establecimiento d d <me sale del 

pastoreo." .Ahora bien; si el segundo número va 
» pastorear al casillero dei comprador, o si d 
campo dei remitente le manda el ganado con la 

' • • • numero, usted no se precipite, 
que se hace una operadón. hay 

qne tener en cuenta a los efectos de los núme
ros de inscripción que fig-oran en la guía, los 
•sfablecimienlos que de acuerdo con sus existen-
das. controladas en la forma establecida, se ve
rán modificadas por la mitroe Eo sea 2 ó 3)." Lo 
ündo del c-ampo es que slli Ja burocracia » o 
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O O M B R E ctue sapo leaer probSema con el 
" año nuevo, aura que dice, DeBrante 
Petaca, el casáu con Hembrita Moia, la me
nor de ias Mofa, que eran siete Isermanas 
sin. contar al viejo Mofa, que ao era. 

¡Muy dlsconfiáu. Delirante Peiaca! Tin 
hombre qvie, un suponer, pa sentarse eti 
una silla se sentaba al revés, agarrando el 
respaldo, no fuera cosa quo se la qullaran 
en. el momento de ubicarle el áspelo e la 
persona. 

Si io invitaban con labaco armado, él 
agarraba el cigarro y lo destripaba antes 
de fumarlo, pa ver que no le hubieran me
tido alguna porquería por si medio, 

ITn crestiano. Deliranle Pelaca. que un 
día que lo invitaron a comer gato se negó, 
disconfíáu de que le fueran a encajar liebre. 

Pa un fin de año, a la mujer se le anto
jó comer pavo al horno. 

—Ta bien que uno es pobre —dijo ella, 
esc día—, pero ai final un pavo al horno no 
es lujo, -y si usté —le dijo a él— fuera me
dio comedido, no dejaba a la mujer sin 
pavo. 

—Pa dejarla sin pavo me tengo que dir 
d d rancho. 

—^Más mejor ya está saliendo a buscar, 
que no ha de faltar vecino «roe tenga pe 
vender. 

Delirante salió, montó a caballo, y den
tro a recorrer ranchos. Pa la nochecita, va 
Y cae al boliche El Resorte. Taban !a Du
vija. Casualmente Libro, oí tape Olmedo. 
Acusado Tiento, Lúcido Trota y Diosmell-
bre A y . levantando v ino que era una pre
ciosidá. Como era día e fiesta, le habían 
Um^piáu la time al farol, y la Duvija había 
colgáu del moitrador unos flecos de pape] 
cometa, de lo más bonUo. 

DeUrante saludó, y fue y sa acomodó de 
aqueUa punía del mostrador, cosa e trae la 
luz del farol le diera en la espalda, na le-
ner sombra a la visla. De puro dlsconfiáu. 
no estaba tranquilo con la sombra atrás. 

La Duvija se le arrimó con nn vaso e 
vino y un pedaao e mortadela. 

—Sírvase don Delirante —le ofreció—, 
• <iue hoy tamo de festeje. 

—Se le agradece, doña — T agarró el va
so—, pero lo que ando buscan<io ss un pavo. 

—Si viene pa provocar —dijo el tape 
Olmedo—. termine el vasito • vino y me 
tiene a su servicio. 

Delirante esplicó la custión de la mu
jer. <iue se. ie había aníojáu pavo y no ba
ilaba. Fue cuando Intervino Diosmelibre 
A y . 

—Pero éstas DO son horaa. mucbícho 
—le dijo—: pavo lleva su Uranpo. porcue 
Itay que estarlo cebando. 

Delirante, con cara de dísconfiáu. le 
dijo: 

—^No sabía qne fuera bidao m.atero. 
—^No señor; lo cnie hay qne hacerle, y 

desculpe, es agarrar y mamarlo hasta las 
patas. 

—¿A jní-! 

— A l pavo. Si usté es giiatoso, yo salgo 
T le traigo pavo, psro lleva sa tiempo. 

—Delíraalc dijo que sí, y al ralo Dios-
m^elibre A y vol-»ió con J>ruío pavo abajo 
del brazo. L e puso un vaso e caña en la 

y le arrimó el pico. El pavo pego un 
sacudón 

—¿Y 
rauta. 

yaso. 
»? —di»íon.fió Deli . 

— P luró el tai 
que ¡Pa tirar la caña! Salv 

bráu a chupar en eJ 
L a Duvija salió con que « « o eran judia-

das. que mire usté si van a eslar mamando 
a un anlmaUio, que si mal no -viene en los 
jamases había pisáu un boliche. Dijo quo 
el pavo no se mama, si B O Uene algo pa 
olvidar. El tape Olmedo murmuró otra ver. 

— K o anda lejos que «até on lo derto. 
Por ahi. Deliranle agarró na lacho, lo 

enllenó de caña y encajó al pavo de cabe
za. Lo sacó ai ralito, lo puso en el mostra
dor, y el animalito dentro a camiitar me
dio compadre. Iba j venía, a los íumbofc 

Alguien comentó de un grito: 
— [ T a mamau, el locol 
El pavo se paró, los miró TINO por uno, 

levantó una pata, hizo el cuatro y siguió 
paseando. 

Pa la medianoche, el año nuevo los aga
rró meta vino. El pavo, en caña. 

—^Delirante llegó a las casas ai olro día, 
con el sol alto, de prosa con el pavo, loa 
des mamaus por unanimídá. 

L a muier los vio venir de lejos, y pensó: 
'jFíjese en el están aue viene!" 

Denh-ó al r?ncho, preparó un café v afi
ló el cuchillo. Pero no *-ubo manera de quo 
el pavo probara el café. 

KEGALE -.-1BT50S. REG.ALE 

" E L EMCOVAM" 
Ro¥gte de Centreras Pazo 
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U VAROM" 

Ediiorial •'Es3>IIFI. T I V A -

'•M-t ra re recordar. Otros han tran» 
currido en este aiglo qiM 

marcan hitos en la historia: 1914̂  
193», 1945 p<M- ejemplo. P a r . ei 
continente pueden haber sido d» 
singular relevancia, 1948, cuand» 
•e consolidó 1* estrategia de !• 
defensa hemisférica, o 1959 en 
cuyo primer día, triunfó la Re
volución Cubana. 

A ñ o de cambios profundos: en 
él orden poHtico. en las relacio
nes económicas, en las transfor
maciones tecnológicas, en la pers
pectiva de tma estrategia conti
nentaL Pero cambios que ocul
tan atm el rumbo definit ivo que 
tomará la historia: si sigue la no-
'Jbe o si pronto amanecerá. 

1973, 
año para recordar 

situación colonial bajo la forma da proceso da transíormaclones respe
ten enclave «ctranjcro-. tuoso de los derechos y garantías es-

El pequeño país libró su bataUa di- tablecidos. Pretendía un nuevo orda-

tuvo el Ecuador fue Eloy Aifaro, 
por d 900. Lo asesinaron y arrastra, 
roe su cuerpo a dncha de caballo da 

justo^ uno al otro extremo d« Quito. Coa 
quince países miembros d d Consejo menos desiguaL Aspiraba a un dina- «a cadáver desgarrado y quemado ea 
de Seguridad trece votaron en favor mico desarrollo y a la creadón de )a hoguera, murió, hasta ahora, la 
de Panamá. Gran Bretaña se abstuvo, bienes abundantes, de cuyo goce di», revoludón. 
Y EsUdoa XTnidos opuso d veto. P*. frutara d mayor número de gentes. Colombia con su vieja tradición 
„ ese veto aislado, sólo, fue d re- El gobierno de Allende no mató, at "civilista" y Veneruda con su Joven 
mache de la derrota. En las Nado- encarcdó. Por el contrario, ̂ sus ene- democrada completan la Gran Co-

O H 1 nes Unidas nadie comprometió su opl- mlgos gozaron de plena Ubertad para tombía. La primera se prepara para 
í e r % ^ r S - i n ^ - ¿ e - L ^ ¡ ^ | - d | | ó n en favor dd gobierno nortéame- ^ c ^ o . ^ V ^ a u n ^ ^ conspirar y tra- ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I^RL^N Sí i^^^w^íU^ . A TÍ¿ T = Pardelamente las maniobras de la Ahora la demostraron está dada rfca Latina los dos únicos países don. 

El imper io 

. funciona; Colombia par. 
don descarada de lá CLA en d pro-
ceso de deterioro de la economía chi
lena han contribuido a poner en evi. 

i indecentes formas de in-

los más altos ejemplos de la dígnl! ^^^St^.'^T. ÍS^m'c^sS^lr: 

Si^írmlirperriSrSíb^l ^¿"J, ÍS^^£^IF^VbS^ 
triunfo del hombre sobre la barbarie Co-^s, ^^e^^^^ffS^. oi.uuios 
mecanizada. 

Pero derrumbe también en su 
tructura interna, corroída por la 
dredumbre. Watergate ha puesto en wate-i»ate 
svidenda los vidos y miserias de un ^^^¿¿tí a 'esa evidencia que 
sistema que. no obstante, ha logrado ^ disciplinados reductos de 
Sa mayor concentradón de poder co- <j=j,iomada continental, la rebelión 
nocida. Sistema asentado, 
rrupdón, el fraude y la r 
presidente acusado de tramposo por " redentemente en Caracas, 
ia mayoría de sus conciudadanos y ¿3 los altos jerarcas de los ejér-
ttn vicepresidente que se vio obliga. latinoamericanos repudiJ 
do a TSiundar ante la callficadón -
probada de estafador. 

Es d hecho de mayor proyección 
en ^ bemisíerío ocddentaL El impe
rio cede » i su expansión, mientras' la 
corrosión m.Ina su médula-

Es curioso como la historia se repi
te. Aquí en América Latina otro im
perio surgió con incontrastable pode
río El Incario extendió .d-arante cua
tro siglos, su vocatíón imperialista 
sobre más de un millón de qunóme-
tros cuadrados. Los p-antos extremos 
de sus fronteras distaban cuatro mfl 

"vía chilena al socialismo", no sirvi4 
para Chile porque tal vez sea Im- mante 
practicable. La dureza de los ven- tidos; 
cedores también es una prueba, da estos días— para impulsar un pro-
Muestra de qué son capaces los sec- ceso de desarrollo que pueda lle-var, 
tores privilegiados cuando peMgran según se oriente, a la conquista "da 
sus intereses y cuando los amenazan i , púbUca fdiddad", o d despiU». 

de cambio. rro de un derroche sin objeto. 
la área ÍjoUvariana, como tal, está 

impuesta por la tradidón y determi
nada por la geografía. Forma una re
glón y tienen sus pueblos. 

perspectivas I 

cueita de P e r ó n 

paso. Para rom
per d cerco, o por lo menos neutra
lizar a sus vecinos, visitó d Uruguay, 

esposa al Paraguay, m-vitó 

las repúblicas 
discordia. En la_Goa]ira, 

en Leticia en El Oro, en Tacna y Ari-
a Banzer a Buenos Aires, negocia eon ^,£^*¿,S¿3^|J'^e^fa"?ero*S 
Brasilia. Sabe que tiene_que v ^ d « t^^¿po77yl§¿^^^^^ 

envió ; 

_ ' los 
Tratado Interamericano de 

Aslstenda Recíproca, y lo denuncia
ron como una pdigrosa forma de pe
netrados imperialista. 

Igual -actitud asumieron muchos ae 
sus miembros en la conferencia de 
la OE.A (8 de abril)), que aprobó por 
mayoría la revisión dd estamto -
la organización. 

Es de anotar que en mnguna 
las circunstandas en que fue anali
zada y condenada la poUtaca impe-
rid, los representantes uruguayos « • 

con d tradicional __ _ ,alqueheí^d6 J-«8-<3o d convenchni^to 
la sutileza diplomática de la Casa de 
Braganza. Brasil pudo ser ̂ diado de -¿^^3 

^ 25 de mayo toma de posesión de éste, Ti^^^ 
20 de junio retomo de Perón, 23 (?e ^ 

^ setiembre, su decdón presidencial—, -
nadie discute su derecho 

la integradón. K 
—como el Cid, BoUvar 
después de muerto— 

„ .̂ acimiento económico de ta 
Gran Colombia. Y la Gran Colom
bia, sólo por su potenda como na=»On, 
no podrá convertirse en colonia o sa-

ursal de nadie. 

Mitre, pero no de Perón. Eso lo 
ben ambos pueblos a uno y otro lado 
del Paraná. 

Dentro dd territorio, es el jefe. 
Después de las explosiones populares 
—11 de marzo, decdón de Cámpora, ^ 

, , ^ x-t. " „ „ . : ' _ ; _ _ - v a . La 
luna que forman los declives 

,,•,.,-1,. _ de los Andes hacia el oriente, hada 
mandar. Y ñad¿"düda tam^Sío^^ ^^te'^Td^i'os-.flk^^^^''^^ 

,do la unidad nacional en t«r- °¿.¿ilo\n muchos puntos ee-
persona. Pero íuera de Iron- 2 ? ' . ^ en proceso de pro-
a d imperio en conta la si- es-uno de losara.. 

quilómetros de norte a sur. Su capa- alinearon en d sector de los .=7™=^ 
S ^ d organizativa y su mayor desa- o revisionistas. La paracipación de 
rroUo tecnológico le permitió con- nuestro gobierno en la orientación oe 
guistar y someter a todos los pueblos la poUtica continental se =̂ educe a ^ 
contemporáneos. Pero en d momento coincidir con la que proimieve y <n- ĵ ^ ĝn es peligrosamente dlstint». 
de sú mayor grandeza y noderío, sus rige el Departamento de Estado. Vendó a sus enemigos de adentro a « 
trentes de lucha encontraron feroz re- iniciando su batalla con una premisa oor 
slstcnda- Los araucanos en d sur y ,^,.,-,-A_ simple y tajante: "Aguí la anítitomm ^ 
ks tribus ordncásícas dd Ecuador en L a reacción ^ - — inicia 
d norte pararon la marcha de los 
conquistadores. A la vez, la corrup
ción interna desmoronaba la estruc
tura imperial. Sólo veinticinco años 
mediaron entre el momento cumbre y 
la derrota total. En un cuarto de si-

mcario se convirdó a i presa 

ducción. Venezuda T , ^ 
iores del mundo; Ecua-
T-edentemente a la cate-

^¿nbro de la OPSP; Per* 
n pleno éxilo s-js perloracio-
Orient- - ^-V- . ;» - ,^ . , la 

es niuy clara: jraeUo contra Taerzas mici 

¡^ÜSJ'.F^SRSÍ G?S¿3¿TÍ&C¿ S T S ? ~ ? - S 
del sigiO. u „ „ »i a» del noder; entre la avidez de man- aara—a. . 

^ *"^'='°^o°l , f v ' í S S n X di do y el^ecoiocúnlento de su fracaso, asalto a La Moneda y el asesinato ae j- honor a Lanusse; tuvo 

Sdvador Aliende.^_Su^^no^se^^ ^^l^^^l^^ ^"^^^ S a ^ ^ P ^ r ^ ^ tóos. Las r ^ 

hidráulicas además 

, redujo a pol-
dumbre la pasada grandeza. 

Sólo cuatrodentos anos; un PVW» 
m^os que los que abarcó d naci
miento ciilmínadón 
perio 

fío ^ 

Sr5,''S''i^te.^la^riSdónr"cua¿do • ^ í » ¿ ° .íí"" "L'hOT to¿iíe''¿t¿ últt¿o. ^ ° 

í¿ ¿ simple tajo d d cudiiUo de los les y S S e m ^ Ahora Perón —ese milSgro de iden^ ^^¿Wes gSo d Caroní e= d 
nuevos arios, redujo a polvo y serví- < ^ ^ ^ ^ ^ t i f l c a d ó n de gobernante con su pue- enlabies. . , . „ 

es d depositario de la espe
de hK argentinos; pero también 

. d e otro< sectores nopulaxes de 
camecer su nombre con ae- -^.^^-^^ j""^ 

nuntías y acusadom 
Salvador Allraide 

- - unsnnt>aloy,«r - ^ « . convertirse en e s p ^ - ^ 
JSadón para América Labna. 

incaU 

caida d d Im-

marca destinos 
t n d u d a b l e s . ^ ^ l a ^ ^ « ^ g a ; 

de diOenos. Y han p r d ^ - — SI otros sectores populares de . ^ S a S Storce mülones d-
dido escarnecer su nombre con de- ^gj^, j^ttoa. Porque Argentina « 5!^„^S^ 

" A COBO Sur es el único régimen po-
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Bolivia: quiénes apoyan a Bánzet 
• El doctor Marcelo Quiroga Sania 

Cruz —a quien reporteamos en forma 
exclusiva— íue fundador del Pariido So
cialista Boliviano y ministro del gobierno 
del general Juan José Torres. Actualmen-
la ea profesor de economía en la Facultad 
da Derecho da Buenos Aires. 

• En su Hbro "El saqueo de BoUvia- hizo 
usted una caracterización de la situación 

económica y política boüviana y formuló al
gunas previsiones. A un año de su publicación 
nos interesa saber en qué medida siguieron los 
acontecimientos la dirección que usted previo. 

—Pienso que la realidad no ha hecho sino 
corroborar las conclusiones fundamentales del 
análisis a que usled se refiere. Tanto el plan 
do desarroUo económico de la oligarquía go
bernante conio el proyecto político del sector 
pro-imperialista do las Fuerzas Armadas, am
bos destinados a consolidar la estructura de 
poder organizada el 21 de agosto de 1971. se 
han mostrado absolutamente inviables. En el 
libro a que usted se refiere sostuve que "en 
cuanto a la segunda parte del plan consistente 
en el relevo constitucional de las Fuerzas Ar
madas en funciones de gobierno, por una alian
za orgánica de los partidos golpistas que haría 
posible el repliegue íácíico de la institución 
caslrense. también fracasará". Anadi. en ese 
entonces, quo ante la imposibilidad de consti-
tucionalizar el poder burgués por medio del 
relevo consliiucional de la dieiadura, por el or
ganismo político resuUaníe de la iusion del 
MNR y de FSB. ellos se propondrían: 

linuidad del 

"Aban
donar cl proyecto constitucionalizador de un 
gobierno nacional-populista. Afianzar el régi
men de fuerza imperante, sometiendo la pro
testa popular EUminar iodos los factores par
tidarios contlictivos, profundizar y extender la 
coherencia de su política económica desnacio-
nalizadora, darle aun mayor definición en el 
carácter de clase que le corresponde culmi
nar el proyecto de organización de una dicta
dura miUtar-tecnocrática pro-imperialista com
partida por el sector reaccionario de las Fuer-
sas Armadas y los representantes del grupo 
monopóUco de la burguesía nativa." Y esto 
lo que ha ocurrido en las últimas semanas. 
• i*ste es el sentido que debe atribuirse a 

la última crisis de gabinete? 

'se trata, 
crisis de poder. Ya no est 

, de un partido urgido de 
nistro suyo para 

el gobierno, sino de la sustitución de la estruc
tura instilucional del gobierno mismo para 
asegurar continuidad al poder oligárquico y 
pro-imperialista instalado el 21 de agosto. 
• ¿Cómo se opera la sustitución' de la estruc

tura institucional? 
—Me refiero a la estructura formada por 

la asociaaén de empresarios privados y las 

los partidos MNR y FSB. Se traía, por tanto, 
de sustituir a loa representantes de estos úl
timos por los delegados de los primeros. 
• ¿Se logró esto con la última crisis de ga

binete? 
—Sí, parciahnenle. Los dos cambios de ma

yor significación se dieron en la cancillería y 
en el Ministerio de Finanzas. En ambos casos 
la minería privada boliviana y las Fuerzas Ar
madas asumieron la dirección de las relaciones 
exteriores y de las finanzas públicas, a expen
sas de las posiciones políticas y personales de 
los jefes de FSB y del MNH. Porque Paz Es-
ieossoro íue, desde el mismo 21 de agosto, el 
verdadero ministro de Finanras. 
• ¿A qué causas obedece esta necesidad de 

sustituir a los partidos oíiciaUstas? 
—La insoportable situación económica de 

los sectores populares, cuyas remuneraciones e 
ingresos han sido objetivamente disminuidos 
«n beneficio de la oligarquía, ha contribuido 
a modificar la correlación de fuerzas sociales 
y definido una mayoría nacional consciente
mente alistada en la lucha reivindicatoría de 
sus derechos conculcados. Las Fuerzas Arma
das percibieron esta situación e impusieron a 
Bánzer el anuncio de la convocatoria eleccio
nes generales para el próximo año. Lo hicieron 
pensando en la necesidad de operar un replie
gue láctico a su función institucional, aunque 
conservándose como el factor de poder deter
minante y con la perspectiva de que los par-
Hdos oficialistas pudieran, bajo amenaza de 
marginamienio del disfrute burocrátio 

a p6»«r da los extraordma: 
sales en la devaluación de 
fcnpuesta por el Fondo Monetario Internacional 
T e l Banco Mundial. Todo ello b . contribuido 
a exacerbar la resistencia popular a la políflca 
d« despojo «ocial y nacional, ha .cnsiblüsado 

ios sectores democráticos de las F u e r " 

cado y pehgroso ca-
ndiciones generales 

apremian en mayor medida que al promediar 
esfe año al retorno de las Fuerzas Armadas a 
sus cuarleles. Pero, al mismo tiempo, la desin
tegración del frente oficialista hace 
«ibie que nunca asegurar 
poder pro-imperialista. 
• ¿Cree usted que Bánzer pueda resolver 

esta contradicción? 
—La progresiva debilidad militar de Bán-

«er se expresa en la exigencia castrense <ie 
tonvocar a elecciones generales. Por ello, es 
íel todo contradictorio esperar que él mismo 
resulte ser el beneficiario de un intento militar 
de rectificación de un orden político deteriora
do que lo incluye como al principal profago-
nisla y responsable. En cuanto a su dcbiUdad 
política, creo que se manifiesta en la renuen
cia a secundar su candidatura por el partido 
que estuvo a lo largo de veiníisieic meses dis
puesto a soportar todo, menos su separación del 
presupuesto nacional. 
• ¿Éste es el sentido que debe atribuirse a 

la renuncia que Bánzer hizo de su can
didatura? 

—Bánzer no ha renunciado a lo que tenía 
smo a lo que pretendía y no pudo lograr. Es 
la misma situación que la planteada a la zorra 
de Samaniego fíente a las uvas verdes. O. para 
decirlo de oiro modo, Bánzer obró como el 
niño futbolista que siendo el dueño de la pe
lota, no consigue imponerse a sus amigos como 
el capitán del equipo: se lleva la pelota y se 
acaba el partido. La pelota es el poder y el 
pariido las elecciones generales. Por eUo. el 
mensaje con que Bánzer sorprendió al país no 
estaba destinado a anunciar el retiro de su 
candidatura, sino a notífícar que, habiéndole 
sido imposible prolongar su presidencia por la 
vía constilucional. ha resueUo extenderla con 
carácter de facto, sin plaio defiíüdo. El pro-

j oligárquico y reaccjonario. respectivamenle, 
ambos estrechamente unidos por una común ne
cesidad y vocación pro-imperiaHsta. EUo. cons-

1 los verdadero, factores de poder y no 

terminado. Y. al mismo tiempo, la política 
terior. la petrolera, financiera y salarial del 
gobierno ha puesto en grave riesgo la integri
dad nacional, ha comprometido nuestro patri
monio de riquejtas naturales no renovables, ha 
provocado un agudo encarecimiento del costo 
de vida e fanpedido la recuperación, siquiera 
parcial, de !a capacidad adquisitiva de las re-

y. finalmente, ha incrementado 

largo aUenlo que en los últimos 27 meses no 
pudieron ser ni siquiera iniciadas, es incom
patible con el medio año de que dispondría 
entre esla fecha y la trasmisión del mando. 
• Y para concluir, ¿cree usted que el presi

dente Bánzer pueda imponer su voluntad? 
—La voluntad de Bánzer es secundaria. Lo 

miento de la voluntad popular y democrática 
del pueblo boüvíEno. Y la expUcación de eUo 
tiene que ver con los proyectos de reanudación 
de relacione, diplomáticas con la Junta MiUtar 
de ChUe y con el convenio de exportación de 
gas y de explotación del Mutún, con el BrasU. 

CmDOt^a p a n la Humanidad «1 ma
que —así lo proclamaban Invaria-

biemante— estaba destinado a aer 
ttetia de libres, hogar de loa valien-
tas r wforxados, refugio de los des-
•ráñáot y desesperados. Pero sólo 
átcmat o quizás centenares de U-
broa mencionarán cuáles fueron Jos 
eáleislo» "políticos" que UevaroB a 
ia mevs nacito a esperar durante 
más de doce años para dar el paso 
inicial del reconocimiento de la in-

ndencia de la primera nación 
hemisferio, de habla no sajona, 

que sacudía el yago español. 
Más tarde, la moral política ad

quirió les formas del "Destino Ma
nifiesto", que el presidente Polli 
tradujo en la práctica mediante una 
guerra- sucia que repetía otras tan
tas guerras sucias previas contra los 
pieles rojas, pero que esta vez haría 
perder a México la mitad de su te
rritorio; y Theodore Rooseveit (no 
olvidar su máxima: "Habla eon sua
vidad, pero ten a mano un garrote"), 
el inventor del Panam.á y de la "Di
plomacia de la cañonera"; y Cal
vin C. Coolidge, el que prestó jura
mento de presidente ante su padre, 
alumbrado por una vela en-una ca
bana, la mano puesta sobre la Bi
blia familiar, tan puritano que se 
hizo célebre por su afirmación de 
que "el negocio de los Estados Unidos 
son los buenos negocios"; y Dwight 
D. Eisenhower, el de la inter^-ención 
en Ii-án, Guatemala, Líbano; y John 
F. Kennedy, el de la Nueva Fronte
ra, que entes de ser sacrificado a 
los poderosos intereses del acero y 
el petróleo tuvo tiempo de incurrir 
en lo de Bahía de Cochinos, forjar 
íos Boinas Verdes y dar los pasos 
primigenios en la matanza general 
de A'-ietnam. 

• p s Richard Mühous Ni.x 
«'JC, ejemplar raro, algo : 

fuera de serie? ¿Watergate es 
un tema tan clamoroso por lo mis
mo que sería inusitado y nunca an
tes producido, como mal purulento, 
en la historia del país? 

Ni uno ni otro. Es un politiquero 
ramplón y de baja estofa, mendaz y 
atrabiliario como Harry Trrnnan, co
mo él marullero y amigo de las com
ponendas de trastienda con los gran
des negociantes y financistas del 
país, "cabaUero de industria" ávido 
de riquezas y famas. Pero ni siquie
ra en eso fue innovador. Mucho an
tes que él, aquel presidente Jolmson 
q-ue suceaió al asesinado presidente 
Lincoln, el "Honrado Habe" —qui
zás el único honrado presidente de 
los Estados Unidos que merezca con 
justicia tal galardón— tuvo que so
portar un conato de "impeachment" 
como ei que hoy pende sobre la ca
beza de Nixon. Más tarde, nada me-

riy, le 
a Balti 

algo totalmente 

G R E G O R I O S E L S E R 

NIXON: LA AMORALIDAD 
C O M O FORMA DE GOBIERNO 

ma de gobierno que durante casi dos 
siglos imperó como paradigma de lo 
que la sabiduría y el ideal de supe
ración, humanos habían forjado a 
nombre de un espíritu igualitario y 
trascendente? ¿Es esto lo que pudo 
inspirar a los revolucionarios fran
ceses de 1789, lo que comnovió a 
Francisco Miranda en los albores -el 
siglo XEX y a otros tantos soñado
res del centro y sur del Ifuevo Mun
do hasta transformar su visión de 
sumisos vasallos en paladines arm-a-

iCómo aparecen decirse— tan a- dos y mártires de la causa que na-
- > Jiemos llegado? ¿Ésts es el siste- cía? ¿La alta política de gobierno 

r escándalo Watergate provoca 
admiración no tanto por las 
pústulas y la carroña que aflo

ran, eomo nunca antes, en forma de 
«fníomas de tma m-uy grave eirfer-
medad, sino cuanto por la circuns
tancia de que vastos sectores de la 
«omunidad norteamericana y euro
pea se interroguen en voz alta sobre 
lo que para eUos constitaye un de-
•«dador descubrimiento. 

iCómb —p 

democrático, representativo, republi
cano, se reduce al fraude, el pecula
do, la mentira, el soborno, la compli
cidad en el dolo, la duplicidad de 
pensamiento, el control policíaco de 
la b.timidad en procura del dato que 
sirva de instrumento para el chan
taje, del desliz utilizable como arma 
contra el adversario? ¿O se tl-ata 
apenas de una singularidad que sólo 
atañe a un mal poUtíco, aquel 'Tlir-
ty Dick" sobre el cual circulaban ya 
siniestras advertencias a comienzos 
de la década del 50? 

La historia de Estados Unidos es 
—o podria ser— una vasta respuesta 
a estas interrogantes. El sistema, en 
cuanto tal, está manejado por hombres 
con intereses, ambiciones "e ideales. 
El bien, la m-oral, él espíritu sobre
poniéndose a la materia, la felici
dad para la mayor parte posible 
del prójimo, para algunos oueden ser 
guias, metas, pautas de conducta, 
para otros, meros estribillos útües 

para campañas electorales. Los tex
tos en los que abrevarán m.ás tarde 
los jóvenes ansiosos de ejemplos que 
inspiren su vida futura, dirán de 
Washington sus batallas y callarán 
sus negocios de usura, su matrimonio 
por conveniencia pecuniaria, sus im-
placable.s facturas y cuentas presen
tadas por gastos ocurridos y perte
nencias destruidas. Harán de Jef-
ferson el paladín de las libertades, 
el albacea del mensaje literario de 
Thomas Paine, pero omitirán su ob
via aceptación de aqueUa puritana 
"institución peculiar" conocida co
mo esclavitud del negro, por el me
ro hecho de tener una pigmentación 
dérmica distinta. 

De semejantes Padres Fundadores, 
los Jefterson. los Adams. los Madi-
son y los Monroe, miUares de textos 
cantarán loas a su discernimiento y 
buen juicio, y du-án maravillas de 
la consecuencia en la misión-que se 
impusieron invariablemente, .Sa ta

ses S. Grant, debió padecer las de 
C í̂iín por haberse mezclado, con al-
snmos de sus , colaboradores inme
diatos, en -Irrigares tráficos mercan-
tUes que si las comete un vulgar 
ciudadano reciben el nombre de co
hecho y estafa, pero efectuados des
de el alto sitial de la Casa Blanca, 
son calificados como "indebidos ti-á-
ficos de inílueneia", y. por supuesto, 
piadosamente enterrados por ia his
toria oHcial. 

El sucesor de quien fue quizás el 
presidente norteamericano más idea
lista de este siglo, Woodrow Wilson 
(a nuestra vez oiiiitimos intenciona
damente toda referencia malévola a 
sus intervenciones militares en Pa
namá, México, Costa Rica, Repúbli
ca Dommicana, Haití y Cuba, por
que como en todos los casos se efec
tuaron en resguardo de la paz, 3a de
mocracia, d orden, etc., etc.), fue 
Warren Gamaliel Harding. Harding 
pasó a la historia como el presiden
te cuya candidatura se forjó en un 
salón nublado totalmente por el hu
mo áe los cigarros y las voces in
termitentes de los jugadores de 
poker. Quizá hombres de la 
misma estirpe de la de quienes dis
pusieron «a asesinato de Kennedy en 
DaHas, previeron que la aiSción —y 
lee deudas— de Harding por él po
ker ie hahían conducido a ciertos 

BKdos vm, cuya* consecuencias so
bie la salud de la naci.^ .«rían de
plorable.. Patrióticamente, pues, da-
-Idieron auprimirle, pera de paso de
jar en la penumbra de ia historia no 
tolo d misterio de su rápido paso a 
la inmortaUdad, sino el de sus nego
cios particulares. 

LU historia poJítiea de Richard 
Milhous Nixon comenzó con una 
anécdota célebre en los anales 

políticos norteamericanos. Un ban-
3 de su amistad, Hermán L. Pe
le había enviado un telegrama 

donde, a la sazón se ha
Uaba, pidiéndole que le hablara ur
gentemente por teléfono, "por cuen
ta mía". Cuando Nixon, intrigado, 
lo hizo, el banquero le preguntó a 
bocajarro: "¿Es usted republicano? 
¿Está en disponibilidad?" Le res
puesta, que algunos periodistas años 
después colocaron en cuadros en
marcados, íue destacada por Richard 
Rovere, del Kew Yorker: "Creo que 
sí soy republicano. Voté por Dewey 
en 1944". 

Según Rovere, Nixon no había si
do republicano ni nada particular 
en materia polítiea. Carecía de prin
cipios y era simplemente un oportu
nista. En cambio, uno de los más 
entusiastas bió.graíos de Nixon, 
Ralph de Toledano, pone en boca de 
aquél esta explicación: "¿Por qué me 
decidí a embarcarme en la empresa? 
Yo soy pesimista, pero si calculo que 
tengo una oportunidad, peleo por 
eUa. Y yo pensé que la que se me 
ofrecía era una oportunidad tan bue
na como cualquiera otra para embar
carme en política". 

Nacido en Yerba Linda, Califor
nia, el 9 de enero de 1913, y criado 
en el ambiente cuáquero de una mo
desta familia, trabajó para costearse 
sus estudios universitarios, graduán
dose de abogado a los 24 años de 
edad. Según Toledano, Nixon dese
cha emplearse en la administración 
pública "que oarecia tener una ili
mitada capacidad de absorber aboga
dos jóvenes con talento" y se integra 
en Wittier. California, al bufete de 
abogados de Wingert y Bewley, que 
al cabo de un año se transforma en 
Wingert. Bewley & -Nixon. A l esta
llar la guerra y convocado a fUas, 
luego de calentar sülas en oficinas 
de Washmgton es asignado como.te
niente a la flota del Pacífico, en el 
cual sir%'e duran-te quince meses. A l 
sobrevenb- la paz. reside en Baltimo
re en espera de la baja que debe 
serle notificada desde la cercana 
Washing1;on. Será aUi donde recibe 
el célebre telegrama, que a su vez 
tenía la siguiente explicación. 

En agesto de 1945, 26 diarios del 
Doeeavo Distrito Electoral de CaU-
fornia publicaron im aviso sorpren
dente Lo habían recibido por correo 
como tm boletín de publicidad, y 
esos periódicos lo publicaron, según 
su explicación, "como una curiosi
dad". Pero en verdad la coriosilad 
fue ia singular coincidencia de que 
los 26 aaños, sin excepción, puoll-
caran el anuncio en su primera pa
gina Decía así: 

"SE SOLICITA- Candidato al Con
greso que no haya tenido expCTien-
cia previa, para derrotar a un hom
bre que ha representado a este dis
trito en el Congreso durante diez 
años. Cualquier joven residente en 
el distrito, de preferencia veterano 
de guerra, que tenga una regular 
educación, sin compromisos poUti
cos u obUgaciones y tenga buenas 
ideas para el mejoramiento del país 

FALTAN POCOS DIAS 

dos por 100 ciudadanos interesados, 
quienes le garantizarán su recaído 
pero que no obUgarán al candidato 
en ningún sentido". 

El estupendo anuncio de las cá
maras de comercio califomianas no 
surtió el buscado efecto durante )d-
gunas semanas. Por una razón y otra 
los aspirantes eran recOiazados, has
ta quí de pronto, d banquero Perry 
recordó al joven ahogado Nixol^ ve
terano de guerra, de regular edu<*-
a¿n V residente —salvo la época de 

íoe: En este mes <i« diciembre, eomeñzainos una campaña con nlaeito 

le realiza «n )0% d. descuenta » lodo. nu«tio. Ubnx y » i 15 % .obr. ledo ^ Maek 
tra librería. Este eamet. tiene una vaUdez, de un año, que comienza autométicament» 
de la entrega y dura todo el año 1974. Calcule lo QUE necesite ahora en libro», para 

üo. para su descanso, y para cubrir sus necesidades en 1574. asegurándose su descuento, 
erta —única en «u especie—, la licm"= ~ = . . . W « •WI „.™„„o= «AI^ 

l a m a q u i n a q u e c a s i p i e n s a 
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ene- | .^ESDS wm. bañe» «erfa catepui-

te tanto, año». Ertábamo. abeoluta- «íbla 

S^**la'*?^erf wŜ a. 1. pix, 
V cuando dieo -estábamo»» roe refie-

guerra- e« ^ t o . De ahí « ?oTfodo. nosotroa, a todo el géne-
legrama, jr de aM la natural acepta- tucano civilizado. Los rusos 
áón del invitado, q«e creU » r re- j ^ j ^ demostrado que podían ser 
pubiicano porque en la ultmia elec- ^^les r previsores, y ni el presl- - ^ j » Ayuda al Exterior y, tmaulti-
dón habia votado por el opositor al ^ tínguno de nosotros dudi- ^SSiente, del Comité d . Trabado J 
tres veces designado presidente í ran^ bamos un solo distante de que po- Educación, donde desde d afio an-
klin D- Koosevdt, d repubhcano . ^ . ^ con ellos pacíficamen- se está debatiendo un proyec-
Thomas Dewey. te por años y años." to de ley presentado por el senador 

LAS cámaras de comercio querían CaUfomia era d fuerte dd "Chi- Taft y d representante H a ^ ^ . 
derrotar a Jerry Voorhís, un s.̂  na lobby", y Nixon pasó a ser su ser- diente a 
c-alista cristiano, liberal hasta vidor. El ciudadano medio estadou- Q^E desde d 5 de julio de 1 9 » ha

los T^SL peST l i radical o sea rddense comenzó a ser cerebrdmen- legalizado d derecho de 
r ¿ s í f s l ^ la nomendatura te lavado por una propaganda que í,ajadores a organizarse üb^^eH'^ 

' lorteam-eríeana. Ha- abibuía a los rusos y sus agentes en • -
al Partido Socialis- todo d mundo "¡y especialmente en-

_ de Norman Thomas, antes que el tre nosotros!" todos los males redes 
New Deal de Roosevelt captara con o ficticios de la 

izqu 
de la derecha 
bía pertenecido 

ía. Bajo es. 
la mayor parte de espectro y gradas al triunfo repu

blicano en las elecciones parlamen
tarias parciales, fue posible la apro
bación de la prunera gran ley reac
cionaria V sntíobrera de pos.ínie-
rra, la Taft-Hartley, que en la prac
tica derogaba casi tres lustros de le-
tislación tutelar de los derechos 
obreros. El joven Nixon votó, natu-, 
raímente, en favor de ella, cuando 
le tocó hacerlo en la Cámara de Re
presentantes. 

sus novedades 
sus adeptos. 

Nixon tuvo como asesor en lo que 
fue su primera campaña electoral, a 
un avezado poUtico locd Murray 
Clotiner. Ya estaba en d ^ e la 
-caza de brujas", aunque Joseph 
McCarthy aún demoraría cmco anos 
más en descubrir d filón. Habiendo 
desaparecido d enendgo real en los 
campos de batalla, el Eje nazi-fas
cista, el conser-radorismo y la dere. cista, el conser-radorismo 
cha norteamericano retoriiitu,^. = 
vieja y natural vertiente reacciona
ría, antiobrera y, sobre todo, anti-
rooseveltiana. La posguerra y el 
censo de la URSS como potencia de 
nivel parejo al de Estados Unidos, 
prepararon el clima necesario para 
d estallido de la histeria "anticoniu-
nista" y le revancha con las medi
das socializantes y pro-obreras del 
Kew Ded. El obligado matrhnonio 
de conveniencia entre Estados Uni
dos y la Unión Soviética des 

con el motivo que lo produjo; I « 
cha contra d fascismo. Con la muer
te de Roosevdt, además, desa.pa-
redó uno de los factores de inpnge-
radón en las discusiones con Stalin. 
H Scurso de ChurchOl, en Fulton^ 
daba el puntapié midal a la P " ' ^ ^ 
bautizada Guerra Fría. La "doctn 

Porque Nixon derrotó a Voorhis 

egodar colectivamente con los 
sectores patronales y a d e c l a r ^ e ea 
huelga en procura de demandas da 
mejolas laborales y salariales. 

Si había dos cosas que los repu
blicanos odiaban sobre todo de 1^ 
presidencias de Roosevelt, eran la 
Wagner Aet y la ya mencionada 
T V A . Pero nada menos que con Tra
man estaban coincidiendo los legis
ladores de los años 1946-47, al esfor
zarse su mayoría repubücana en de-
rogar la Wagner A d . En mayo ds 
1946, a raíz de una célebre huelga 
ferroviaria, Truman pidió al Cott-
greso una ley qne le otorgara d de
recho a llamar bajo bande; 

, lo habían b-uelguistas. y someterlos a cortes 
lifornianas. mardales, fuertes multas personales y resultó electo td 

S'̂ 1?nfk''Ŝ "oloír;xi'irc-¿-á ^prldóñ'a-suVdirigentes Ô ^̂ ^̂  
no sólo su actuadón en los años si- sos, los republicanos accedieron a w 
guientes hasta alcanzar la vicepresí- pedido d 23 de j ^ i o de 1947, pro-
dencia de la nadón en 19.52, sino, mulgando la Taft-Harllcy Act. 
aún hoy toía'---;,. mecánico v esa ^ pi-edó de haber colabo-
suerte de amoralidad que presioira en su redacción y con su voto, 

"a Msar -aclaró— de todos los car̂  
gos'que nos hicieron los Uderes obre, 
ros de que esa ley iniciaba una er. 
de trabajo esclavizado". En Teahdad 
¡os obreros ajeron —y lo siguen co
ciendo— cosas mucho peores contra 
la Taft-Hartle y contra quienes la. 
votaron. 

Otra de las dolidas democráticat 
ae IB lev estaba a tono 
Guerra Fría ya en -dge 

toda su carrera hasta culminar 
la obra maestra de !a desvergüenza 

dlsTíaridó. y la sudedaa en fundón de .sobier-
que se llamaron 

ITT-Hartford Insuranc y Water-

A Nixon le constaba q-ue Voorhis 
no era- ni por anroximación, comu
nista. Sabía com.o aboasdo que 
sí no lograba probar que Voorhis era 

lista, éste podía entablarle jui-
' ' ' ganárselo. — — ^ _ ..... todo 

'TÍ^aí ' ,"erPlan'Marshan, la in- rfo p¿í"¿eriurío 'y ganárselo. Pero en dirigente 
ÍS^¿Són ¿n Grecia, d Pacto. dd ^ ^ ^ ^ j ^ era punible sugerir gue debía firmar una dedaración jurad» 
Atlántico hasta la culminación de la "podía serlo". Como en general las certifieatoria d » m«» no era maem-
GuSa de Corea, en 1950. jalona- ^^^didas del New eran carao- ' ^ ' ' 
rían una política de "borde de gue- tgriziadas por los conservadores co
rra" azuzado alternativamente por "socialistas" 
la gran industria y los miütares pen- ŝoaa a su ve2 
tagonistas. tdsta" o su CG 

El erJrentamiento frío de los ex- de "rojo" 
Aliados en Berlín, la captura dd po-

que este vocablo 
ez la loeudón "ccmu-
connotación crom.ática 
•nenzó a machacar en 

, p-úbücos sobre la ar
de aue Voorhis 

bro del Partido Comunista, ni tenía 
vinculaciones con él n i c o n mngun 
otro organismo que tuviera por ob
jeto "el derrocamiento del gobaemo 
de Estados Unidos por la fuerza o 
por cualquier método legal o mcons-
etucional". Esto, en momentos en 

Í S i 3 S r 3 ¿ S i^^'S^^TM s?¥:SiHÍ 
?3i»«i=?ií ~S!í^-fft-.-

f, T T R S S ^ d com-inismo— se -oro- (American Federaíion oí Labor) crea- Ei dúdgente minero John Levrts, 
ífonen íklonSuista- dd mundo. Los da a fines del siglo pasado por d nCts del CLO. , calilicó a la Taft-
hi=toriadore= Morison y Commagel amarillo Samud Gomners. Hartley como, "ley despreciable y 

ss-^i^^J^-^ .?í^||t^.¡^?5jsr|, WS£-:mrt-£B 
C Í O . - podía ser sospéchelo de "so
cialista", y por tramos suces!vos._de p L paso sigm 

SS*a'°"î adr"poT ia corr-upción, 
carente de un fuerte apoyo pop-a
lar", y que fue d secretario__de esta-lar", y aue fue ei secretario ae ESPA
do nort-eamericano. MaxshalL quien 
"echante una maldición contra am-
t>os bandos, retiró las tropas estado-

te de Nixon en su 
"comunista"" y "rojo". Pero Nixon JP, meieórica carrera por ser re. 

. . hizo al?n más- Destarró aue Voorhis ' pubiicano en lugar de creer ser-
Bamado ' Chma 'o^oy tmtos mucho más íntimos con lo, guarda la misma impronta reac-

iamás perdonó s Truman esa AE- p j , (Polificd Action Commít- cionaria: pasa a integrar d Comité 
fección, de la -que TesponsabiUzo a política dd CXO. En el de Actividades Antinorteamericanas, 
los demócratas no menos que al fa- .5.ns-eles. la secdonal a la sazón embarcado en la "caza 
Ileddo Roosevelt El origen se re- j ^ ^ ^ , estaba dom.inada por brujas" contra el -comunismo" 
monta a Yalta - a rgü ían - , porque comunistas, que atacaban per- infütrado en la industria cinemato-
allí Stalin había impuesto su yolun- j^a^jente y virulentamente a Voor- gráfica de Hollywood. Hay un co
lad de hierro sobre un -presidente ^ "detalle" fue i>asado munista que dedara abiertamente 
enfermo, cansado y a las puertas de ĵ̂ ô los ^.ítines en los oue serlo, porque, según la constítudón, 
la muerte. Y para lograrlo había hablaba Nixon. En cambio se desta- puede tener las ideas que le vengan 
contado, con la complicidad de co- ^ ^ ^ ^ Voorhis estaba ligado al en gana si«npre que no atenten 
mimistas traidores", infiltrados en ^ J Q ^ p^C por lo que su leal- contra la constítudón misma. Se 
d equipo asesor de Eoosevdt. ta¿ ¿j «estUo de -vida de los Estados trata d d exiliado alemán Gerhart 

TTcidos" podía quizás ser materia de Eisler. prófago de la Alemania nazi. 
r i R A M argumentos de resentí- reflexión para los dudadanos. Nixon qaien impugna dn rodeos la aptitud 

E^en^X.-^^.rH'i- ^^t.^-^\l^^EJ^- ^'^^.^.^S^ 
mente y sin que éste l ú e a ninguna xon pronuncia entonce, ai pnraer 

de Yalta en su de ambas cosas. A l vencer en la «HKWTSO, «litítando que w proceso 
* r a Hoo^velt T HopHn., anotó: decdón de 1946 Nixon descubrió * E i t ó por desacato. 

"Ka verdad <£» estábamos »nce- en qué consistía todo d truco de la 
m ^ i T ^ e ^ o . áe que ért. politio. vernácula norteamericana: » « s . a ta l.*gta. I O -

por síipu^sto. U escritor y dra
maturgo Kobert Sherwood, al co-

ÍGNACaO BARGAS que transformarlas v 
recería. Perón dedic'a 

1 tarea, p». 

^ d ^ehlo t.níâ .̂ "¿Xndyí 
f 7 n - c ^ ^ S ^ ! d S y f̂ ,t!IaS 
dl}o Perón en su último mensaie se' 
mana! ante la CGT, donde abordó e¡ 
delicado tema de los precios y sala
rios y explicó la polítíca económica 
del gobierno. 'omica 
_ Sin duda, un aumento salsrial ten-
oria un efecto poUtico impórtente, a 
corto plazo: desde d 25 de mayo pa
sado no ha habido reajuste v en los 
últfm^ días los dirigentes sindioales 
y los diputados dd ala sindicalista del 
peromsmo han hecho avances para me
jorar el Ingreso de los trabajadores 
Perón contestó desde la CGT oue no 
habría aumento de salarios, por ahora. 
No hay que repartir en este momento, 
ai-gumentó d general, el justiciaUs-
mo heredo un país estancado, con una 
deuda externa Csiete mU millones de 
dolares) y con presupuestos internos 
deficitarios (treinta mü mülones de 
pesos). -De la única manera q-je se 
puede pagar", expUcó Perón, "es ha
ciendo plata. Como dice el tañao *t,a. 
«a juntar ^ chirolas hay q;ue laburar»." 

Argent ina: 

¿la hora de los hornos? 
taje de las empresas mon-
-rgentinos. Héctor Sauret 

la desnacionah-
zacion de empresas" sostiene que 
'durante los últimos cinco años he. 
mos podi 
PORLANLE _ 
GENLINOE ha tenido que" oblar por 
enviar sus EMPRESAS A LA quiebra o 

INTERNACIONAL d 
• JCIEDAD". 

aje 
hajadora argentina que puede, tal vez, 
defraudar sus expectativas. No vengo 
a ofrecer d bienestar para mañana 
—parecía decir Perón— sino para den
tro de algunos años, cuando la produc-
dón se haya multípUcado por dos o 
por tres. En reahdad, para dentro de 
pocos años. "Nosotros anles del año 

abundancis. Habré llegada entonces el 
momento de poner las cartas sobre la 
mesa y de distribuir con justida y de 
la mejor manera los benefido» que este 
trabajo de un año y medio o de dos 

En síntesis, no habrá aumento de sa
larios. 

El artífice de la poUtica económica 
del gobierno es el fuerte empresario y 
mmistro de Economía, José Gelbard, 
duramente atacado por los sectores ju
veniles dd peronismo y, aparentemen
te, también por los dirigentes sindíca
les que en las últimas semanas se es
trellaron ante la negativa de aumento 
salarial. Durante seis meses tí mi
nistro Gelbard trabajó timoneando a 
su equipo en la elaboración d d 
plan trienal 1974-76. El "Plan G d -
bard", que cuenta con d respaldo 
expreso dd presideriíc ?ei-ón, se 
spoya sobre d acuerdo, concretado 
meses atrás, entre la CGT y la CGE 

Para 1977 Argentina se IH-opo. 
De exportar por seis mil millones de 
dólares íes dedr casi tres veces su 
exportación actual). Dn salto es
pectacular se espera en el sector ma-
t:uíacturas que al 31 de diciembre 
de este año" signiflcó al pais un in-
ereso de divisas de 1.50 millones dé 
Jólares y para fines de 1977 se es
pera que supere los 500 mülones. La 
íxpansión agropecuaria, scg-ún las es-
dmadones ofidales, será asimismo 
prodigiosa: la actual producdón se 
lebe triplicar para 1877: las 50 mi-
nones de cabezas de ganado deben 
ronvert-Irse en 150 ó 200 irjllones. 
fetos constituyen apenas unos pocos 
fjetñplos de la proyectada "Argentina 
potencia", en la cud habrá desapare-
ido la marginaUdad sodal, -se habrá 
oropiciado d desarrollo armónico de 
ks distintas provincias a través de una 
^dadosa asignadón del ingreso na-
ciond y se habrá neutralizado d pro
viso inflacionario y la fuga de capi
tales. 

¿Y cómo partídparán empresario y 
trabajadores en la distribución de esta 
ibundancia? "Xl gobierno se ocupará 
de que sea distribuida ila ganandal 
ron justicia entre todo, los que la 
producen" dijo Perón, "sin colate-
ralismos y sin ninguna «cdón: «fifty-
•ifly». como dicen, mitad y mitad." 

Varios son, sin embargo, los escoHos 
para que este proyecto se concrete y 
ANO Se los principales pro-viene, pre
cisamente, de la desnadonallzadón de 
la economía argentina operada du-
sante los últimos años. A partir del 
gobierno de Onganla y dd plan eco
nómico de Adalbert Krieger Vasena 
d capital intemacionsl sdquirió un 

paquete accionario de la 
Las .más ávidas en es 

empresas argentinas fueron, sin duda" 
las firmas norteamericanas. Sauret 
estima que sobre 93 empresas impor
tantes adquiridas por extranjeros d 
o2 por ciento corresponde a capitales 
provenientes de Estados Unidos, d 
11,8 de .Alemania Federal, el 7,5 de 
Franda, d 5,4 de España, d 5,4 de 
Inglaterra, d 5,4 de Holanda, el 32 
de Suiza el 2,2 de Suecia el ' 2 de 
Canadá y d 4,4 de otros. 

Estos datos no escapan, por cierto, 
al ministi-o Gelbard quien en "Infra
estructura e industria en la Argenti
na» estudia a las cien mayores em
presas dd país y sostiene que de 
ellas tan sólo 17 empresas son autén
ticamente argentinas. Estas 17 empre
sas vendieron, en conjunto, por valor 
de 531 mü mülones de pesos, es de
cir un 28 por ciento del total de ventas 
de las cien mayores. Aun más, si de las 
17 se extrae YPF (Yacimientos Petro-
Uíeros Fiscales, la mayor empi-esa ar
gentina) resulta que.las 16 restantes 
vendieron por valor de 269 mil mi
Uones, es dectr el 14 por ciento de las 
ventas totales. 

Los argentinos salen de dieciocho 
anos de dictadura no sólo con un país 
endeudado y eon una economía estan
cada. Deben, agi-adecer asimismo a los 
autoproclamados salvadores de otrora 
la entrega de un país desnacionaliza
do, en el cud un abrumador jjorcen-
taje de la actividad industrial está en 
manos de las empresas multinaciona
les. El presidente Perón tíene auto
ridad snfldentc para expUcax a los 
trabajadores, y obtener quizá su con
sentimiento en cuanto a que es con
veniente dUatar los ajustes salariales. 
Puede, asimismo, proponer un acuerdo 
entre -empresarios y obreros para que 
laboren sin conflictos por una "Ar
gentina potencia". 

. Sí al juslidalismo se suma d Par
tido Radical, entre ambas fuerzas reú
nen más dd 80 por dentó dd dec-
torado argentino. Esta adición de vo
luntades no parece, por lo demás, 
antojadiza: en estos primeros meses 
de gobierno peronista la Casa Rosada 
ha querido gobernar como fuerza abm-
madoramente mayoritaria que. sin em
bargo, consulta y atiende a los otros 
partidos políticos, en especial al radi
calismo. Y dio no es casual. Justicía-
Ustas y radicdes, como se sabe, han 
sido las dos víctimas más notorias' —en 
d plano poUtico— de los 18 años de 

oietadura. Desde que asumió la pre
sidencia, d 13 de octubre. Perón ha 
repetido que es importante que los 
poUticos se entiendan entre eUos, no 
se desgarren polemizando por cosas 
nimias, pues si se enfrentan de ma
nera irreconciliable, eso sólo bene
ficia a quienes alientan planes golpis
tas en las Fuerzas Armadas. Defen
sor del poder cíidl en un país sometído 
por anos al poder militar es com
prensible que Perón haya buscado d 
entendmuento con Balbín, la primera 
figju-a dd Partído Radical: las ENSE-
vistas entre d presidente y el líder 
radical se repiten y para los planes 
de largo aliento se busca el consenso 
nacional. En realidad, d peronismo 
no enfrenta, por el momento, una opo
sición parlamentaria y menos aun de 

-masas moviUzadas pues los sindica
tos son, precisamente, =.su principal 
baluarte. Los roces son, sin embargo, 
de entrecasa y potencialmente se dan 
con las Fuerzas -Armadas. 

En cuanto a éstas, el hecho más de
tonante de los últimos días es el ale
jamiento de la comandancia dd Ejér
cito del general Carcagno. Mucho se 
ha especulado sobre este pase a re
tiro. Como se sabe, d mismo se ori
ginó cuando Carcagno elevó la lista 
de los coroneles que, a su juicio, de
bían- ascender al generalato Perón 
vetó a cinco de esa lista y el coman
dante en jefe se sintió desautorizada ' 

Para algunos sectores de izquierda, 
la sahda de Carcagno lue desdenta-
dora. El ex comandante en jeíe se 
habla adherido a una línea naciona
lista que en la reciente Conferencia de 
Comandantes en Jefe, de Caracas, 
chocó notoriamente con las posiciones 
brasileñas. "Xo sacan por progresista", 
me comentó im peronista de izquierda. 
Para estas fuentes, el peronismo de de
recha había frustrado, de raíz, d'pro
yecto "peruanlsta" ante nna posible 
acelalla. Se refuerza esta opinión 
presentando la foja de servicios del 
sucesor —general Leandro Anaya— 
que aparentemente poco tiene de oro-
gresista. - " 

Otros sectores, m.enos alarmistas, es
timan que Perón ha regresado para 
raandar. Seguido por la gran mayo
ría del país, quiere que los uniforma
dos marquen d paso cuando y como d 
presidente lo indique. CaudiUo civil, 
refrendado en elecciones que contro
laron,, en primera instancia, sus ene
migos, no quiere caudiUos militares. Y 
ia figura de Carcagno podía crecer y 
gravitar más allá de lo tolerable. 
Desde d 12 de octubre han pasado a 
retíro ocho figuras prominentes de la 
marina ( d ala más derechista de las 
Fuerzas .Armadas) y se han concreta
do los ascensos en d Ejército que el 
presidente de la república estím.ó 
convenientes. Las Fuerzas -Armadas de 
.íntes, las de la dictadura, son un se
rio peUgro para d justídalismo. Hay 

El otro punto deUcado es la polé
mica interna. El peíonlsm.o cobija ba
je su techo al proletariado argentinc^ 
a buena parte de la clase media y a 
un sector hnportante de empresario* 
Con Perón .están los "proletas" v loa 
multimlUonarlos. Parecería que' l o . 
primeros —representados por los di
rigentes sindicales— han llegado a 
un entendimiento con los segundea. 
T d es d signlBcado del acuerS"?nS^ 
la CGT y la CGE. 

Pero la polémica ardorosa y tahs-
^én cruenta se da entre la Juventud 
Peronista y la vieja Guardia Lo» 
primeros acusan a los dirigentes s"5. 
S-Z^ de "burócratas" y a los mien^ 
bros del Consejo Superior Peronista 
de tnqmsidores". La vieja guardia, 
por su parte, confa-ataca diciendo qua 
d movimiento está "infiltrado" o » 
aventureros" Q-ue apuestan más "ai 

ne'SPIer'ón'^"'"' « - " ^ 

_ En este enfrentamiento el presi-
oente se ha plegado a los -viejos y ha 
sahdo en defensa de los denostado, 
dirigentes sindicales "Por otra part* 
compañeros" ha dicho recientemente 
Perón, -qa CGT es una garantía para 
todos lo, trabajadores, poroue coiios. 
co a los dlngeníes. no de ahora, sino 
desde hace Ixeinla años. ;Si sabré yo 
quienes son los dirigentes! Tengo la 
confian^ más absoluta en la hon
radez, honestidad y capacidad de es
tos hombres. La CGT puede estar se-
gura y tranquila con lo . dirigente, 
que hene. aunque dgtrno. tontos di-
gan que %ON burócratas." 
_ He aguí una de las priacia>ales di. 
ficultades poUttoas que d justídalis
MO deberá enfrentar EN los próximo, 
meses: la pugna entre dos dé sus sec
tores que cada día se parece m.ás a 
una batalla. Y ESTO abre. obviam.ENTSL 
una seria inq-uietud acerca dd peronis
MO sin Perón. Hoy, todos unido, 
--aunque a regañadientes— detrás dei 
líder: pero mañana, si éste falta et 
Movimiento Justicialista puede esta-
Uar en mU pedazos. 

De la habiUdad de Perón para limar 
a.sperezas y para aprosómarse a jóve
nes y viejos, pueden depender mu
chas eosas: entre otras, la vlabiUdad 
cel proyecto de "Argentina potenda" 
QUE reclama energías ps-rídelas y na 
encontradas.. 

Para algunos. Perón regresó a la 
Argentina para iniciar la r e v o l u d ^ 
sociaUsta. *stos, por supuesto, estín 
defraudados pues el Hdea- justici? lista 
no ha dado pasos en ese sentído. 

Otros, muy escéplicos, consideran 
que Perón, próxhno a los ochenta 
años, trocó la reivindicadón púbhca y 
los honores de la presidencia por una 
mano salvadora á los militares aco
sados por la soledad de las bayoneta.^ 
Muerto Perón, retornarían los milita
res pero con otea imagen y como 1M-
rederos -dd gran Uder pop-dar. Par» 
este esquema, nada se puede esperar 
dd gohierno peronista. Es lo mismo, 
pero con otra lachada, fachada aua 
—para los más audaces EN su inter
pretación— ha sido conversada con et 
Departamento de Estado v cuent- con 
d aval de éste. " ^ 

Hay quienes rechazan ambas inter
pretaciones: ni revolución socialista ni 
entregulsmo a los nñlitares. ¿Será la 
hora, en -argentina, para un nuevo 
empuje de la burguesía naclon^i.7 



T I E M P O S . 

tVierie áe pdoin. 

titución 
por 

ciaren para pretender 
tos directos la Cons-

gobier 
medios no admitidos por el Derecho 
Público Interno". Ese mínimo de seis 
años, prohijado por las cámaras que 
cesaron el 2-" de junio, encuentra re
sistencia en los encargados de apli
car el articulo. Es la letra de la ley, 
pero les suena humanamente a de
masía. Cuando las aguas vuelvan a 
su cauce normal, esta disposición in
gresará en el museo de los excesos. 
Y sus autores que hoy íungen como 
vícti-nas, tendrán q.ue .-.xplicar por 

n i 
La otra ley —y en las aparienciss 

(aunque sólo en las apariencias) 
cambiamos abruptamente de tema-
es la 'n° 14.()95, de 17 de noviembre 
de 1972, sobre üícitos económicos. 

Fue trabajada sobre un texto que 
el gobierno anterior había declarado 
vigente dentro del régimen de medi
das prontas de seguridad; o sea, que 
los supuestos delictivos que 
proy ribía 

otros tantos supuestos de apli
cación de medidas prontas de segu
ridad, en forma genérica y a pesar 

oueda haber 

!l 
de qr 

EH 1973 CUMPLIMOS 25 AMOS 

i PERO PMA HÜSQTROS R 

EN LO JURiOICO 
32 títulos_ nuevos en Hbro« 

28 fichas del servicio de óoco-
mentación jurídica nueva» 

12 reediciones 

m CIENCIAS SOCIALES 
l títulos nuevos en Ecoi 
1 títulos nuevos en Hi. 
í títulos nuevos . 

Sociale» 
'i títulos nuevos del. .ervi 

de * documentación »n ci 
cias »>ciale. 

T reedicciones 
6 títulos nuevo, ea Hi»íorfai 

las Ideas 

1973 fue un año de muchas no 
vedades de la Fundación 
Cult-ura Universitaria. Hoy ! 
principios del 74. realizamos ui 
balancé de nuestra producciór 

^'I LITEWTimA 
• reedicciones en 

de Uteratura 
- títulos nuevo, ee 

d« literatura 

Eíí TEÁTRS 

S títulos del 

214 T Í T U L O S EM 23Í1 áCaa 
de trabajo. 

108 títulos n » » r o « . 
IOS reodlcio»ea. 

C O M O B A L - A í f C E P.4.RA 
N O S O T R O S ES 
S- í iTTSFACTORIO P B H O 
N O S U F I C I E N T E . 1974 • 
A B R E U N A N U E V A 
E T - 4 P A E N N U E S T R A 
T R A Y E C T O R I A . 
N U E S T R O I N T E R É S BS 
S E G U I R . M E J O R A N D O 

E N S E R V I C I O D E L 
L I B R O N A C I O N A L 

pensado en uaa 
de conductas al 
IT del artículo Í5B de la Constitución 
de la RepúbUca. 

La ley 14.095 modificó parcialmen
te ese modelo originario; y desde ei 
27 de noviembre rige en el país. 

Hay, no obstante la historia le
gislativa de la sanción del proyecto 
y algunas m.esa."! redondas de aseso
res del Banco Central y profesores 
de la Facultad de Derecho, una no
table incertidumbre acerca de los 
alcances de su aplicación. Las prin
cipales figuras que crea (negocio 
ilegal de divisas, agio cambiarlo, 
insolvencia societaria fraudulenta, 
usura) siguen estando enclavadas 
en zonas conjeturales, de extensión 
indefinida y de muy elástica susci
tación, a impulsos de esos climas 
de opinión que se crean para fo
mentar o desechar procesamientos. 
Zona tan incieria que la duda asal
ta a todos quienes trabajan, asesoran 
y evacúan consultas en la materia. 
"No sé sí esta tarde hice concluir a 
mi cliente un buen negocio o come
ter un ilícito económico", comentaba 
en broma un abogado; y esa dis.vun-

estüo 6c la <tae existe en loe países 
desarrollados— estaría en oondick>-
nes da dar. Eo <á país de no haca 
tantos años, este Ideal se pensaba 
nróxímo, casi inminente; hoy acass 
figure en el rango de las Inocente» 
utopias con las cuales, a falta áe. 
oirás posibiMdades, una vez por aáá»» 
se entretienen inscuamente los es
cribas. 

ca«i central: 2S A» Mayo S97 
Tei.: 91 53 as 
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MANIOBRAS BASKAS 
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residentes de cin^ía 
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A p a r * e l 6 : 

r O R M D L A R I O M É D I C O D A I M Ó l í 
dWina edicién 

OnCIHX OBL U B H O r . T T . C . siMapre brindando aarrldo 

B A L A N C E . 

(Viene de pág. S) 
impresionante material, también me
ra reseña de concretas experiencia». 
Antes y después tales comprobaeio-

han 

acerca de 
uerte de 

eUena díco es una funda va 
ble a gusto del que mande, sea juez, 
gendarme o gobernante) irá dando 
contenidos progresivamente más cier
tos. SI. pero ¿qué hacer ahora? 

La licitud del financista o del 
banouero tiene muy otros fundamen
tos filosóficos y m.uy otra aureola de 
significaciones espirituales que- la li
citud de la conducta de un opositor o 
un revolucionario. Esto es tan resal
tante que rio merece largos desarro-
Uos. Pero también es cierto que mlen-

puestos generales del sistema, el ne
gociante —aun al transgredirlos— 
suülmente los afirma. 

prolongadas sine die. Ellas muestran 
la existencia de un tumor inexpli
cable por el solo desvío de las con
ductas personales. Empeñai-se tm 
hurgar, en contabilidades esotéricas 
y en desentrañar la madeja de laa 
muchas maniobras por donde el pai 
se desangraba, al industriaUzar y 
exportar su producción básica, man
teniendo intacta la estructura q M 
genera el fenómeno, era sanear ea 
ia superíicie, sabedores de que la 
limpieza era sólo la víspera de nua-
vos embrollos. La solución única po
ra cortar la hemorragia medíanrta 
una cauterización definitiva, « a 
"nacíonaUzar" la industria y poneA 
al servicio del más alto interés na
cional, con administraciones eficien
tes que representantes de los pro
ductores, de los trabajadores y dsl 
estado podían asegurar. 

Litros de tinta se gastaron en tor
reo al famoso asunto "Ute-Sercob.-, 
hoy sepultado, pero lo que en rea
lidad importaba y sobre esto se pasó 
con rapidez, era la comprobación de 
cómo el ente energético nacional 
había estado omiso en prever el re
querimiento para una adecuada 
creación de fuentes de aprovisiona
miento hidroeléctrico, que planea 

abi-ma;es diferencias, la perplejidad 

zonas cognoscilivas. gnoseológicas, de 
raíz parecida: ;.quá es lo permitido, 
desde dónde empieza a contarse lo 
prohibido? ¿Qué es conspiración, qué 
son actos directos, qué es lo subver
sivo?, se pregunta uno. ¿Qué es lu
cro inmoderado, dónde empieza el 
agio?, se pregunta el otro. Y a pro
gramas de ambiciones tan enemigas, 
las dudas pueden ser, ;.por qué no? 
y en c-uanto dudas, igijalm.ente aten
dibles. 

Y por 31 este parecido de estupo
res no fuera ya bastante, está el 
parecido increíble de las antesalas. 
El aparato de encuesta criminal, en 

y otro caso, está revelándose en 
los hechos como muy semejante. Un 
nüsmo interrogador p-uede averiguar, 
en una misma sede y con métodos 
muy similares, a ambas especies tan 
disímües de sospechosos. Y la técni
ca está expuesta a iguales limitacio
nes y a iguales delegaciones entre 
quien a\'erigua y quien enj-uicia, en 
ambos casos. Más q-ue nunca, se echa 
de menos —en defensa de los fue
ros del individuo (de ese hombre 
que está solo frente al aparato de po
der, nos guste o no nos guste lo que 
haga, lo que represente y lo que 
quiera ser)— aquella policía judicial 
de la que todos hemos hablado tan
to pero que a nadie le interesa hoy, 
verdadera y urgentemente, ayudar a 
nacer. Ki el concepto de "actos di
rectos" ni el de "agio cambiaTio" 
nueden ser esclarecidos si un margen 

de simplicidad, de 
icertidumbre desbor-
na de conceptos fir-

e a la sociedad 
(ravará por la 

ejecución da 
1 Tiais padeció. 
!Stá pronto ua 
fomento de la 

concretado, 
petróleo que conm 
contemporánea se 
paráhsis que en 

^ T e m o ^ ^ S I H u 
proyecto destinado 

buena. Mas no hemos visto que los 
informantes recuerden el trabajo de 
otra comisión parlamentaria para 
echar a andar una iniciativa en tal 
sentido. La historia suele tener estaa 
paradojas. Los recipendai-ios , de loa 
plácemes, a veces, son Ustos apro-
vechadores de afanes ajenos. 

Después de muchas alharacas so
bre el retorno a la "Ubre contrata
ción" en materia de alquileres ur-

• :gir que no pa
sará de un mero propósil 
por tanto, no andaba tan descami
nada la vilipendiada ley de 19S8; qua 
más cercana a la filosofía de ésta 
que a ia regla de la libertad con
tractual, está el promocionado pro
pósito de imponer la ocupación da 
las viviendas vacías. En materia di 
arrendamientos rurales, un hueso 
duro de roer, trabajos parlamenta
rios preveían -un ajuste de otro tex-

ley de 1S54. Mejor que arre-
eter los 

mendaa, 
esa lev 

tambié» 

abstracción 
prejuicio o de 
da sobre una 

Y asi 
«os de una conmiseración acomodati
cia, según cuáles sean y cuánto nos 
importen cada una de esas criaturas 
en el trance del sufrimiento mdebl-
do, tenemos que emparejar ambas 
íormas de infortunio, por Irritante
mente adversas que «ai la vida sean, 
para reclamar en todos los casos un 
sistema de encuesta criminal justo, 
juicioso, h-umano y técnico, que es lo 
4ae una buena policía judicial —a 

mente apUcarlos. 
La Ley Maeional 

fue la única tentativ; 
se gestó y Uevó ade 
en el parlam.ento—, de sentar las 
bases para una planificación global 
en la materia. Los mecanismos «m 
eUa previstos eran los únicos que 
salvaguardaban la alternativa de 
ejecutar programas efectivos. Otra 
comisión parlamentaria que encaró la 
discutida cuestión, alertó que mucho . 
más graves que las carencias de un 
texto perfectible, pero idóneo, eran 
laB faUas administrativas que no la 
habían hecho rendir lo que poten-
cialmente prometía. 

Estas sumarias reflexiones, apo
sentadas en hechos, permitirán si
tuar las cosas en su verdadero pun
to. Aunque el simpUsrao de las re
cetas de la propaganda hurten la 
dificultad de desUndar entre verdad 
y sofismas. 

,4 pum-os CAUjymAim 

P A U L O R . 

S C H I L L l í í G 

lando el petróleo de .Arabia Saudita, ban 

«ion ual de 

CI.^ (al revés de lo que hizo -
to de 1953, cuando volteó el 
no nacionalista iraní) no 
éxito. Inclusive sí prevalece 
teria de los halcones y los 
Unidos llegan a medidas extremas, la 
crisis no será resuelta a favor de los 
iniere.ses imperialistas, pues las res
puestas árabes también serán extre-
ma.s. Es Ahmed Zaki Yamani, el mi
nistro" de Petróleo de Arabia Saudi
ta, =e.guramente un no radical, quien, 
hablí.ndo por la TV danesa, declaro 
catc'íórico: "Los 
de .Arabia Saudita 

Tengo mis dudas 
Japón se unirían 

poli - • 

lííí 
. ... uolados iit-
o de ogresión. 
que Europa y 

Estados Unidos 

el propósito de atender las nece
sidades básicas del transporte colec
tivo y de cargas y la mecanización d« au 
la agricultura. Al revés, las m.úHiples pe 
fábricas de automotores que se ins
talaron eu el país, en base a los lavo-
res y pri-s-ilegios más vergcirzosos, 
son totalmente extranjeras y buscan 
exclusivamente el lucro fácil, sin nin
guna consideración por el desarrollo 
auténtico del país (actualmente, el 
número de tractores Jabricados eqtii-
DGÍC al S% del total de vehículos 
producidos). _ , . 

El lucro fácil estaba 
ción en serie de coche 
mo el mercado interno era muy li
mitado, el gobierno —atendiendo a 
las presiones de los monopolios pe-

rrollo 

nías de 
rían 

mbos se 
j definitivamente, 
stán pen.iando en 

bia Saudita." 
Es obvio qi 

trólco de los 
también en 1 

darios en 
desarroUc 
Podrán, 
pre que i 

le la guerrilla deí pe-
árabes tendrá electos 

os paises subdesarroUa-
embargo, será 

,ón del propio 

idemás, ser paliados siem- equl 

L A 

CRISIS DEL 
PETRÓLEO 
Y EL 
MILAGRO 
BRASILEÑO 

EL pániío provocado, en los países 
centrales, por la crisis del petró
leo es prácticamente total y en 

algunos casos llega a un paso de la 
histeria. "Ntníriii desastre fue avigo
rado con tanta anterioridad como la 
actual crisis de energía. Sin embaído, 

Revenidos. La incapacidad para evi
tarla, a pesar de las reiteradas adver- ^t>s precios sena me 
tencias, será vista, en el futuro, como en las importaeioi 
ei .Pearl Harbour' económico de Es- eliminado en parte ci 
tados Unidos-, escribe Gerald Clarke drásticas en el uso si 
dei "Time Essays". d«ivados de petróleo y con una 

Hasta llegó a amenazarse con la ^.^^ por precios más altos de -as ma-
«uerra y la ocupación, a los países terlas primas que exportamos. Se re-
que. en el uso legitimo de ki sobera- gi^traria en el caso, un proceso de 
nte, decidieron no ser controlados más transferencia en el sentido contrario 
por las modernas organizaciones miil- ¿̂ 1 tradicional. Los que pagarían ei 
^Clóna les . Se vuelve a esgrlnür la ^ esta vez serían los países impe-
dásica tesis del imperiaUsmo yan- ríalistas y aqueUos que están total-
qui: donde esté el interés de un ciu- ájente sometidos al impen 

, de los automovilísticos— 
consiguió,' por la concesión de crédi
to oficial ?. la clase media, inflar ar
tificialmente la demand: 
de turismo. Esa polític: 
las últimas consecuencia: 
radura mUitar. ocasionó 

de. básicas del dess 
eso significaría estar 
autosuficiencia. La actual «ris-is 

afectarla en nada los p̂ at 
nes desarrolUstas auténticamente na> 
clónales y populares. 

.•?in embargo, por haber las clase! 
medias ingresado masivamente a l i 
"era automovilística", la prodúcela» 
nacional áe petróleo representó, ea 
1970, solameüte el 37% del consunMí 
en 1972 ese porcentaje había bajaoi 
a 26,4% y en los primeros seis ma 
ses del corriente año, a 24,8%. Segát 
declaraciones del general Araken di 
OUveira, presidente del Consejo f í* 
cional del Petróleo (60ai-'73), ^ 
cional del Petróleo (6/XII/73'], d 
será del 23%. 

Como consecuencia de esa aBsurda 
política de fomentar el consumo da 
tm producto importado, las compras 

coches de petróleo en el exterior aumentaron 
ívada a drásticamente. En 1960, la importa. 
• la dic- ción sumó 42,1 millones de barrile* 
;otal de- En 1970, había subido a ISl 

. Co-

íormación de Ta sociedad brasileña, nes; en 1972, a 
Con una renta de solamente 500 dó- rrespondíente t 
lires per cápita además muy mal lada en 220-23 
dist-ibuída, BrasU se encuadra toda- importación se 
^ña en la clasificación de "subdesa- 13 años, 
rrollado". SIfa embargo, para propor. Las Lmportacioaes de 1973 ret^fc 
clonar un mercado para los mono- sentan un gasto de divisas de apr*-
pS?os internacionales y "ganar" poli- ximadamente 95C niUlon« de dóla. 
tícamente a las clases medias, se creó res. Para el próximo año, eolaad» 
ticamente a la. , -,dídad prevista una importación de "«»-

74.3 miUones. La e*. 
este año está cale». 

) millones. O sea la 
muMipUcó por .5 tm 

los pais 

1, Shell. Es:xo 
3ul/ y ¡Víobil) 
directamente 1 

jtatales de los 
res. Eliminada 1 
rata estaría ase 

trole-
xaco 
gocia 

velar 
mcia, rompan 
" (BriM.!h. Pe-
Cnevron. Te-
paseo a ne-

; con los organis-
>s países producto-
intermediación pi-
trado el abasteci-

país subdciflTTO. 
de U$S 2,000:000.000. 

En los últimos años, la exponacldB 

impacto 

5 podría ser 
restricciones 

tuario dé los 
üon una oíen-

stará la pre
sencia vipiíante del Denartomento de 
Estado y del Peraágono. Brasi l 

John Swearingen, director de la 
Standard OU Company of Indiana, 

multinacionales. el Brasil. 

,1 fin del milagro? 

i-gética brasileña 
revela lo que esperan d«* goDiemo " « j "^"^^^ ej emulo óptimo d 
de Estados unidos los consorcios pe- ^^^^^^^Jl di desarroUo, 
troleros: "Si no se consigue en los „ ..enticolonial— d 

Le poUtica indepen-
troleros 
próxim 
tico, la 

ia conflagrroción 
solamente o - los pequeiios paise 
actualmente en pugna, sino a las gran
des potencias". Demostrando su cul
tura, el ejecutivo dijo: "La ht-stona 
revela que la causa básica de las 
Sierros mundiales fue siempre eco-
idmíca. y éste es uno de lo, proble
mas más agudos y decisivos enfren
tados por el mundo Occidental [ . . - ] " 
("Jornal do Brasil",^ 27/XI/73. 

Uo Dopulista, — . 
rabies discursos antimpenalistas 
ntmcíó cómo la presión monopolistica 
estaba deformando la política ener
gética y el propio sistema « a l del 
país Durante el gobierno del mans-
^ Eurico Gaspar Dutra y después 
^ «egundo período de Vargas, pnn-

l propio ••«e'4"Yo;¿"5m^'". que SESS^w I acodada" ISfcíSzadfpor 
pued? ser incluido entre los ul- ;^^^?"¿"='KSbiSchL. Ta poUtica ins-
' : . J ^ d : ^ < ^ ^ i ^ T ^ ^Sfirpor '^rmonopolios petroleros. 

nómica. Si los árabes piensan con fue la que 
á\ados de mercados. 

impuso. Asi como 

superestructura 
lente a 1 -
desarrollados. 

.̂ naUzarem-Os alguncs datos esta-
jísticos que revelan cómo esa pou-

F^Le^'¿UT::L "'una ĉ mo briSleña aumentó considerablemeow 
a actual que podrá afectar drástl- por una serle de factores. Principal, 
infente el artificial "milagro brasl- ícente por la política oficial de , 

portar a cualquier precio, sm mayor» 
TJn' sector de la economía brasile- consideraciones para con el consuní» 

aa l a a producción de energía eléc- nacionaL Las subvenciones oficíale. 
?ríc¡I- sémantuvo en lo íundamen- dadas a las "multinacionales" que do-
tal dentro de la orientación nació- n^man la exportación y la favorabta 
nalista. Es fácil expUcar esa aparen- coyuntura internacional, mfluyero* -
« SS;tSdicctón. X los monopouos taSSén «1 ese sentido En 1973, la 
intencionales establecidos en el pais exportación, según los cálculos oficia-
? S t ^ ^ obvUmente energía eléctri- le. basados en la de los primeros 11 
^ ^ t a E n ^ e particular sus inte- 'Zse^ áel año, totaUzará «.170 millo. 

^ c ^ ^ s Tnit r r ^ ^ ^ a í « ¿ f t o ^ r r s ^ 5 ^ S o ^ 5 ^ r r e " : ; . 

?rf¿"en^rat?l1.ntrbltro"edltrt^! *°^V|itíill1¿n puede ser examinada . 
d 1% de 1. i^ma es e^netada con ¿esde múltiples ^ 8 " » ° = ; y , , ^ * ! , ^ ~ 
carbón v solamente un 10% Hene podemos sacar muchas cond». 
o r i ^ ¿1 el petróleo (datos a*tua- s^nes. Alcanza con una: A en̂ rma 
? « diiSgados el 9/XII/73, por él sacrificio del pueblo brasileño q M 
Siistto Días Leite). Esa situación produce cada vez más y consume c^ 
Sl^e^r considerada óptima, excep- ga menos (a nivel de las clase, 
?í,™i Pocor países --posiblemente jrabajodorosj para a u m e n t a r la _ 

o¿c^ depende t̂ an poco del exportación, no significa nada « 
netÍMeo para generar energía eléc- términos de desarrollo autentica ne». 

como Brárfl. te nacional y popular. Todo el auj , 
" 2 Síacítoes, sin embargo, radi- „ento obtenido en 1973 se desuñar* 
caí̂ eite distinta, por los motivos ^ 1̂  adquisición de nafta P . ^ ^rm. . 
aramSdos —política dependiente » ¿ar a los nuevos ricos brasileño. A 

de los últi-mos flobiemos— en ^^¿1 de confort equî -alente al de loa 
1" Sativo al transporte. Princip^- países ricos. : 
mente como consecuencia del "boom ^^^^^ ̂  situación mun-
automovilístico artificialmente crea- mercado del petróleo, la única. 
JoTmantenído por el gobierno. Xclén razonable que puede tomar 

producción de coch^ sobrepa- gobierno de un país ^portador 
sari ¿te año los 700.000. Conside- racionar, más o menos drastcamenM^ 

^!St°o/"m^res^^TÍ '^Jur t^" i^ - - ^ ° 
vilistica habia'ya programado la n^ta 
d- 1.000.000 de unidades para 19i4. 
Si se mantuviera ese ntmo de desa
rrollo, " ' -=-—1"" " 
el pais cerc 
los automotores. 

Ese aumento masivo en el número 
de vehículos, especialm 
de turismo, 

-sddades no esenciales. Es lo que ea-
S ¿ haciendo los países ricos, i n d ^ 
sive Estados Unidos: por el proyecto 

-vr ni» S/2589, aprobado por el se-
- norteamericano, lífacon fue to. 
do de poderes discrecionaTes ^ 

»i i,.o de- enerela. "elims-vestido 
ra rací 
nando 

coches esencia 
el responsable casi fml- sin embargo, bast 

:nimo el consumo bierno brasUeño ; 
ahora el go-

- - - j . /••nimns aue es mínimo el consumo bierno brasileño no tomó ninguna __nae-

se puede intentar una ^rra eco- S f J ^ ^ ^ ^ E ^ a ? díl ? ¿ f ^ S f o fur^^to ^ ¿ ó t > ~ ™ o ^ L ^ ^ 

Z ^ ^ t s z i ^ ^ ^ ^ : ^ i r j ^ ^ ^ ^ S a ^ ' " 
los intereses monopolistas, 

1 tener prio. „ — 
coím couseciencto. áe las restricciones 
de consumo im.puestas, las ven—• 
coches bafaro' 

n¿mica impunem-ente [ 
Sin embargo, la situación actual ^ 

diíerente de 1« vigente en los anos 50, 
luando la hegemonía .imperial eis 
.l»oluta y los monopolios podían un-

cualquler pun- arreteras pasaron 
bsoluta; los ferrocan-iles 

^ T ' e i ^ — c ^ 
r aes- ij:,^^..ida a partir de recursos ?li-
-Mun- drocléctricos) fueron P f ^ ^ f ^ H s ! 

Las 1 
ridad ; 
vías f 
bón 

odavía más absurda fdesde el punto tadón" det reamen? ¿Cómo 

Sn^¿° ter r c ^ S Í Í e m m l r l u r S S n S ^ a t t S i ^ ^ t l S l SnEuropd. 

íafta consumida en los coches de pa- ^ ^ 
. . . . ^ ^ 

h¿cerl¿ sin molestar a esos "esta
dos dentro da estado" (que, como la 

, muevos ricos" brasUeños 
_ producida con petróleo totalmente 
importado. 

.962, la producción 

ontra el Irán, 

abrü de 1951 conquistó un lugar des- prodsidda 

ts^mssFm ssm^M^ ^m^^m. mr^y^s^s 
macir una única tonelada de petro- crear 

taa que producir 32 miUones y ser petrel a-uTomov^»-.^» — -

' > de IníTloterro";. Entonces, no ra la ™dasttia auto ^ duplicaao: 60,9 ... 

• 21 
V i e r n e s 28 de d ic i embre de 1973 

_ „ nara. ¿1 ftie de 29,6 mUlones de oariiu^. federativa de BrasUit 

necesida-

terior, funda^iental . para conseguir 
más inversiones y mas préstamos? 

M A R C H A 



L A M U E R T E D E C H I L B 

- - Unidas.) Su par-
Hcipación ea « i derrocamiento de 
éllende deberá « r lino de loa punios 
principales a tocar esL laí ínvesHsa-
tíones que ahora comienzan sobre el 
•iobiemo del extinto presidente. 

Un tercer candidato para restaurar 
k tradición democrática en Chile es 
Sadomiro Tomic, el candidato del 
?»C en 19-0. Un hombre locuaz, que 
ísspalda tanto la economía socialista 
som.o el humanismo cristiano, es odía
lo por gran parte de la clase media 
sue piensa que propició la elección de 
SJlende presentando una plafaiorma 
fjmüar, incl-ayendü nacionalización de 
¡a gran industria y confiscación de las 
minas de cobre. Fero es ampliamente 
admirado por su probidad y consis
tencia intelectual. Existen dudas acer
ía de que pueda correr peligro per
sonal y se reaUzan esfuerzos para con
seguir un puesto universitario para él 
sn los Estados Unidos (es uno de los 
principales sociólogos chilena y un 
renombrado profesor). 

PERO la junta nüKtar segura.-nente • 
no delegará su autoridad. SI pre
tende perm-anecer en el poder, 

¿dónde enconb-ará apoyo? Los gene
rales ya no lideran un ejército nacio
nal como lo hacían hace algunas se
manas, sino que se han convertido en 
la fuerza de la oligarouía, la coalición 
de grandes financistas y terratenien
tes opositores no sólo de Allende sino 
tí-mbién de las reformas de Frei. Sos
pecho que no menos del M % de la po
blación los desprecia, proporción que 
aumentará a medida que los miembros 
de la ciase media y los profesionales 
rechacen cada vez más la arrogancia 
de los ¡rñlítares y ia pohtica que eUos 
pondrán en nráctica. íQuá hará la 
junta militar? No podrá retornar a los 
cuarteles luego de devolver el gobier
no a los partidos poUticos v al nar-
Samento. Sólo muestra desdén ñor 
eUos. T también está toda la sangre 
que ha corrido, las ejecuciones T las 
torturas. Luego de tanto terror no 
p-uede simplemente conminar a la nor-
maUdad. Pero, ¿puede la junta conti
nuar gobernando sólo con el apoyo de 
la disciplina y de las armas? 

Ahara. aparece claro que el sector 
de derecha de la democracia -cristia
na veía el golpe militar como la tmi
ca soludón. Se negó a contraer com
promisos con AUende,, que hubieran 
preservado él sistema poUtico Pero 
ese sector recordaba la década de 1920 
cuando los multares actuaron con más 
benevolencia y prepararon el camino 
para el retomo a la vida poUtica nor
mal. Parecen haber olvidado que la 
consigna del ejército es: "Por la razón 
o por la fuerza". A prindpios dd in
vierno, ei general Pinochet, presiden
te de la junta, afirmó que si el ejérci
to "salía", «saldría a matar" No se 
puede juzgar a la clase media ñor 
equivocarse al juzgar a su ejérdto: 
casi todos los expertos diüenos incu
rrieron en d m-ismo error. Por lo q-ue 
si sa les puede condenar es. por buscar 
sma soludón miUtar. ¡Por qué se vol
vieron hacia los militares? ¿F-ae nor-
que los mflitares tenían armas v pare 

qua SH gobierno les dters, 
esperarse que vuelvan a : „ 
dcgradadín. EUos también pueden 
matar. Como mínimo pueden CREAR 
una Irlanda del Norte. Pueden bom
bardear, pueden secuestrar, y pueden 
asesinar. No hay fuerza miUtar lo su
ficientemente grande para impedir 

IN gente 
ellos, e 

Pero la contraviolencia no es lo 
co que deben enfrentar los milit 
No sena razonable esperar 
parte importante de" 
tores de Tomic v Valdés— hagan el 
papel de títeres de ios miniares. Son 
hombres de un partido reformista, aue 
apoyan las vías legales y la vida de-
mociatica. r>e acuerdo 
ha estado en contacto c 
como lo está gran pai 
media, azorados con la crueldad de 1 
junta. En declaraciones q-ue no se d 
vulgaron en Estados Unidos ni en C.Ki 
le pero que aparecieron en la prens 
europea y Latinoamericana, Bemard 
Leighton y Renán Fuentealba, junt 
con otros parlam.entarios izquierdista 
del PDC, atacaron a su propio partid 
por apoyar a la junta. Este grupo se 
guramente crecerá a medida que L 
tensión afloje y la gente aorenda a vi 
vir y dominar el miedo. Hasta el edi 
tor de un periódico derechista decía r, 
que había más libertad de prensa EI 
la época de .A.Uende que ahora. El des 
tmo de los militares dependerá en par 
te del grado de terror que pienseí 
mantener. Podrán ganar tiempo recu-

P O h n r o s c A R o m A L B s 

ricM dtí cargo, por sa política dura e sorganizejios a ineficaces, también es 
Miumaoa. Cuando liego a Nueva cierto que ia escasez, que tanto irri-
^ork, el ministro de Relaciones Exte- taba a ia clase media, hubiera sido 
rforea de la junta iba acompañado m.enos severa si Estados Unidos no le 
por Elcardo Claro, uno de los miem- hubiera negado préstamos a Ciüle 

principales del grupo oapitaUsta Llenos de privaciones y luego amar-
Uamado "las pirañas" durante el ré- gados, los oartídos opositor-es de 
gimen de Freí. Claro abandonó Chile clase m.edia oresíonaban a los mili-
cuando subió Allende. .Avhora el resto tares para que cumplieran oon su 
de sus colegas están de nuevo en los deber y salieran de los cuarteles 
negocios. Sus primeros cUeiites —con 
muy buenas perspectivas— son Kíxon a, UNQUE reconozcamos aue se 

Kissinger y sus aUados de las corpo- ^ cometiernn ¡.r,-,v« .,-^r.,-l i. 

.4 P U N T O S CAWEf&WíSm 

raciones. El ministro 
Exteriores se ha di 
munidad financien 
representada por e 
.ojnnéricas (que per: 
íe la supresión de \' 

elaci< 
ido justif 

gobier 

POLÍTIC-U conómica 
dcrrocamje de 

Chi: 
NIDADAS 

EXPERTO sxiliado brasUeñ 
itudio de la dii 
5 su pais, dijo, a principios ( 
:, que desde 1964, cuando d 
n al gobierno legal brasileñ 
unos 1.000 opositores perdí: 

Chile esa cifra ft 

lien de 

lo sucedido e 
Brasil en 19! 
estilo iraquí 
vimiento dev: 

ilcanzada 
golpe típicam 
No se puede 
m .«.rgentina s 

cional a causa de 
esos errores seria inconcebible para 
cualquier democracia occidental. Mas 
esto es precisamente lo que están ha
ciendo el "WaU Street Joumsl" y 
Graham Hovey en sus editoriales en 
el "Ne-ÍT York Times", cuando ela-

eyenda para dem.ostrar 
íue el culpable de su 

propia caída. Es posible que nronto 
oigamos más o, menos el mismo tipo 
de conceptos del secretario Kissinger, 
uno de ios pri.ncipales arquitectos de 
la política de "apoderarse de Chile". 

debe sorprendernos. Bajo la 
traolón de Nixon se rejistra el 
más bajo de regimc íes de-

:03 en .América Latina en las 
décadas. Aparte de] "Wash-

?03f' y de los senadores Ken-
Church y otros pocos, a casi 

ADMI 

moderna de 

pe al ingtor 
1 mo- nedy 
inlas nadie 
modo pubUc 
haya subviertan las reformas sociali 

puna 

Pero 

TAMBII 
QUE gob 

.ido y 
didal 1 

mala dirección de algu
nos de los aspectos de su pob'tíca eco
nómica y social. -.Allende consenso la 
integridad de las instituciones polí
ticas aunque estuvo oprimí 
derrotado por un poder ji 
gislati-vo muy poUtLzados. y a su vez 
trató de sacar partido de ellos. Hubo 
mucho menos brutalidad poUcial en el 
gobierno de -Allende de la que hubo 
en el anterior gobierno demócrata cris
tiano. Casi no hubo presos nclf-
ticos. Las universidades eran comple
tamente Ubres aunque algunas se no-
litizaron intensamente. La radio v LA 
prensa, muy malas por cierto, daban 
übremente sus versiones, en algunos 
casos histéricas, de los acontecimien
tos, desde todos los ountos de vista 
políticos ünagmables. ILa vida política 
estaba casi completam.ente Ubre de i-i-
gUancia poUcial secreta. En tíemoos 
de Allende la poUtica era diíícD, frus
trante, sectaria, pero más que nada 
era peligrosa. Eue este úUtmo elemen
to el que condenó al presidente, a la 

aparato autónomo de 

iUende carecía 
KLPULAR para rea 
.rendidos. Pues 
nás mínimo APÓ 

Allende, < 
pluralismo en el 
leño. La iglesia : 
por ejemplo, estat 
planes de AJlende 
tema educativo. 

intere 
corporaciones norteameri-

poUtlca ex-
aidos. -Al de-
•ados por en-

E s S S 

ctor -militar. 
olesto 

terior de le 
fender los 
cima de la pern 
tituciones democráticas en ChUe, 
nuestro gobierno contribuyó directa
mente a la muerte de otro gobierno 
Ubre del hemisferio. 

1 9 7 3 , A Ñ O . . . -

/ICTTE de.) 

ué Freí y 

.dado i 

apoU 
seg-oidores pensaron 
serían mejores custodios de las tradi 
ciones nacionales que eUos mismos? 

LOS multares ] 
vocable. Sa 
una narración de la -''Carnicería 

de Santiago", el corresponsal de 
•T-rê -vsiveels" en Chile, estimaba cue 
hubo de S a 3 mil muertos en San
tiago solamente Mis colegas v TTO ba
sándonos en informes secreta qui- sa-
lo-n de Santiago, estimamos unos T a 
1'' mU -muertos en todo Chile, inclu-
y-. -do los informe» de las xeoresiones 

al sur. 
La maycHÍa 

Eo:ras urbanas eran <Ia ka sectores 
pobrea y laa d f m cxaa Infertores a 
las reale». Î oa pertocHstas extranje
ros no po«an B ^ a r a ver estas pobla
ciones y por lo te>fo « a n temporaria
mente invislblea. P a o durante el go-
HaEna d » AIIcBde. loa "rotos" perdie-
JBB I » eostnm&re de aceptar la invisi-
ftOUML Mieoám eooocido ai poder 

la vida política 
iPor qué era peligrosa? Porque 

.Allende trató de usar la poUtica p.ira 
traer justicia social a una nadón que 
no la tenía. Enfrentado a una clase 
media que se preocupaba por sus po
bres tan_poco como nosotros. Allende 
pretendió cambiar un sistema en el 
que el o % de las familias controlaban 
el 35% de la tierra cuMi-able. en don
de los bancos trabajaban solamente 
para los ricos y las industrias produ
cían poco y a precios mn^ altos. Tra
te, con bastante éxito, de proporcio
nar al pobre salubridad, alojamiento 
una dieta adecuada y educación, v 

sentido ce dignidad y participa-
acional a aq-ueUos para los cua-
sistema constit-ucional chileno eo'"' 
sido hasta ahora irreal y frau- chi 

de unificar el sis-
uitando importan-

_3rivadas e íntrodu-
iiendo aspectos de reforma nacional y 
la importancia de la labor manual én 
el programa. Aunque estos puntos 
fueron apenas difundidos por la pren
sa norteamericana, contribuyeron a 
concentrar la oposición militar y de 
la clase media. Los cambios pronues-
tos por Allende derivaban de discu
siones sobre educación que se mante
nían en CMle desde hace varias déca
das: nunca se Uegaron a uoiier en 
práctica y estaban en vias de modi-
ficaci-ón cuando su derrocamiento. 
Ahora, en Chile hay reformas en las 
escuelas, mucho más drásticas que las 
cropuestas por AUende. 

Los Estados Unidos se encuentran „^^^ 
entre los principales responsables de ¿er Ha 
to ocurrido en ChUe. Su política de subdesarroU 
opresión económica propició la 
sis que terminó con la democracia 
constitucional. Esta política se mani
fiesta en las demandas de las compa-

No puede ser de otro modo, poraue 
sus problemas específicos diferen "de 
los nuestros. Confronta uno común, 
aunque con manifestaciones distintas: 
la dependencia; y otro, particular y 
excltisivo: su frontera con el imperio. 
Es el único pais latinoamericano lin
dero con los Estados Unidos Unidos, 
Su frontera se extiende en una lúiea 
de 2.5S7 quilómetros: es decir seis 
veces de Monte\rideo a Hivera. 

México ha logrado conquistas es
pectaculares en un proceso de desa
rrollo desigual, socialmente injusto y 
peUgrosamente dependiente. Mantfe"-
nen un régimen poUtíco, marcada
mente original, con contradicdones 

gucEas como difíciles de enten-
capitaUsmo del 

sotíedad de con-

arado de palo. 

Connallv cuand< 
Tesoro, la Uevó 
-Tohn Hennessy ampli 

pUamente Nix. 

ctiflena a que 
m.erced del viento, 
Nixon presionó par: 
obtuviera préstamos 
rieras privada: 
veto de Estados Unidos 
.Allende obtuviera prest: 
tantes del Banco Mundia 

> afirmó am-
n 1972. Pedemos de-
ndenó a la economia 
gara de su cuello a 

El gobierno de 
evitar que Chile 
le fuentes finan-

za del 

sumo que ce 
so donde au: 
Pero, pese a 
be reconocerle el mérito de país fron
terizo, itíundado de dólares v de 
"gringos", que soporta esa vecmdad 
como un dique de contención, en tales 
condiciones de inferioridad oue los 
mexicanos caUfican como "tan lejot 

™ s ° 2 " " ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ 
Cuba, alerta, acosada vigilante 

completa el cuadro. La "-vía cubana 
al sociaUsmo" ha sido y es muy du
ra. Pero el sistema se ha consoUdado. 
¿Es que la Uberadón exige el tribu
to de semejante sacrificio? ¿Es que los 
sectores priinlegiados no comprende
rán nunca que, cualquiera qu¿ sea él 
costo, los pueblos necesariamente em
prenderán el camino de su liberación? 

don chUena dio su respuesta; 
-o batallar 

aos impor-
y del 3an-
DesarroUo. 

^ í ha necesitado siempre présta-
" , , , . . . mos extranjeros para la obtendón de La r* 
-Abora la junua miniar actúa como alimentos y artículos de consumo que Cuba en catorce añ 
-fuera pogbie reponer la misma obra no puede Reducir. Habiéndosele ne- ^ í a S o ^ l ^ - ^ 
teatro. El comisario económico del gado recursos, él Gobierno no pudo °^''ao .a suya. . 

- £iasaS£-S" ~ ' S ' , ~ á 
seno que rraena a-la ec<^ -AUende no inventó la iniladón v la ?^ ^ m a t í / d í ^ o p I S l S y e ^ S 

nd^d. Lo que no m « , d ^ i¿r»r«.;"i . ^~-~~..-.--::Z^~:XT..J^^r'^.."i- reconfortóte. P « o en los iH 
que Sáez, hijo de 

de -vuelta 

la Martin es la caractet^ca sobresaliente'de'S timos años cada ves más el Uruguay 
abía intentado uT^pe'^c^ T i T á . ^ ^ ^ i S ^ ^ ^ a r ^ ^ oS.^ ^ ^ 

tra el presidente roáñez, fue hábibnen- lUtim.os años dtí gobie¿o de Frtíí mS ha sido un año du^ v desni, 
te alejado por Trei de su puesto como .Aunque es cierto que lo. Intentos de da í . P ^ ' ^ S i "^ES^^cttíL pIS^^' ministro del ndo habían nadonaUzación 

urrido taa sólo 20 días de ejer- tierras de -\nendé < ínici! 
aún. 

C H I L E : . 
E L 
C A R D E N A L 
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J U N T A 
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NUEVOS datos sobre la gira dei 
cardenal SUva Henríquez por 
Estados Unidos y Europa per

miten desbaratar dertas sospechas de 
que mtentara una legitimación del 
nuevo régimen chUeno. Como se re
cordará, la alarma había cundido a 
partir del 9 de octubre, fecha de una 
conferencia de prensa donde el car
denal arzobispo de Santiago intentó 
-desautorizar" la imagen de Chile que 
resultaba de la alocución papal dri 
T de octubre Cver MARCHA, noviem
bre 9). El Papa hablaba de las "tristes 
noticias" sobre la "represión violen
ta en Chile", el cardenal se quejaba 
de que "la imagen que el Santo Pa
dre se ha formado no es la que no
sotros quisiéramos que tuviera de 
CMle en este momento". Pablo VI 
decía su "confianza invencible" ante 
ei hecho "que la opinión p-úbUca mun
dial se haya vuelto sensible y con
dene más enérgicamente la violencia 
y la sangre"; SUva Henríquez expli
caba el juido pontificio por informa
ciones gue le Uegan al Papa "por mU 
otros conductos" además de los regu
lares y "especialmente a través de 
reUgiosos y religiosas que han saUdo 
de ChUe" y de "iníormaciones de 
prensa, que en Europa son tan malas 
en contra de Chile". Planteada ya la 
discordia, en verdad InsóUta, del car
denal arzobispo de Santiago, quedaba 
por ver hasta dónde Hegarfa. Medt»-
dor ante la Junta —como otro» ecl-
siá ticos de alto rango— para salvar 
a las víctimas de la represión guber
nativa, ;se convertiría SUva Henrí-
q-uez en un legitimador del ré^me»? 

D e s d e R o m a , 

de leoitimidad a 
vüe». a d.rrocar gobisrnos. Su accién 
ao quiere ser polilica, sino leUgioso." 

De este texto conciso y denso de 
aigniíicado» puede extraerse, me i » -
rece, varias aíb-macíones capitales; 

1. El cardenal asumió, en sus re
laciones eon la Junta, la representati
vidad de toda Is iglesia chUena. 

2. La colaboración que ofrece al 
nuevo gobierno es la mis.-na que la 
efectiva (y no sólo ofrecida) colalx)-
ración dada al gobierno precedente. 

3^ Esta colaboración no se extien
de a un régimen en su globalídad 
sino que se particulariza en ciertos 
actcvs de gobierno: aquellos (todos) 
que a juicio de la iglesia representen 
obras de bien común. 

4. Puesto que tal colaboradón se 
hizo efectiva bajo el precedente go
bierno, la Iglesia reconoce que hubo 
una serie de obras de bien común ba
jo la presidencia de Salvador AUende. 
Para ella, por tanto, el gobierno UP 
no es un pasado a renudiar; las obras 
de bien común por él irüciadas o con
tinuadas deberán prcsegtür bajo el go
bierno de la Junta. Ya lo había pe
dido la primera declaración del Co
mité Permanente del episcopado, el 
15 de setiembre, al expresar su espe
ranza en que las ventajas adquiridas de SantíagC 

brloe se desmorona» . 
cuando cl cardenal pretende suijra. 
ysr una contínuidad, una coherencia, 
un permanente - discernimiento en 
aras del "bien común". Porq-.ie « i -
tcnces eí texto se topa con do» resi-
menss de signo opuesto y d u r a e ^ 
distinta. Lo ofrecido a le Jauta le 
fue d»go al gobierno UP; lo ead^do 
• aqueUa íue g»iado balo éste. St, s 
mayor abundamiento, lo dado a 1« 
UP destaca logros del régimen <í-erro-
cado y abominado por la Junta í4) y 
lo gozado bajo él gobierno UP laro-
porciona todos ios contenidos de lo 
que ahora se exige a le Junta (53, 
ia declaración de Koma se convierte, 
a los ojos del nuevo gobireno, en una 
irritante reivindicación de las obras 
de bien común y la Hbertad religiosa 
en tiempos de la TFP. El- cardenal 
viene a desautorizar la visión mani
quea de la historia que la Junta pos
tula y socava con ello —quiéralo o 
no el cardenal, repito, es el texto lo 

T T mitnrioiTi 
"todas las obras jit 
por sí, éstas no 

T esto « . mucho más 
colaboración 
bien común" 
canzan para caracterizar un sistema 
polftteo. Por «so, según el texto ao. 
tremado a "L'Osservatore Romano", 4 
cardenal puede comprometerse si 
apoyo de talca "obras" fuere cual fn»-

ftsiema político que las 

el 9 ^ ¡ ^ ™ 

ayor 
sacado a sistema 

L o s s o r p r e n d i d o s 

puede colaborar coo la 
to como colaboró co« 
UP. ffia el apoyo a un 
áe parüculaies actos i 
prateidería lograrse ía "n« 
dad- e dicho de otro modo, la 
tencia 3>ac!íica óe la iglesia coa 
cualquiK- sistema poUtico. Pee» 
"Tribuna» se empeñó en mostrar qua 
el cardenal fue más lejos, optando 
por tí socialismo. Esto es; lo colo
có del lado de aqueUos que la Junta 
tendría por enemigos de ChUe. ¿Aca
so el discernimiento de aquellas 
"obras de bien común" puede ra-
ortarse del proyecto nacional y del 

1.-.--., apuntalar 
iAcaso esa suma de particularidadea 
no in-volucra a la totalidad del si»-
tema? ¿Acaso el "bien común" pao. 

por re ía «rizada 

S. Lo iglesia exige a la Junta que 
le asegure su propia Ubertad de ac
ción poniendo como nauta definitoria 
de esta Ubertad la mism.a libertad en 
su acción que efectivamente tuvo ba
jo el gobierno UP. Lo que se exige 
del actúa 

«1 M u n d o 

Los nuevos datos, lejos de cui>rir la 
«ira entera, se refieren a lo que de 
algún TOfío lue su culminadón: So
ma. Y destacan una suerte de decla
ración global, con algo de adaradón 

'definitiva. El cardenal la formuló por 
escrito el 4 de noviembre. El diario 
del Vaticano, "L'Osservatore Soma-
no", la pubUcó en su edición de no
viembre 11. Como era de prever, SUva 
Henríquez sostuvo urji entrevista con 
Pablo V I . Pero eUa transcurrió en la 
más estricta reserva. La declaratí&n 
dada a "L'Osservatore Komano" podría 
entenderse entonces como la más so
lemne comunicación, desde el 
de la Iglesia Católica y. para el mun. 
do entero, del cardenal de Santiago 
sobre'el nroceso chileno. 
Su texto: 

'-Et cardenal, a nombr. de la ial«-
« a , h . ofreddo al nuevo gobierno de 
Chile U mteiHi colaboradón ta» !• 
IslesU diera, en todas las obras da 
bien «.rain, al gobierno marxista da 
Salvador AUende. AI mismo lUmp». 
eoM <iue las actuales autoridades han 
aceptado, ha exigido la " 
lad . « « . acdón <pM 

que se gozó bajo el 
precedente. 

6. El gobierno no ha aceptado es
ta exigenda de la Iglesia. 

7. La igjfisia no está para esta
blecer ni ÍTSfa derrocar gobiernos. 

8. Ni para legitimar las autorida
des existentes.. 

9. La iglesia quiere que su acci*n 
ses religiosa, y no política. 

Quiéralo o no el Cardenal —es el 
texto y no las intenciones lo que 
cuenta— este elenco de afirmaciones 
impUca un giro radical con respecto a 
aqueUa "desautorización" a los di
chos del Papa formulada en Santiago 

e octubre. La concepción de la 
sigue siendo la misma, sin du-

"La iglesia —decía el cardenal 
el 9 de octubre— no está Uamada ni 
a Implantar gobiernos ni a hacerlo» 
caer, ni a reconocerlos ni a no reco
nocerlo». -Aceptam.os el goblemo que 
este pueblo ha querido darse y lo 
servimos. Queremos realmente servir 
al pueblo de Chile y reconocemos «á 
gobierno que él pueblo quiere." DejMi-
do de lado las referencias a la vo-

la Ignoró id 
a gobernantes M-
esta frase repre-

mticipo de la declaradón 
de Roma O, 8) y se mantiene dentro 
de la perspectiva, tan ambigua, tantas 
veces impugnada, de entender a la 
acción "reUgiosa" como algo que 
nada «ene que ver con la "i»Utlca". 
La misma que regia en aquella "Carta 
Pastoral sobre la situación actu-il del 
país" firmada por el cardenal y los 
demás obispos de la Provlnda Ede-
siástica de Santiago de Ciiile, ei 1' 
de junio de 1973 (ver MARCHA, agos
to 3 y 10). Pero esa inalterada pers-

De allí 
la declaración ha provocado en el 
secretario de Prensa de la Junta Mi
litar, Federico WUloughby. Con las 
cautelas del caso para evitar un en
frentamiento con la iglesia, este vo
cero de la Junta inventa excusas- para 
j>ermitlrse dudar de la autenticidaa 
del texto cardenalido y pretende ligar 
su "seria sorpresa" a su condición de 
"cristiano", como si ésta nada tu
viera que ver con su rango óe go
bernante. "No lenMBO» el texto oom-
plelo de las declaraciones de Su Eim-
nenda .n Europa —alertó WiUoughby. 
Pero como crisliano» estamos teria-
ment. sorprendidos, igual <tue otras 
personas —otros cristianóa ¿otros in
tegrantes del gobierno? hay impreci
siones que amenazan— por cierta» 
palabras que su atribuyen al cardenal, 
como que habría ofrecido 

aquí 

etón de particulares actos de gobiest 
no? La lógica del discernimiento 
político impone al Cardenal, como a 
cualquier otro hombre p'uesto a op-
tw, opciones globales; no pueda 
detenerse en "obras", tiene que apos
tar a un alstema. Pero haber optado 
por tí socialismo ¿convierte automi-
ticamente al cardenal —democristl». 
no notorio— en partidario de 'Ta -ria 
chilena" que intentó la UP y en ad
versario del sistema vigente? Esta es 
por lo menos la consecuencia que su
giere "Tribuna" al exhumar aqueUas 
elt«í. Muy distinta en cambio es la 
conclusión a que se Uegarla exami
nando «1 conjunto de la gestión a». 
zoWspal de SUva Henríquez durante 
los años de goblemo UP. Recué 
por ejemplo, sus amonesta 
cristianos para el sociaU 

En sus días 

régimen marxista 
laa atenuantes fie 
ellas deb«n » « HaMCiipdones obvia
mente tergiversadas por maU 1« o 
error» d. traducdón." Y aquí te mano 
tendida a los partidarios —que los 
hay— de una iglesia legitimadora de 
la Junta: "La políüca de la Jairfa 
mililar M recoBslruir Chile, dentro d . 
un aspirilu cristiano y. por esto. 

desaloj ar del pode 
ate élegidos-

senta 

la Igl-is tsngan 1. misma i*J«-
sidad qoe 1«« qu" mantuvo eon AlWn-
de." El las querría mucho más to-
tensas, naturalmente. Pero para ello 
tendría que entusiasmar a esta je
rarquía cautelosa y extirpar a fuertes 
segmentos del clero y el laicado que 
padederon y padecen la represión gu
bernativa o que lisa y llanamente 
militan en corrientes incompatibles 
con la Unea política de la Junta. 

A esta primera reacción oficial, o 
por lo m«ios ("como cristiano") ofi
ciosa, se superpuso, raudo, el anatema 
de la extrema derecha civU. Fue des
de las páginas de "Tribuna", ese dia
rlo luego dauíurado por la Junta, no 
s* por qué motivos. "Las dedarado-
¿ i sd t í cardenal —se dolió «Tribu-

han producido 

ideológicos que, por 
lo menos, le Uevarían a distinguir c i* 
dadosamente "socialismo" de "marxia
mo" para mantener infranqueables lae 
dlstandas con este último. Pero,, otrs 
vez, la adaración cardenaUcla ene» 
•yó a la deredia chUena: "Ho crMmoa 
que sea el marxismo la única sobs-
ción posible - Tronó "El Mercurlo-t 
Roma SUva Henríquez. Con lo cual 
—quisiéralo o no— estaba concedle». 
do impUdtamcnte que es una sohí-
ción posible. Troncó "El Mercurio"! 
tí marxismo es "un error, un erKie 
categórico opuesto a Jos dogma» y « -
•danzas del credo católico". Y de^ 
pues de preguntarse, tam'oién él, por 
una posible tergiversación de esta 
otra cita, comoutó —para el caso da 
que íuera derta— ~la circunstancia 
agravante de que el lema es el de la 
liberación del hombre, qne se i e«e í« 
. él un altísimo prelado y que a . « 
ves irrumpe »n el momSTslo que vt»« 
nuestra patria, combatida por «1 mar
xismo desde dentro y desde fuera." 

de la ordea 

pectiva 
ción d. 
nidos que 

por 
inmediata repercu-

entro ^ma acdón política de la iglesa, por 

•la ehSena w> se siente ñamada a es-

Lejos de legitUnar AL nuevo go
bierno (S), la declaradón cardenali
cia, involucrando a toda la jerarquía 
chilena (IX le OÍRECE colaboradones 
esnecificamente reíerida» a las ooraa 
de'bien común C2, 3, * T le " ^ ^ . . ^ 
PROPIA libertad de acetei como «te 
sta <5, S>. Oferta y exigenda están 
suíldentemente emparejadas OM«O 
nara que nlnr^a domine sobre :ta 
¿tra: nadie podrá rastrear POR aquí tí 
servElsmo de un colaboracioniírta, 
tampoco un desborde de arroganda 
AHer i . Ta f» lea 

nalM stao c[<i« denlro del »mJ>iJO o* 
ioda la opinión p-ública." Y para aña
dir leña al fuego recordaba "Tribuna" 
algunos didio del cardeî al a OTopó-
sito del sodalismo. En febrero del 
73: "CUU asiste a proceso de 
cambios <i«a lo Hevan hada tí so
dalismo. Al sociaUsmo no hay qu» 
lenarle miedo. Lo» sacerdote» deben 

mismo año, al diario "Excelsior" de 
México: -Xa Igleda chaeiia a .n . ac-
liislmeate una actUud de apertura 
3«da tí sodsEsmo, qu. - la mí» 
clara opdó« para lo» pobr«. El H-
l>«all»mo es peor, por su contemdo 

noviembre úlümo, ei cardenal Silva 
Henriouez tentó todavía otra expüca-
dón. Habló de,-Allende como de "im 
id»ali»la, un romántico del socialis
mo que no mantuvo en »u torno bo»-
bres capaces de liadudr las idea. 
medio» predico»", pero que (cf. * 
-dejó a la iglesia una libertad efso-
Mva. NMOiro» coüliébamo» en »u pro-
m<»a de resoetar a la igleíia poi«r»a 
Allende 3«« escuchaba." Kegá (cf. J. 
7 8 9) aue s-ubiera "connivencia" da 
la iglesia con él actual gobierno. Pro
curó una vez más marcar distandaa 
con los gobiernos, fuere cual fuere» 
"Anle» *• exageraba al airmiai <íaa 

cambio yo habia pactado una alianza con lae 

M en contrario-" Y preguntado qua 
íue por la posibiUdad, o no, de la 
coffltístencia marxismo-onsüanlsmo ea 
una sociedad latinoamericana, "pw« 

No estoy en condiciones d« verill-
« r la »;utenticldad de estas dfaa. 
3e ser auténticas, el car-senal habria 



NIXON.. . 
XI comité M eonvierte acto segui-

4a en ia cámara de suplicios para 
todo actor, escritor, director, dra
maturgo, músico o simplemente ex-
toa de quien ae sospeche que cul-
Slva ideas "comunistas". Después de 
la colonia d c Hollywood, su aten
ción e» atraída por los sindicatos 
«breros, en los que ejerce igual pa-

el investigador. A principios de 
Nbcon es ya m-es¡dent< 

aubcomíté Especial de Legislación 
Ael Comité de Actividades Antinor-
-teamericanas, que producirá un pro
yecto de ley contra el Partido Co-
amnista, que la cámara de repre-
•entantes aprobó por 319 votos con
tra 56 y que el Senado dejará morir. 

Antes de que terminara su primer 
período, Nixon "había íorjadc su 
propia reputación" —observa su 
biógrafo Toledano— hasta el punto 
de ser reelegido en forma abruma-

ya está 

la^en 

Lanzó su candidatura a senador el 
noviembre de 1949: se esta-
plena campana electoral cuan-

estaUó la Guerra de Corea, que 
?ino de perlas porgue desató del 
> la histeria nacional antieomu-
a. El fUón que en inglés se co

noce con el nombre de "red haring" 
Garenque rojo) fu» científicamente 
aprovechado an esta ocasión. Kn sus 
discursos, Nixon machacó sobre el 
hecho de que ía candidata Douglas 
hubiese votado como representante 
364 veces en la misma forma en que 
lo habia hecho el representante "pro
comunista" Vito IVIarcanfonio: en 
contra de las comisiones especiales 
de las cámaras, en contra del Comi
té de Actividades Antínorteamerica-
nas. en eontra de la ley Taft-Har
tley y en contra de las sanciones 
que se aplicaban a lodo aquel que 
se negara a acatar la presunta le
galidad de las comisiones investiga
doras. Después, hizo publicar el cé
lebre Pitiíc Paper (pink, rosado, de
signa a todo izquierdista o simpati-

puede tildar directanientc como co
munista) contra su rival, en li
bro en el que puntualizó todas esas 
presuntas "actividades antinorte
americanas", coronadas con la afir
mación de gue era incluso "indigna 
de llamarse demócrata". 

DIRTY Dick" fue el mote que re
cibió como contrapartida: Su
cio • Diclc. Y tan sucio era, en 

verdad, en sus prácticas, que, por 
ejemplo, en el caso de las 3.Ó4 "coin
cidencias" con Marcantonio se le ol
vidó el detalle de que el 9.5 por cien
to de tales coincidencias había es
tado compartido por el bloque demó

crata en s» totalidad, por lealtad 
partidaria y espíritu de cuerpo. Tam
bién se olvidó de indicar las veces 
en que, por ejemplo durante la dis
cusión dsl Plan Marshall, la Dou
glas votó a favor, cuando Marcanto
nio lo habla hecho en contra. 

Llegó a repetir, durante esa cam
paña, hasta catorce veces por día ese 
tipo de argumentación, de un extre
mo al otra de Califorrña, en un 
derroche de energía que su edad y 
su afición al deporte hacían posibles. 
La Douglas quedó literalmente barri
da en la elección y así fue como que
dó consagrado senador d Muy Ho
norable PJchard IWilhous Nixon. 

Cuando en 19S2 lue postulado pa
ra compartir, con Eisenhower como 
candidato a la presidencia, la vicc-
presidencia. su camnafia contra el 
candidato rival, el d'emócrata Adlai 
Stevenson, revistió las mismas carac
terísticas anteriores. Pese a lo noto
riamente anticomunista que era Ste
venson (diez años más tarde, en 
1981, enviado por Kennedy, recorre-

apovo para bloquear a Cuba), Nixon 
no trepidó en mencionar las supues
tas "concomitancias bolcheviques" de 
aquél. Recordó q.tie en alguna oca

sión él senador Stevenson se había 
referido "elogiosamente" a los logros 
de la economía soviética (lo que en 

a alguien de filocomunistá por gus
tar el vodka o por loar las excelen

cia» d d caviar), y que había apro
bado lo» "proyectos d « sodallüael&a" 
de Truman, además de haberse ne
gado a declarar contra et crlptoeo-
munísta Hiss durante d célebre pro
ceso. La señora Eleanor Hoosevell 
dnfSé tanta repulsión por este tipo 
de acusaciones, que no trepidó ea ca
lificarla como " d McCarthy de cue
llo blanco". Más tarde, los demócra
tas, adelantándose a la célebre frase 
de de GauUe ("Con Eisenho-ft-er se 
demuestra que cualquier íncapai pue
de ser presidente de Estados Uni
dos"), los demócratas acuñaron un 
eslogan que aludía a la choches da 
Eisenhow-er: "St vota usted por ese 
cadáver, elige a dos incapaces en la
gar de uno solo". 

Su presunta fama de pobre ftíe 
puesta a prueba cuando los demócra
tas denunciaron que T6 capitalistas 
californianos encabezados por Her
bert Hoover Jr., habían contribuido 
a su campaña electoral con 18.32S 
dólares una bicoca sí se compara esa 
cifra con los 400.000 dólares qu» 
ofreció la I T T para que la Conven
ción Republicana que nominó a Ni
xon presidente, en 1972, se efectuara 
en San Diego, California, en lugar de 
Míamí. Pero ésa es otra historia, co
mo la de Watergate. Lo cierto es g,ue, 
aludiendo a aquella doiHtctón, los de
mócratas pro-Stevenson acuñaron la 
sentencia: "No hable de los 18.00» 
dólares de Nixon, si no quiere ser 
acusado de comunista". 

Títulos Publicados en 1973 

PARA NUESTROS N»f tOS 

• Julio C. D a Rosa 
G U K I S E S Y P Á J A R O S (ilustracione. 
de Domingo Ferre i ra) . 

• José M . Obaldía 
V E I N T E M E N T I R - ^ S D E VERD-J|.D 
(ilustraciones de Horacio Anón) . 

• Juan Capagorry 
H O l t B R E S Y O F I C I O S (ilustracione» 
de Horacio A n ó n ) . 

• Luis Neira-José M . Obaldia 
V E R S O S Y C A J S í C I O N E S EiSÍ L A E S -
Ct lEL-^ -íüustraciones de Edda f e 
rreira) . f 

• Juan José Morosoli 
P E R I C O (ilustraciones de A . Barnes y 
C. P ie r i ; 12=? edición). 

POESÍA 

• Alfredo Fressia 
TIN E S Q U E L E T O A Z U L Y O T R A 
A G O N Í A . 

• Sergio Aliesor 
R í o s T E S T I G O . 

• Washington Benavides 
L A S M I L O N G A S (3=? edición, nueva-

ite aumentada). 

• Javier de Viana 
G U R Í 

• Joaé Monegal 
C U E N T O S D E B I C H O S (con ilustra, 
cienes del autor). 

P E D A G O G Í A 
• Asociación Nacional da Profesores do 

Goograiía (Cuadernos de Geograf ía 
Regional ) : 
— 5 : Ecuador - Paraguay. 
— 6 : Japón. 
—N-? 7: Brasil-
Charles Baudelairo: 
L.AS F L O R E S D E L M A L (Selección, 
traducción, pró logo y notas de Edmun
do Gómez M a n g o ) . 

HISTORIA 

• Osear Mourat 
L A C R I S I S C O M E R C L A L E N L A 
CLTENC-A. D E L PL-A.TA (1880-1920). 

• C. Al le ior / H . Baracchini 
H I S T O R I A U R B A K A Y S O C I A L DE 
V I L L A C O L Ó N . 

• José de Torres Wilson 
D I E Z E N S A Y O S S O B R E H I S T O R I - \ 
URUGU-A.Y-4 

• Jesús Bentancourt Díaz / Elia R. de 
A r l u d o 
C R I T E R I O S H I S T Ó R I C O S M O D E R 
N O S : S E N T I D O - A C T U A L D E L A E N -
SEÍÍANZ.4 . DE L A HISTORLA. . 

• José P . Barran . Benjamín Nahum. 
H I S T O R I A R L T R A L D E L U R U G U A Y 
.MODERNO; tomo I I I : R E C U P E R A 
C I Ó N Y D E P E N D E N C I A (1895-1904). 

• Dolta-Freiro-Rodrígues 
E L L T R U G U A Y G A N A D E R O . 

• Carlos Machado 
H I S T O R I A D E L O S O R I E N T A L - E S 
(2^^ edici6-n). 

E N S A Y O 

• Vivían Trías 
U R U G U A Y H O Y : C R I S I S E C O N Ó 
M I C A , CRISIS P O L Í T I C A . 

• Roberto Ares Pons 
C A P I T A L I S M O . S O C I A L I S M O , I M 
P E R I A L I S M O . 

ACABA DE APARECER. 

CARLOS M A C H A D O : 

HISTORIA DE LOS ORIENTAIES 

3' EDICIÓN 

E N DISTRIBUCIÓN: 

• Luis Neira: 
L A L A Y L - 4 . L O E S C R I B E N Y 
J U E G A N . 

Aníbal Barrios Pintos 
P L T L P E R Í A Y C A F É S . 

• Walter Fuidio 
U N U R U G U A Y N U E V O , 

APARECERÁN EN BREVE: 

• Buhen Losa A g u e r r e b « o 
L A E S P E R A . 

• Boberto Ares Pons 
E L G A U C H O . 

• Juan José Morosoli 
V E I N T E O B R A S M - ^ S T R A S D E L 

C L T : N T 0 B R E V E (S-? edición). 
• Blanca París de Oddon . Lucía Sa '« 

de Tourón /' Rosa Alonso 
D E L - A C O L O N L ^ A L . A . C O N S O L L .. 

D - A . C I Ó N D E L L T I U G U - \ Y . s! 
EN PREPARACIÓN 

• Luis Neira 
A V E N T U R - A . D E P E P E . 

• Julio Fernánder 

G I R A S O L D E L A M A Ñ A N A . 

« Aldo Faedo 
« E C U E R D O S D E L - A R E G I Ó N D E 

L A S A G U A S D L T L C E S -

» tanto» honrado» «npeño», las rata» M 
cine pasan cada vos mis lajo» de nuea-. 
tres pantalla». Con» los eosteAo» de «te»-

les leyenda» algún tUm) que vivían a eitp^sa» 
g« lo» despojos que d mar les arrojaba, «1 especta
dor uruguayo se ha habituado por « n a consumir 
flócilmente restos de naufragios, resaca. 1* exhi
bición en ei país ha descenado a nn ptmto en qua. 
raramente, es capaz de financiar, siquiera, nna 
eopla digna de llamarse tal, y ari, las salas da 
estreno suelen depender de los ciclo» argentmos, 
B la espera de que sus programas terminen d« 
recorrer el último proyector de la última pro
vincia. A esa altura, las versiones llegan con tanta» 
maguHaduras y mutilaciones, que, por supuesto, 
U Simple contempladón como oficio del público 
va no alcanza y necesita combinarse eon ardua» 
operaciones de razonamiento y de imaginación. 
En términos estrictos, ya nadie puede aspirar sólo 
, ver cuando compra una entrada: en ese precio 
tóempre se incluye una propordón incalculable 
de eier--loio intelectual complementarjo. Y »i te
nemos suerte, a. veces puede tocarnos una copia 
maltrecha ñero elaborada, remotamente, por eJ 
B'-oductor. Otras, ni tanto: un contratipo pirata, 
extendido en las peores condiciones (pésimo mate
rial, deficiente laboratorio), anula los mejores pro-
oósitos A las restricciones de un mercado en rui
nas se suma una tutela solapada, gracias a la eual 
rirc-ülan difusas iy profusas) listas de proscripción 
oue por lo menos dejan conocer la producción 
bitern.<scional por los títulos qu^nunca veremos. 
Con ese espectáculo ante los o'jos, ¿cómo permi
tirse el^juicio general más primarlo? Basta com-
pa'-ar un niímero de publicación extranjera Cpien-
to tanto en las revistas europeas especiahzadas 
como en un shnnle diario de Buenos Aires) con la 
reaUdad de nuestras carteleras para apreciar ia 
magnitud de las distancias. A medio siglo de la 
consolidación del circuito Glücksmann, la supre
sión del cine, lisa y llana, no parece una alterna
tiva tan improbable. Al cabo de 1973, resulta cosa 
de todos los días que los montevideanos viajen a 
la capital argentina sólo a ver pehculas. 

La supresión del cine. Por lo menos, no habrá _ 
mucho cine uruguayo por suprimu:. Todavía. ¿Ha
bremos superado los veinte minutos de metraje 
que merezcan llamarse tales, al cabo dd año? De 
]a producción de las temporadas recientes, parece 
ya ni quedaran vestigios. Fiay Bcnios, una epi-. 
demia de saramnión, el excdente documental de 
Sergio ViUaverd"e y Mario Handler, presentado 
a lo largo de esta temporada, creo que l^ego a 
exhibirse no más que en una sola proyección pu-
büc-s. -Aun así, no podemos sino considerarlo un 
dato de primera magnitud. En medio de todas las 
adversidades, el film es. ejemplo de una lenta y 
silenciosa maduración, se inserta coherentemente 
en un movimiento paciente y sostenido, que du
rante años buscó una solución global para el cues
tionado destino creador de nuestra gente de eme. 
Desde 1965 y el Cario, de Handler, para dar 
fe-ha y nombres, se fue entendiendo que el pro
blema no era -ano solo, sino varios, muchos, y 
sfanultáneos: no la financiación por su lado y 
nada más, ni tampoco el púbheo, o el equipa
miento técnico, o la Íormación de los cineastas, o 
el reconocimiento internacional, sino todo eso_, 
apenas. Y a todo eso, de una buena vez, se ouseo 
dar solución, ávidamente y en particular eon las 
e-1.^ riendas-miciadas en 1967 con d festival de 
MARCHA. Tras tm breve período, se logro un 
íiclo de títulos inequívocamente ui-uguayos, se es-
l»ble.ció tm drciñto receptivo, se Ingreso en la co-
T>unidad internacional, con invitadones regulares 
s los festivales de todas partes, con premios rde-
vantes con insistentes aplausos en la oprraon es
pecializada, con venta a los distribuidores -—no 
lólo con exhibiciones gratuitas—, conquistas tan
gibles a las que hasta entonces no ;se tema acceso, 
krc-een recuerdos lejanos, velados por la distencia, 
r, sin embargo, de esa euforia a esta apatia, no 
han pasado aun dos años. Y en medio de la pa-
rálisiiy la dispersión, este brote de un taDo para 
r.uchos reseco y acabado. Fray BentM:, empeza
do por Handler. y -jerminado, con solidez, por VI-
naverde no se ¡imita a recoger pasivamente adgm-
siciones'de esos siete, ocho años fervientes, alec
cionadores, sino que las extiende y las profundiza. 
La preocupación por un lenguaje diáfano capaz 
de adecuaíse a las condidones de exhibición ten 
Deciüiares en oue r)ensaba mostrarse Cy que eom-
^ r S cantos «talos que lo precedieron) lo lleva 

especi ' ^ 

l-vBTIMJi de esas do» magnitude» 
gj la que lo» en>ectadore» de «ioe eornf») 

algo má» que d desuno de im fin da I 

PRONTO, 
LAS 

EXEQUIAS 
DEL CINE 

urro» eonden-

soportó el sector cultural argentino del que for
maba parte, d realizador se las arregló para en
gendrar uno de los íüms más valerosos y exigente» 
que se hayan compuesto en su pais. El cine ar
gentino (por lin cine, por fin argentino, en la más 
rotunda acepción de los términos) llega con él, a 
paso de vencedor, a las exhibiciones masivas. 
Como La hora de los hornos, también Opéiadón 
Masacre es una lección: de intransigencia, por lo 
pronto, de audacia, de coraje. Cuando todas las 
condiciones parecían contraria su opción, prefiere 
desniegan el ataque frontal, llamar las cosas por 
su no.mbre, vedarse los chcunloquios, los eufemis
mos. La descarga de denuncia que sus -imágenes 
propinan a la platea muestra hasta dónde se pue
de negar cuando existen, por lo menos, las ganas, 
y a veces nada más que esas ganas. Por supuesto, 
su experiencia interesa no para trasponerla lite
ralmente a cada circ-unstancia. Pero se hace diíícU 
imaginar condiciones de signo más negativo para 
la creación, y una creación que, a su vez, luciera 
menos concesiones a tdes condidonantés. ¿Quedo 
algo por decir, reservado por la pmd 
Cedrón y Walsh, a cambio de terminar 
llegar al estreno, descontar los gastos i 
la calificación y la taquilla? Sin embargo, ya 
durante la campaña electoral, d film iue visto 
por una cantidad de espectadores que otros títu
los más coneihadores -j sin duda, aunque por 
otras razones, no menos ávidos de grandes con
currencias, ni Uegaron a soñar. Es útU que todo 
d cine latinoamericano se mire todavía en este 
espejo, también porque su reflejo asegura le con
tinuidad de sus mejores logros. Callara d eme en 
Bohvia. Brasil, Chile, y dejaremos por divereos 
motivos de ver a Santiago Alvarez, a Glauber 
Rocha a Jorge Sanjinés, a Migud látin, pero otros 
nombres ocuparán los puestos vacíos. La propia 
e.xistenda de Operación Masacre es "an dato alec
cionante V cuando la crodca cotidiana parece 
aludir implacablemente a las ilusiones perdidas, 
ejemplos 'como d de Cedrón aseguran la perdu
ración del gran cine latinoamericano. 

•Iroso, figura al tropd habitual ofrecido por las 
•asas de distribución. Esta ves mia óe«>lado • 
fcdigente de cuanto se podía prever, induso haden-
do los cálculos a partir de varias temporadas qua 
seguían una línea descendente acentuada. En. estos 
kalance», en que la crítica sude invocar ofidosa-
•lente a la posteridad, la exhibición eomerdal, 
Bjontevideana en 1973 no se recordará, benévola-
Biente, más que por tres o cuatro títulos capaces 
íe permanecer, más aUá dd pasarratos ocasional, 
más allá de las virtudes secundarias o fragmen-
tedas. El dUcido encanto de la burguesía, da 
Buñuel, se destaca sin rival capaz de afectar su 
•ontundente supremacía. Con la frescura de sus 
primeros tiempos, y la madurez que le otorga ima 
»3nciencia cada vez más profunda y exhaustiva 
« e sus temas, d maestro español sigue exami
nando los mecanismos de opresión que nos rigen ' 
por dentro y por fuera y logra una pieza redonda 
y perfecta, que se puede recorrer infatigable
mente para encontrar en cada visión nuevos reco
vecos, nuevas riquezas. Muy cerca suyo, al meno» 
•n la concentración, en la depuración 
madurez, el Bergman de Gritos y s 
sa los aportes de su creación casi en un testamen
to: sus fantasmas y sus obsesiones, la sed de re
dención que esta vez se encarna en el dolor, d 
Ingreso de la sangre <y los atributos eucarísttcos 
dd vino, y ei rojo de las vestiduras, y las pare
des) a los símbolos conocidas, confieren esta vez 
nna elocuencia inédita para un discurso conocido, 
reiterativo, del que tal vez no quepa otra expec
tativa que verlo repetirse sin alternativa 

Más atrás todavía, dos tít-ulos inacabados, com
plejos, polémicos, debidos a Francesco Rosi y a , 
Stanley Kubrick, que se haceii m-ucho más discu
tibles a medida que pasa el tiempo y 9ue^ | l jJ ; . 

,a ambiraa . 
retórica que el realizador es capaz de cultivar. Da 
su personaje, sólo recoge aqueUo que le suma 
adictos, y silencia minuciosamente cuanto puede 
apartarnos de él Hábil, brillante , escurridizo, el 
íllin se las arregla para escamotear ciertos puntos 
de fricción y a pesar de eso, mantener un mteré» 
persistente, en las denuncias y en las conjetura» 
que la peripecia que el protagonista sugiere. Más 
agresivi 

pacib°Tambiéñ"el"suyo es un planteo sofístico y 
Darciai cue parece más profundo visto de cerca 
de ío quí después resulta, al cabo de un período 
de reflexión. Apagada la pirotecnia, los elMn«v-
tos del cuadro parecen más artificiosos, mas irl-
volos, más huecos de lo que 
templadón prometía, y no obstante, al 
en el caso anterior, la sustancia tiene la 

-te nobleza como para justificar la polémica. T , 
punto. Si esto no es todo, tampoco queda mud»;. 
más En todo easo, nada que se pueda situar; 
demasiado cerca de estos ejemplares., Algunas 
decepciones muv ruidosas, eom.o El as. 
Trolsky, un gran éxito de taquflla como : 
del futuro, especialmente alarmante por el sint 
de confusión que refleja en eí caso de i. . 
no especialmente desprevenidos, cierra d - _ 
de un año dnematográlico mas que despoblado. 
Los cines se siguen cerrando, los estrenos dlstn^ 

' ^ ^ ^ • ? i d í t o a ' ' Í - ^ : r ^ ° ° p ¿ a * ° e ? ^ ^ o ^ q S Í v t e í 
Con todo'to^nSla'^qur'fue la temporada, todavía 
se puede empeorar. _ : 

más encandilante, el Kubrick de La na 
scánica. ofrece d-reverso de las i^«>cu-
oue alimentaron su 2001. La odisea del es 

que loí propios autores .se diluyen en las feúras 
Sí.^So'¿:S¿'Sr;?o4Sv™uSprelíene 
cuando las posibilidades de la producción nacion<a 

" - I S r ^ r o ^ d t - ^ S d a T ^ h ^ > segundo 

r^^i £ S 5 S b i ^ " n o s - e n c S - E ^ 
d año en que d dne d d Tercer Mundo, y «n par-

S o 5 S d S - d e ^ S ^ d ^ ^ V T - 1 
^ u . ^ más dlá. las 

comercides . 
Después de compai-tir 

Via se "callan, emerge a los drcultos 
! Operadón Masacre, de Jorge Cedrón. 
e compai-t-Ir la persecudón feroz q » . 
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Otras Menciones 

D EX. A V A B O CB 
L A * BRUJAS D E 
Ciicttlar) 

I D BEHNAHDIlíA D E RIVERA, BOULEVARD SAHANDÍ, L A 
C ^ A ^ E C A i V A y ^ K A S DEL ALMA, D Í A DEL PER
DÓN FEDRA, EL MISÁNTROPO, MORIR EN F A M I L I A , NO 
SA Y Q Í E J U G A R CON FUEGO, NUEVA Y O R K A. P.: L A 
MUERTE DE ON VIAJANTE, EL OHGANITO 

' ^ ^ ' ^ B ^ ^ S A R CAMPODÓNICO (Las brujas de Salem), V I L L A N U E -
V A COSSE (Morir en ÍamiUa)), BUBEN Y A S E Z (El avaro) 

m ALBERTO CANDEAU (El organito), RUBÉN CASTILLO (Nue
va York A . P . . . . ) CARLOS DENIS M O L I N A (La cantante calva, 
Penaj del alma), AMANECER DOTTA (La repúbUca de la 
calle), L A U R A ESCALANTE (No hay que jugar con fuego. 
Bernardina de Rivera), MARIO MORGAN (El misántropo, Bou
levard Sarandí) EDUARDO SCHINCA (Fedra), JAIME Y A -
V I T Z (Día del perdón. La boa), ELENA ZUASTI (GodspeU) 

Actríce»: 
VIOLETA AMORETTI (Moritat, Morir ea familia), ROSITA BAF-
FICO <L» gotera. El avaro), ESTELA CASTRO (La cantante calva. 
Bernardina de Hivera), ADELA GLEIJER (No hay que jugar con 
fuego), L I L I A N O L H A G A R A Y (Las brujas de Salem, Barranca aba-
Jo), NIDIA TELLES (Morir en famiUa, Moritat). STELLA TEXEI
RA (Laí brujas de Salem) 

Actores: 

O MARIO BRANDA (Nueva York A.P, 
ÑERO (El organito, Mustafá, Un gatc 
JUAN MANUEL TENUTA OEl avaro) 

U) JORGE CERCHIARO (CanilUta), AMÉHICO DEPAULl (La re
pública de la caUe), JUAN JONES (Un agujero en la pared. 
Un gato en un almacén extraño). JUSTO MARTÍNEZ (Morir 
en familia. La repúbUca de la calle, Moritat) SERGIO OTER-
MIH (No hay que jugar con fuego), WALTER REYNO (Morir 
en familia. Operación Masacre, Moritat), EDUARDO SCHINCA 

- opo), HÉCTOR V I D A L (La re-
Actrices de reparto: 

LEONOR A L V A R E Z (Nueva York A.P. . . . ) , N E L L Y ANTtírrEZ 
( L « señorita Juba, La boa), CECILIA B A R A N D A (Un agujero en 
la nared), GLORIA DEMASSI (Morir en famiUa- Operación Ma-
sacfe, Moritat), M Y R I A M GLEIJER (Las brujas de Salem), GRA
CIELA I R R A Z Á B A L (Moritat), CRISTINA LAGOPaO (La cantante 
calva. Un gato en tm almacén extraño. Penas del alma, Fedra, Mus
tafá), ISABEL LEGARRA (Morir en. familia, Moritat). A i S A U A 
LONS (Morir en famüia). M A R I N A SAUCHENCO (Mustafá, La 
boa), RAQUEL SEOANE (La gotera, Las brujas de Salem, Barran
ca abajo), N E L L Y WEISSEL (La m.alquerida. Un agujero en la 
pared) 

Actores de reparto: 
ENRIQUE A L V A R E Z (El avaro), ISMAEL BACLLO (La gotera), 
ANTONIO BALDOMIR (Catalina de las misericDrdias), CÁELOS 
RANCHERO-(Moritat. Las brujas de Salem), ADHEMAR B I A N C m 
(Operación Masacre, Moritat), DANIEL BÉEGOLO (Operación Ma
sacre, Moritat), DARDO DELGADO (Las brujas de Salem), C Í A 
LOS FRASCA (Operación Masacre), DELFI G A L B I A T T I (La boa, 

. Fedra), FERNANDO GILMET (Operación Masacre, Moritat), JUAN 
GONZÁLEZ URTIAGA (El organito), ALBERTO MENA (El or
ganito), FRANCISCO N A P O L I (Morir en ÍamiUa, Operación Masa-
cre, Moritat). HORACIO PREVÉ (Eedra. La boa. El misántropo), 
JUVER SALCEDO (El avaro), RAFAEL S A L Z A N O (Las brujas de 
Salem, El avaro). W A L T E R SPEPJk.NZA (Operación Masacre). JOR
GE TRLft.DOR (Día del perdón, Tedra, El misántropo. La boa), 
PEPE VÁZQUEZ (Nueva York A.P. . . . ) 

Escenógrafos: 
MARIO GALUP -(Las brujas de Salem. Barranca abajo. La malque
rida), HUGO M-^ZZA (El misántropo, Fedra) 

Vsstuaiistas: 
CARLOS C A R V A L H O CCN agujero en la pared), DOMINGO C-^-
VALLEHO (No hay que jugar con fuego, Fedra, La malquerida. 
Bernardina de Rivera), l^MALIA LONS (Moritat). 

Huminador: 
CARLOS TORRES (Fedra, Un agujero en la pared. Día del perdón. 
La señorita JuUa, El misántrojKj, Mustafá, El organito.) 

Ambientadores: 
ISMAEL B. \ ILLO (El avaro), RAMÓN MÉRICA (Bo-uíevard Saran
dí), HAtíL R O M A Y (Bernardina de Rivera) 

Músicos: 
DANIEL GHUKLAND (Día del perdón). ROBERTO M A G A L U N A 
(CanilUta, La pobre gente), MARINO HTVERO (Mustafá, El organito) 

Traductores: 
MERCEDES RED» (Moritat), JORGE SUAEEZ (Las brujas de Sa
lem), RUBÉN y A * E Z CBL avaro). 

Adaptadores: 
-7ILLJUÍUEVA COSSE (Morir en femíTia). C&BIXS MAGCa CNT îen 
-SToik A J . : La muerte de un viajante) 

Mn.TO]f SCHOICA (Boulevard Sarandí, Bernardina de Rivera) 

ENTRE otras mucha», muchislmaa. T E A T R O 73 
, virtudes, una. sustantiva, debe re

conocérsele al teatro uruguayo: 
la da haber sabido responder (eral, 
ocasionales despistes que, al fin y 
a le postre, también han nutrido su 
dinámica) al desalío da loa tiempos, 
la de haber tenido en cada instan
cia, y especialmente desde que los 
"Independientes" hicieron de a un 
movimiento coherente, con fines y 
medios comtmes, un» concepción 
muy definida de su papel dentro de 
la comunidad y de la alta, grave 
responsabiUdad cívica que le cabía, 
aun siendo —como ha «ido y es to
davía— el producto de .y para una 
élite. 

el 
. E S P E C T A C O L C Q 

de pensar y pensarse en libertad, d*̂  
• - su propia identidad, ^ -

Sabedor de su importancia como 
receptor y trasmisor de ias ideas y 
los principios de un conglomerado 
histórico; seguro asñnismo de .me 
precisamente en esa asunción de su 
ser social, en esa definición, radica
ba la única forma de trascender su 
perdurabiUdad esencial como fenó
meno de arte, el teatro uruguayo ha 
ocupado un puesto de vanguardia 
dentro del panorama cultural del 
país, buscando siempre ofrecer 

actual, tratando de revelar al hom
bre su propia reaUdad y su verda
dera dimensión, nersonal o genérica. 

Ese desafío nunca fue fácil; pocas 
veces, sin embargo, pareció tan ar
duo como hoy. ¿Cua ha de ser la 
actitud del teatro uruguayo ante es
tos "tiempos duros para el hombre", 
como tan elocuentemente los- Uama 
Martínez Moreno? ¿Cómo ha de en
frentar y reflejar la crisis brutal de 
todos los valores sobre los qne se 
había vertebrado nuestra identidad 
como nación; la visión desgarrada y 
acuciante de las realidades que se 
escondían detrás de la gran mentira 
de la "Suiza de América"; el descae
cimiento de los principios y las ba
ses mismas de nuestro ordenamien
to jurídico-instit-ucional, de nuestra 
propia convivencia social? . 

Decía Roland Barthes que "cada 
sociedad debe inventar el arte que 
dé a luz sa propia liberación", y a 
esa tarea se ha abocado el teatro 
uruguayo, que de tiempo ha, sólo se 
concibe a sí mismo en y para la 
miUtancia social y no encuentra su 
razón de ser (no obstante algunas 
inocultables deserciones) sino en el 
servicio de la comunidad en gue se 
halla —̂ y se siente— inserto- Es 
precisamente en el contexto de esa 
manifiesta vocación de compromiso 
que debe señalarse una tendencia 
que parece haberse insinuado, en el 
correr de la temporada 73, por parte 
de los conjuntos más representati
vos, los que mantienen una posi
ción rectora y en última mstancij^ 
trazan los lineamientos del teatro 
nacional: El Galpón, Teatro Circu
lar, la propia Comedia Nacional. 3sa 
tendencia hacia lo cue personalmen
te considero, hoy por hoy - ^ a r a el 
teatro, bien entendido— la tar>ea mi-
Utante por excelencia (y que me 
afirma en él convencimiento de que. 

analizar sin tutelajes el munao qua 
lo rodea, la sociedad de que es par
te. Con ello estará a la vez echando 
los cimientos de una contracultura 
basada en los grandes textos de ia 
dramaturgia universal, y nacional, y 
nevada a cabo con las máximas ga
rantías de calidad artística, en un . 
íermental cUma de búsqueda formal 
que actúe a modo de revulsivo e. im
pida el estancamiento y la escle-

"^^Nada por cierto —y que esto que
de bien claro— de "torres de marfil", 
de "templos del arte" ni de "teatro 
por el teatro"; muy por el contra
rio, una ardua, riesgosa —y sm du-, 
da también, muy gratificante— lu
cha por contribuir al esclarecimler,-
to del hombre contemporáneo, en
frentado individual o colectivamente 
a las grandes onciones vitales, en 
medio de una problemátiea comple
ja y angustiosa. Porque si no que
remos a corto plazo vemos reduci
do al nivel de la España de Franco 
o el Paraguay de Stroessner, es im
perioso aue midamos con justeza 
nuestras fuerzas sin subestimar las 
del enenoigo, y delineemos una polí
tica de preservación - de aqueUo que 
tanto esfuerzo y sacrificio ha costa
do construir y que sería rmper-
aonable "regalar", sacrificándolo en 
aras de una concepción limitada y 
esquemática del heroísmo. No nos 
engañemos: es difícil que por un 
tiemno Montevideo pueda ver, co
mo hasta hace peco veía, espectácu
los como Lib^riad, Hbexísd, como 
Tres de úliima y Cb.av¡ Che, como 
La espiral y La enredadera, como 
Grito o Guay Uruguay. Pero él men
saje que esos espectáculos aporta
ban, un mensaje esencialmente hu
manista, de xealización del hombre 
y de liberación en su sentido más 
total, no restrinrldo a lo político-
social, debe serurr vivo, aun reco
rriendo senderos más largos y ser-
oenteentes. Y esa t.area exigirá, en 
piSmer término para aue su necesi
dad haga carne en nuestra gente de 
teati-o. y en segundo lugar para que 
eUa sea llevada a Xa práctica en sus 
términos más justos, un ingenio agu
zado, una actitud siempre alerta, un 
gran despliegue de imaginación y 
sobre todo una enorme madurez, una 
extrema claridad y rigor ideológicos. 

erigir los teatros en baluartes del 
pensamiento superior, aguzando el 
ingenio para sortear los peligros jae, 
a no dudarlo, sobre eHos se cerni
rán, para el-adir las trampas que se 
les tenderán- las mordazas que que
rrán impcm' ' 

AL consolidarse eomo reducto de 
la Cultura (tal como la enten
demos todos los que estamos 

de este lado de la trinchera, con 
esa mayúscula, de inequívoca signi
ficación), al hacerse más y más 
fneigpugnable como tal, él teatro es
tará; cmnpHendb —aunque el texto 

ie que se trate poco o nada 
sap«í ic ie que ver con los 

acuciantes que estamos 
con su más nbbJe ftm-

-ción: la de mantener alerta la AAT-
sibiUdad del hombre, propicJando d 
eje^:icio de su facultad inalienable 

NO descarto que haya quien des
de e,. pique discrepe con éste 
planteo, cuien considere la me

ra palabra "cultura" 'desd.eñable y 
secundaria en tiempos terribles co
mo éstos eu que se nos ha sumido, 
otilen piense en fin aire esa tenden
cia que parece estarse deUneando en 
nuestro teatro es errónea. A tales ar
gumentos, previsibles, respor.dería 
simplemente que el arte y la cultu
ra han sido mnenardamente formas 
por demás eficaces de resistencia a 
Is opresión y que no por casuali
dad ciertos regímenes muy identifi-
cabl^ los han nerseguido y han bus
cado po- todos los medios ahogarlos. 

Por lo demás, el planteo no im
plica, en modo alguno, oue debamos 
dedicamos a -un teatro de espaldas 
a ia realidad, a ese teatro castrado y 
escapista del que consecuentemente 
hemos abominado; no supone por 
cierto que nuestras metas deban «cr 
La malquerida o Jesne de nú cora
sen. Así es la vida o iOmén recuer
da a BaBy Jane?, El bebé o Catali
na da las nñsericor«as. La boa o U n 
galo an un almacén extraño. Sig
nifica st —y la elección me parece 
ejemplar por la inteligeneia que de-
moestra— que esaa metas pueden, 
muy bien ser ! , « brujas de Salem, 

desafío de los tiempos 
^ñajo. Operación Masacre, El avaro, 
Morir en famUla, El «ganUo, CanL 
ESia, La pobre gealo. La sotera o 
Síoriíai, es decir grandes textos. 
Inobjetables desde tí punto de vista 
ertético, que a su vez muestren los 
rtcios de sociedades fundadas sobre 

terror o sobre la seguridad de lo 
material, que denuncien flagrantes 
Injusticias o testimonien de situa-
eionee insostenibles, que promuevan 
la polémica, el intercambio fecundo. 
Pero el planteo supone asimismo que 
las metas pueden ser textos aparen
temente divorciados de nuestra 
realidad inmediata, como Un agu
jero en la pared, como El mlsán-
íiopo, como La señorila Julia o No 
fcey que jugar con fuego, como La 
lección o La cantante calva, incluso 
e<Hno Boulevard Sarandí y Bernardi
na de Rivera, en la-medida en que 
todo conflicto humano, aim el más in
timo, se proyecta de cierta manera 
« » lo social y aporta alguna reflexión 
más o menos profunda sobre la na
turaleza del hombre, sobre su uM-
tación en el mundo, sobre los gran
des problemas que le son inherentes 
jr podrán ser siempre —¿por qué 

f S73 fue sin duda un año pobre para 
el teatro uruguayo. Esa pobreza 
ya se habia observado en 1 a 

'««nporada pesada y se había atri

buido primordialmenle 
cultosa reacomodación, ílsica « in
telectual, del teatro a las salas tra
dicionales, luego de la experiencia 
trashumante del año electoral. Pero 
ya incidían entonces otras causas 
que se agudizarMí hasta resultar de
cisivas en 1973: la crisis económica 
{sena absurdo y anormal que al 
margen de todo un contexto nacio
nal, el teatro floreciera eomo lujo 
de nuestra miseria extrema); los os
curos embates de las fuerzas más 
regresivas; y por último la emi
gración o la inactividad de muchas 
de las más importantes figuras de 
nuestra escena. A l de China Zorri
lla —que hasta hace un par de años 
nos regalaba esporádicamente un es
pectáculo memorable o por lo menos 
enormemente disfrutable (El honor 
no es cosa de mujeres. Plaza Suite, 
Fin de semann, sus fam.osos monólo
gos) y que ahora aparece ganada, no 
por su exclusiva decisión, por el am
biente teatral, cinematográfico y te
levisivo argentino—, hubo que agre-

. gar, en la lista de emigrados, nom
bres fundamentales como los de 
Atahualpa del Cioppo, Antonio La
rreta,. Villanueva Cosse, Federico 
Wolff. Júver Salcedo, Martínez Mie
res, Roberto Jones, Luis Berriel y 
RodoUo Campochiaro entre los di
rectores y actores. Tos de Dahd Sfeír, 
Adela Gleijer, Graciela Gelós y 
Martha Sorbida entre las actrices, 
los de Jorge Carrozzíno, Carmen 

difi- Prieto y Y e 

vestuaristas, los de 

A ese fenómeno migratorio, que 
reconoce como causas la carencia de 
incentivos a la labor intelectual y 
arüsticp en nuestro pais, el cierre de 
las fuentes de trabajo, la falta de 
hbertad expresiva y un dima asfi
xiante, casi invlvible, que nos ha 
convertido, ahora si realmente, en 
lo que hace ya treinta años, Des-
pouey Uamaba "un suburbio de 
Constantmopla"; a ese fenómeno se 
sumaron este año, por lo menos en 
lo que tiene que ver con la actividad 
capitalina, la defección de valores co
mo Carm,en Avila, Roberto Fontana, 
NeUy Goitiño, Juan (Ventile, Beatriz 
Massons, Juan Carlos Carrasco, Mar
ta Grompone, Ademar Rubbo, Sc-
nia Eepetto, Jorge Denevi, Imilce 
Viñas, JuUo Caleagno. Pina Criscuo-
lo, Juan Alberto Sobrino, Mary Pe
reyra, -Ariel Martínez, Corlan Aha-
Toman, el silencio de dramaturgos 
como Andrés Castillo, Juan Carlos 
Legído, Alberto Paredes, Carlos Ma
nuel Várela, Víctor Manuel Leites, 
Alberto Mediza, la ausencia de un 
director como Ornar Grasso. 

da formidables posibiUdadej 
i ^ i . « v-er U extensa lista de nuee-
tras menciones anuales), con verdade
ras "fueraas vivos" dispuestas a "po
nerte ei hombro a la tarea de 
vaguardar los mejores valores estéti. 
eos, que es decir también los mejo
res valores éticos. Un reciente —y 
íugaj>- viaje por el continente y ¿ 
asistencia a un festíval de teatro 
latinoamericano (en Btanizales, Co
lombia), junto a varias escapada» e 
Buenos .Aires, me han reafirmado en 
el convencimiento de que —y táche
seme de chovinista— aunque er 
otros países exista Una pujanza ma
yor y un mayor afán de experimen
tación formal, en Monte-irideo se ha
ce quizá el mejor teatro de América 
Latma, no sólo por la solvencia p r c 
fesional, por la seriedad y el rigra: 
artísticos, sino especialmente por la 
claridad y la ponderación ideológi
ca, fee es el patrimonio que hay que 
defender y el camino q-ae para esa 
defensa parece estar tomando el tea
tro uruguayo se me ocurre el mis 
ajustado a las reaUdades de la oo-
yuntirra histórico-poUtica. 

"La cultura signifiea pocos votos" 
dijo alguna vez Mario Benedetti. Y 
Ángel Rama comentó que Benedet
ti era un optímista, que la cultura 
significaba votos en contra. Coso-
chemos, pues, muchos votos en con. 
tra. ¿Q-uién sabe, de todos modos, si 
habrá elecciones, cuándo y bajo quí 
condidones? 

"Ceder un poco" no significa ne
cesariamente, "retroceder demasía. 

libertad, mantengamos en alto sus 
banderas. Será una tarea por demás 
fecunda, de la que sin lugar a d * 
das, no noa «Trepentiremos. 

C t ó N M A S A C R E 

(Teotro Circular) 

U N A G U J E R O E N LA P A R B ) 

(Comedia NocionoO 

Dir»ctor»«i 

JOKGE CURi 

(Operación Masocr*. M o r ^ t ) 

A T A H U A U > A DEL C I O P P O ' 

(Borronea aba io ) 

S B t G I O OTERMIN 

(Un agujero en ta pared) 

Acttice»! 

ESTELA M E D I N A 

(Fedra, El misónfrooo. La malq«»eri-

d o . Lo b o o ) 

M A R U J A S A N T U a O 

(Un ogujero en lo pared , l a mal
querida. Un gato en un olmocén 
extroño. El misántropo) 

Actorest 
BLAS BRAIDOT 

(Barranca afaojo, Los brwfss de 

Salem) 

A R M A N D O HALTY 

(Boulevard Sorandi) 

RAÚL P A Z O S 
( las brujas de SoJem, Borronea 

abofo) 

Actrices de repa rtoi 

AAARTA A Z A M B U Y A 
tto$ brvíos d e Saletn, B ARAREN 

MARCHA 
elige 

S U S A N A BRES 

(El organito. Un agujero en lo pared, 
l a b o a ) 

. S U S A N A CASTRO 

(Moritat, Morir a « fomitio. O p e r a 

ción Masacre) 

SARA L A R O C C A 

(Barranca abojo . Lo gotercd 

a E N A ZUASTI 

(La contante calvo. Peno» dei oi«na, 

Fedra, El misóntropo. Lo boai) 
Actores de reporto: 

D U M A S LERENA 

(El organito, Dia del perdón. Lo boc^ 

J U A N RIBEHtO 

(El avaro) 

C L A U D I O SOLARI 
(Un agujero en le pored. Lo boo , 

Dia del perder») 

Autor nocional: 

J A C O B O L A N G S N E R 

(Un agujero en lo pared, la gotero] 

Escenógrafos: 

CARLOS C A R V A L H O 

(El avaro . Un ogujero en ki pared. 

N o hay que jugar con fuego, l o 

señorito JtíHo, Nuevo York, A.P . : Lo 

muerte de un viofonte) 

O S V A L D O R E Y N O 

(La repúblieo de la calle, Moritat, 

AAor4r M «omWía, Día dei perdón) 

Veatuofieto: 

(los brujas de Soietn, B mHóntropo, 
Et ovoro. Borronee oboio, Bo<«ievord 
Sorondí) 

WALTER R E Y N O 
|0{>ftroción AAfí9ocf9, Bot 
rondí, /Aoritot, A*orir «m ^omBia) 

RUBÉN Y A Ñ E Z 

(Las brujas de Salem, El ovar, 
Borranca obojo . La gotero) 

Mósicosi 

M A N O L O G U A R D I A (CAMERATA) : 

(Lo repúblico de io calle) 

JAURÉS L A M A R Q U E P O N S 

(Boulevard Sarar»dí) 

Traductora: 

I D A V Í T A L E 

(El misóntropo) 

Adoptadores: 

M K C E D E S R B N r X M G E C U M 
«Operación Mosoere, Moritat) . 
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F E R I A E N L A E N C R U C I J A D A 
con mái ferror <íaa 

las decisiv 
de sa Irayecloiia. Habiendo constiiuJdo 
el prmcipio una respuesta coherente a las ne
cesidades editoriales y un terreno pleno de 
posibiUdades para la euforia artesanal, liega 
hoy a nn punto en que la crisis socio-poiíiica 
y la consiguiente inestabilidad d= la situación 
cultural, cuestionan au propia existencia den
tro de la órbita del gobierno departamental. 
Por lal motivo resulta más jusio evaluarla co
mo un síntoma más del proceso nacional, antes 
qua hacer un análisis particular de sas rubros 
aríesanales y plásticos, que no ofrecen por otra 
parte, innovaciones significativas respecto a lo 
que han sido los criterios de diseno en años 
anteriores. Desde hace íiempo, cl inlerés por 
la artesanía en nuestro medio está parlicular-
mente alentado por la desocupación indusírial 
y técnica en general, que ha volcado a muchos 
sectores juveniles a ese tipo de tareas. Esla 
circunstancia, así como diversos factores de la 
estructura de mercado, se vén complementados 
por el hecho de que las capas medias de la 

población (genei 
ias clases altas) hacen del gusto por determi
nados objetos de alcance doméstico, una espe
cie de ritual colectivo, donde iodos los valorea 
simbólicos manejados por su status íocíoeuliu-
ral se ven reflejados. Es éste tm hacho gene-
ralizable y la feria, en su lúiea artesanal, es 
principalmente expresión de los derroteros es
téticos que caracterizan a los sectores vincu
lados a !a cultura y a la formación universiía-
ris. Por olra parie, hemos visto cómo la fun
ción de divulgación y exiensión que en los 
primeros años asumiera la feria, perdía pers
pectiva paulaiinamenie, a medida que se agu
dizaban las contradicciones en nuestra vida 
social. Hoy, a las limilaciones lécnicas y de 
comercialización que el medio hnpone a los 
objetos artesanales por razones económicas, se 
agregan las restricciones impuestas por las au
toridades municipales. En efecto, este año ellas 
dieron a conocer una resolución que tipifica 
una serie de desviaciones políticas que la feria 
deberá evitar para sobrevivir, no publicitando 
determinados libros o textos considerados in. 
convenientes- En el marco de esla medida U 

m autocontrol interno — 
editorial por ejemplo, de treinta Ubros da 
íora» nacionales sólo pudo presentar cual 
al que sa agreg* en otros casos censure _ 
oon requisa incluida, eomo sucedió con obras 
del Club de Grabado. En aqueHa resolución se 
incluyó la no prestación del salón de actos y 
sa antesala, lo que imposibüiía la realización 
de actos, mesas redondas, etcétera. I,a ima
gen trunca y tln ianlo desvalida que pueda 
resultar esie año de la feria, conlra el denuedo 
de sus organizadores, choca lambién con la pu
janza creativa de sectores juveniles que año a 
año —en éste se incorporaron cuarenta nuevos 
artesanos— ocupan sus' puestos de trabajo. En 
íal sentido la feria juega hoy un papel sico
lógico eomo hecho nucleador, habiendo de
bido sacrificar, para existir, algunos de sus 
contenidos culturales. No hace sino confirmar 
en los hechos una refrescante volunfad de crear, 
de continuar hablando a través de los objetos, 
en fin, de continuar -viviendo. Sin embargo, 
la encrucijada a que ha sido llevada la cultura, 

rganizadores y participantes 
realismo sus objetivos, de 
actitud global, asumida en 

concordancia con loa demás sectores vivos de 
ia cultura nacionaL 

reconside 

J A Z Z 

farewefl 
blues 

/-CONFESAMOS qae hay muchas 
noticias de yaz provenientes del 
exterior, que nos son indiferen

tes. Que se editó tal o cual disco, o 
que fulanito tuvo una destacada ac
tuación en algún festival de yaz, o 
que menganito dejó esta orquesta pa
ra ír^e con aqueUa otra, son detalles 
que poco nos importan: es casi segu
ro que cae disco jamás llegue a 
nuestras manos, que no podamos 
asistir a dicho festival, y que ntmca 
oiremos les tales orquestas. Hay ex
cepciones, daro, pero confirman Is 

que llame la atendón dd .ya-

despuéa 

- íntimas y 
sensibles de nuestros corazoncitos. 
Como en el caso de los fallecimien
tos, por ejemplo. Es sabido que el 
aficionado considera al yaz como 
parte integrante de su vida, lo lleva 
en su sangre, lo s0ba. lo canturrea, 
lo escucha, io lee, -vibra con él y lo 
discute. Y cuando lo discute, habla 
de sus músicos, los elogia o los vi
tupera, pero habla de eUos con una-
familiaridad digna d d viejo amago 
a quien frecuentamos a lo largo de 
muchos años. 

Por eso, las deftmdones son "no
ticia". Y en el caso d d yaz, con más 
de setenta años de existencia, esas 
-noticias" se suceden con celeridad 
darmante. He aquí tma lista de los 
más importantes 'jazzmen" que han 
enfundado su instrumento nara 

Kid Ory fue uno de los 
del trombón. Pocos meses 
de su muerte, desaparecía o1 
de de dicho instrumento. 
Higginbotham, famoso por 
jantes solos y sus exitosas actuacio
nes jtmto a Luis Russell y Louis 
Armstrong. El también trombonista 
Wilbur de París, actuó con Jelly Roll 
Movton, -4a-mstrong y Duke -elling
ton, pero no tuvo la importancia de 
los dos anteriores. 

El saxofonista tenor Ben Webíler 
fue, con Chu Berry, 
competidor de Coleman Hawküis. Fa
lleció en Europa, donde estaba ra
dicado desde hace varios años, al 
Igud que d clarinetista Albert Kí-
cholas, un veterano neorleanés que 
había trabajado con King Oliver, 
Luís Russell. Sidney Bechet. Fats 
WaUer, Morton, Armstrong y otros 
gigantes. Escasas grabaciones quedan 
de "VoUy" De Faut, clarinetista que 
negó a actuar con el citado Morton 
y con el excelente Muggsy^ Spaniel-. 

Edgar Sampson tocó v-iolín en las 
orquestas de Fletcher Henderson y 
Charlie Johnson, pero su fama lle
gó cuando sopló su saxo alto j com
puso y arregló estupendas páginas 
para las bandas de Chick Webb y 
Benny Goodman. Excelente compo
sitor fue también Andy Haraf (ver
dadero nombre: Andreamenentania 
Paul Razafinkericío; era sobrino de 
la reina Ranavalona H I de Mada
gascar). estrechamente asociado con 
el genial Fats Waller. 

Otro oue tuvo aue usar apodo íue 
WilUe -The Lion" Smith (verdade
ro nombre: WiUiam Henry joseph 
Berthol Bonaparte Bertholoffj. fa
moso por sus notables solos de pia
no y sus descomunales cigarros. Fi
nalmente, un par de meses desp-ués 
H=] guitarrista y banioísta Eddie Con
dón, falleció Gene Krupa, cuya ba
tería es tan conocida como el mis-
mí^'mo (-!»-inete de Benny Goodman, 

uya orquesta actuó duran-

S í . 

novedades 
para niños 

.tusiastamen-
para niños de Ma

ria Teresa Corral ("Vamos a inven
tar canciones", Macondo, GAM 532). 
JEs preciso señalar hov -an nuevo tí
tulo de, la misma intérprete, dirigido 
esta vez a un púbUco más menudo: 
preescolares y escolares del primer 
nivel. 

"El rondó de la gallina" (Macondo, 
GAM 558), es también de excelente 
factura. María Teresa Corral, peda-
goga argenlina de sólida formación, 
inquieta por las posibihdades de re
novación en el campo de la educa
ción musical, e intérprete de buenas 

;gla para reu-

que Incluye materiales de muy diver
sos orígenes, destinado a tm público 
amplio. El nivel de Interpretación de 
estos cantante: ' ' 
pecializados e 
siempre excele 
buenos y muy buenos, y el buen gus
to campea a lo largo de todo d pro
grama. El disco incluye tm folleto con 
textos y ficha técnica. Las objeciones 
—menores frente al nivd del todo— 
pueden sintetñiarse en el aire im tan
to culterano de varias de las versiones, 
en algunas faltas de concordancia en
tre texto dicho y texto escrito, v en 
la mclusión injustificada de algún 

tranjero Cno muy 
por otra parte*. 

nir aúmero de 

años d d -^erío Swing" 

pintura 
• En el Subte Mumdpab cor 

tinúa exhibiéndose la mués 
ira "Pintura Joven de México-

embajada de 

ciocho'importantes artistas mexi
canos actuales y resulta una 
p r u d « de la apertura que han 

los jó-renes hada 
- _j d d arte occi

dental, aunque mudio, no han 

m e x i c a n a 

da. fiel a veces 

(Songo 
ce artistas restantes son cullore 
de un abstractismo en general 
violente donde la mancha puede 
fluir y retorcerse hasta adquirir 
formas biológicas, guiadas por la 
seguridad de un dibujante. Den
lro de un camino de ítondosa 

proiáo de 
a partir sobre todo de 1922. Sd-
vo el -tremendismo- de Sepúlve-

go la pérdida paulatina del inte
rés de expresarse "como mexica
nos" que tuvieron generadones 

muy bien elegidas en la producción 
de sus respectivos autores), y para 
servirlas dd mejor modo posible. Su 
intervención como cantante solista eí 
de muy buen gusto e intehgentemen-
te manejada en previsión de su fun
dón de "modelo" imitable por los pe
queños. Las instrumentaciones —que 
también le pertenecen— han sido he
chas con habilidad e ingenio, diría 
que con inusual imaginación, uniendo 
la utilización sobria y mesurada .de 
distintos instrumentos a la explota
ción de recursos corporales fácilmen
te asimilables por el niño y menos 
alejados de su m-undo circundante 
(chasquidos de dedos o de lengua, 
palmas, subidos, crujidos, recursos vo
cales). Por otra parte." las canciones 
de la cara A son -unidas por un hilo 
conductor consistente en -un rondó 
primario, gracioso. 

Todo eHo es complementado por 
una encantadora carátula de Ayax 
Sames sobre idea de su colega Cer
nadas, y por buenas notas didácticas 
en la contratapa (que sin embargo no 
han sido jerarquizadas por el diagra
mador con respecto a la ficha técnica 
—de bastante poco interés ésta para 
los destinatarios de aquéUas—. des
cuidando incluso la -ubicación de una 
sugesti-s'a. adivinanza). 

No conocemos el volumen I de "Mú
sica para niños" dd Conjunto Pro 
Música de Rosario, pero aquí está d 
volumen H ÍMacondo, G A M 567, es
tereofónico), y es notable. Los múd
eos gue dirige Cristian Hernández 
Largula toman d magnífico ejemplo 
de-"ííi muy muy ni tan tan" de Las 
Musinas (disco nunca editado en d 
Druguay por razones incomprensibles) 

repertorio ecléctico 

bien pronunciad 
Hay unos cuanb 
rabies, como la interpretación de "Kl 
coqui", candón puertorriqueña toma
da de una de las recopilaciones do 
nuestra compatriota Alba Martines 
Prado. Hablando de compatriotas, es 
una lástima que se haya elegido la 
musicalización agrisada de José An-
dré de 'T,a loba" de Juana de Ibar-
bourou, prefiriéndola a.la mucbo más 
lograda de José Pedro Mondiao. Y a 
propósito de extrañezas: ¿por qué se 
ha sustituido el texto original de 'Tais 
dodo. Colas mon petit frére". perfec
tamente traducible, por una extraña 
historia titulada "El lagarto y la la
gartija" cuyo autor no se revela? 

y iSorñeSa ua 

Ú l t i m a s 

sn d Pal-.cio Sdvo rcaUsan na 
espectáculo G-adcla Figusroa, Ma
ría Minetíi, María Celia Mda. Hu
go RodBS y Rene MansUla. con co
reografías y movimientos creados 
por el grupo. 

• Hoy a las IS en la Sala Vas 
Ferreira Erna HaberU repite 

su rédente recital con coreografías 
de HaberU - Numen Vilariño: Tres 
cartas de amor de Idea Vilariño. 
Tres poemas de César Vallejo, Ho
menaje a Vietnam, Constelaciones. 
Muerte de amor. Bolero, 

• Bernardina de Rivera de Mil
ton Schinca. con actuación de 

Estela Castro va en la Sala Vaz Fe
rreira esta noche y mañana a las 
21.30 y d domingo a las 19.30. 

• El Gdpón anuncia en la Sa-
• -~ esta noche a las 21 Ca

itos. Mañana a las 21, 
abajo y d domingo a las 

19.30, El avaro. 
• 13 sábado a las 23 y d do

mingo a las 21 Teatro Dno 
ofrece t a úlUma dnla magnéfiea 
de Samud Beckett con actuación 

.de Luis (terminara. 

M A K C H A . 2 8 . 

DURANTE el Tercer Reich la literat-ura ale
mana sufrió los previsibles avatares dd 
momento histórico que pasaba: muchos es

critores se marcharon del país (como señala Lio-
nel Richard, lo hicieron menos por salvar esa 
entidad llamada "literatura" que por su dife
rente concepción del mundo con respecto a la 

:ismo); otros permanecieron y 
finalmente, quedándose, re-

ntegraron la gran masa de¡ 

concepción del na 
colaboraron; of 
sistieron o ble 
exiUo interior. 

Salvadas to. 
la situación d. 
seguir 
lérrea 
.Alema: 
lítica c 
la esc; 
género 

sim.il 

distancias históricas, hoy 

que 
po-

ahí, en parte, 
¡sez productiva de los escritores en un 
tan proclive a la visión global y nacional 

como es la novela. De ahí. también, aunque 
parezca contradictorio, el hecho de que en gran 
medida muchos novelistas estén escribiendo —a 
largo plazo— la novela de estos años duros, d 
gran testimonio artístico del Uruguay de los años 
setenta. Mientras tanto, el silencio. 

Algo ha sucedido en ése y otros órdenes con 
el escritor uruguayo. Parece ya un hecho irre
versible la pérdida de una estimulante relación 
con los nuevos lectores, los que motivaron, pre
textaron, produjeron y consumieron el ya pasado, 
boom de la literatura nacional. ¿Qué sucedió 
para este divorcio? ¿Qué alejó a unos y a otros? 
Entre las respuestas más obvias, con riesgo de 
entrar en un círculo vicioso, está el hecho de 
una baja producción: la falta de continuidad 
hizo fallar a uno de los interlocutores. Pero d 
novelista también responde que el descenso de 
interés y la crisis de las editoriales motivan en 
buena medida las dificultades que hoy existen 
para pubHcar libros. 

Editores y libreros coinciden, a su vez. en 
afirmar: "Los libros de mayor .venta son tra
ducciones . . . ni siquiera literatura latinoame
ricana, que cada vez se publica menos y, claro 
está, no se vende en los niveles de otros años. 
Hay una saturación en el lector, como sí hubiese 
sido engañado, y efectivamente lo fue. Dentro 
de la gran masa de autores latinoamericanos que 
constituyó el boom, los editores inventaron de
cenas de libros mediocres que en su momento 
pasaron por buenos. Al boom siguió el crack, y 
eso, a nuestro modo de ver, está íntimamente 
ligado al exceso editorial, es decir a que los 
editores quisieron edificar una industria de la 
noche a la mañana, sin advertir que no conta
ban siempre con materiales ni cimientos puros. 
Había mucha hojarasca y esa hojarasca es la 
que al cabo del tiempo se descubrió. Hoy queda 
en los estantes o en los cajones de editores más 
cautos. La injusticia reside en que la descon
fianza se ha generalizado y buenos pagan por 
malos, justos por pecadores." 

El autor nacional ha perdido —o va perdien
do— en la gran apuesta con la Uteratura tra
ducida, los best-sdlers Uos Hsiley, los Guy des 
Caxs), pero en esa pérdida hay también tina 
-cuota de responsabiUdad propia. ResponsabiU
dad por haber esquivado las vías de comunica
ción, responsabíHdad por haberse "extUado" in
teriormente sin dar las respuestas que d lector 
nacional necesitaba. En tma coyuntura de ras
gos parecidos. Gramsci decía: "La literatura no 
ES nacional porque no es popular". Y ampliaba. 

^Utera
tura es popular. La beUeza no basta: se requiere 
un determinado contenido intdectual y moral 
que sea la expresión daborada y completa de 
!as aspiraciones más profundas de un púbUco 
determinado, es decir de la nación-pueblo en 
una cierta fase de su desarroUo histórico- La 
Uteratura ha de ser a la vez elemento de civñ-
Uzación y obra de arte; de otro modo, la Ute
ratura de arte resulta preterida en favor de la 
Uterabira foUetinesca: ésta es. a su manera, un 
deinento efectivo de cultura, tan pobre como se 
quiera pero -vivamente sentido." 

ESE es el proceso que hoy estamos viviendo, 
con un escritor que ha degido la autocen
sura y la postergación de su obra. Porque 

frente a la reaUdad hay diversas formas de au-
tocensurarse. Desde la más notoria, ante d le
gítimo temor a la represalia de un régimen que 
no admite ni tolera que se refieran a sus con-
tradlcdones ni a sus errores, hasta formas me
nos directas, que impUcan temores más especí
ficos, como el de no encontrar las formas inédi
tas con que expresar la situadón inédita de im 
país. Esta segunda autocensura (enmascarada, a 
veces, en la primera) es la más grave porque 
revda las debilidades propias d d escritor fuera 
de fundón. Extraviado, tímido, replegado en las 
excusas, en los alibi, o en d simple sDendo, 
temeroso de fallar en las respuestas que exige 
su lector, y sin advertir que, paradójicamente, 
está dando -una respuesta negativa. 

TJiia gran cultura nacional sólo puede asen-

: térmi; 

Mtic deja existir 

3bre d e 1975 

J O R G E R U F F I N E L Ü 

C U L T U R A 

N A C I O N A L ? 

P O B R E Z A , 

S I L E N C I O 

Y E X I L I O 
gran parte de las ciencias sociales, de la econo
mía, del pensamiento del siglo veinte, pasan a 
ser objeto de sospecha. Las instituciones han 
temblado, y para impedir el temblor de las ins
tituciones es necesario callarse, no oír, no leer. 
La censura sin embargo no ha Ingresado por 
decreto especifico. Simplemente hay temas que 
no pueden tocarse en ningún nivel, enfoques 
que no pueden hacerse, actitudes que es prohi
bido tomar. 

El circulo de la Ubertad de expresión se ha 
ido estrechando y de múltiples maneras ha in
gresado la negación en la conducta nacional. Los 
planes editoriales de 1974 han hecho ya la rí
gida asepsia poUtica: sabemos que no podremos 
pubücar Ubros que de alguna manera pueden 
incurrir (¿según quién?, ¿según qué criterios?) 
en delitos de estado. El marxismo, no sólo eomo 
praxis o como ejercicio político, sino también 
como instrumento de pensamiento, es una víc
tima más de los tiempos que corren. Pero la 
"política" en sí también lo es, y de esta manera 
d pensamiento nacional sobre múltiples tópicos 
de la reaUdad moderna deberá prescindir —está 
prescindiendo— de lo que en otras zonas del 
mundo es moneda de uso común. 

Señala 
toriales u uguaya 

.r: "La actividad de las edi-
se ha asentado, durante to

la reflexión sobre el país, en 
el Ubre juego del anáUsis político, social, 
nómico, cultural. Hoy no hay disposiciones ta
xativas que nos di.gan qué libros podemos pu
blicar .y cuáles no. No existe, com.o en España, 
una institución de censura por la cud deba 
pasar cada letra con aspiración a ser impresa. 
Pero el" riesgo lo correríamos, y el riesgo de 
requisa o de prohibición es ante todo económico. 
Editar un Ubro cuesta hoy actualmente mucho, 
y no hay créditos que faciliten nuestra tarea. 
En esas condidones, comprenda, los riesgos que 
implica pubUcar Ubros de economía, de socio
logía o de política, son demasiado grandes. Ten
dremos que " restringimos a pubUcar Uteratura. 
Pero sin el ensayo que tanto proliferó en estos 
años anteriores, la cultura se empobrecerá nece
sariamente. Y tiende a agudizarse cada vez más 
un fenómeno que ya debimos sirfrir en d correr 
de estos meses: la pérdida dd lector, el desapego.-
ante una producción que no satisface sus legí
timas demandas de conocimiento y de auxilio 
para su propia reflexión," 

Este aspecto Uega a agravar la difícO situa
ción de las editoriales. Mientras en otros países 
tanto o m.ás subdesarroHados que d nuestro d 
estado beneficia la emisión de ctdtirra mediante 
el crédito a las exportaciones,- y la propia in
dustria cultural encuentra sus conductos inter
nos q-ue hacen normal su acti-vidad, las editoria
les uruguayas carecen de todo estímulo, Hbradas 
a la pura iniciativa privada v al estrechamiento 
del crédito industriaL Editar un Ubro se ha con
vertido en una proeza, en la asunción de tm 
inmenso riesgo, v hasta en una empresa desca-
beUada. 

La. anual y tradicional Feña de Libros y Gra
bados se había convertido para todos noso
tros en un demento de compulsa de la pro

ducción. E incluso en hábito generalizado: editar 
para lá Feria, o editar simtdtáneamente a la 
aparidón de la Feria (diciembre) pues era aque
Ua la oportunidad de un encuentro directo y 
hasta casi masivo con los lectores. Durante las 
primeras muestras, la Eeria logró desempolvar 
Ubros archivados, que no habían terminado de 
agotarse. El gran repositorio bibliográfico natío-
n d -vio la luz y los felices primeros adquirentes 
enriquecieron sus bibliotecas y su acervo inte
lectual con obras de otro m.odo enterradas en " 

viejos anaqueles o depósitos. Pronto, sin embar

go, lo mas vahóse de aqueUas edidones e.xht:. 
madas pasó a eonstitmr nuestro legado a las 
bibUotecaí norteamericanas (mejor abastecidas 
de nuestros libros que la BibUoteca Nadonal, 
por supuesto) mediante el surgimiento de mi3 
efímera generadón de libreros espedallzados e" 
la venta d exterior. Parte de nuestro patrimo
nio nacional, pues, pasó a otras manos. 

Con los anos, la Feria se transformó en el 
mejor mes comercial de las editoriales. Pacer 
la fe en diciembre, poner los mejores títulos en 
diciembre, competir con novedades, fue ead u¡̂  
lema implícito y eficaz. Al mismo «empo, fue 
el muestreo del año, la exhibición completa del 
esfuerzo colectivo, el resumen de doce meses 
de actividad. Esta Feria 1973 muestra los acci
dentes y las falencias editoriales: menos libros, 
niuy pocos editados especialmente para fin de 
ano Y nuevamente la censura, la autocensura 
cauta, trasmitida en una propia circular sobre 
las disposiciones para la venta de Kbros: "El 
ofrecimiento, venta o difusión de cualquier clase 
de libros o grabados que inciten a la comisión 
de deUtos de lesa nadón, o ataquen, satiricen 
o_ afrenten a autoridades nacionales, determina
ra la mpedíata eUminación dd stand donde le 
efectué la misma, eon apercibimiento de la direc
ción de la Feria". 

¿Qué nos va quedando? Tras el exiho inte
rior de los escritores, tras las dificultades para-
hzadoras de las editorides, tras la censura en-, 
tromzada en las tradicionales muestras anuales, 
ique nos va quedando? Porque a todo esto hay 
que agregar la disminución darmante de los l i 
bros de importación. Muchos aspectos —falta de 
créditos para d pago en divisa, empobrecimiento 

• de nuestro propio mercado, desinterés de los 
importadores debido a las múltiples trabas da 
su labor— coinciden en un solo efecto: los libroe 
extranjeros de nuestra propia área língüístics 
brillan por su ausencia. España. Venezuela, Mé
xico, tres países de rica producdón editorial, poi 
los cudes se canaliza —en traducciones— lo me
jor de las artes, las ciencias y las letras dd 
mundo, no envían ya sus Ubros a Uruguay. Loa 
editores argentinos —en cuyo caso la distancia 
no es un factor de obstáculo— han levantado 
sucesivamente todas sus representaciones nado-
nales, y sus libros entran en nuestro mercado, 
si lo hacen y con las inmensas demoras en que 
lo hacen, merced a una pequeña importación 
generalmente fuera de los cánones y medidas 
oficiales. 

E incluso así, la importación es riesgosa y en 
parte censurada. No es posible leer lo que de
seamos. Ya las aduanas son filtros ideológicos. 
Y la ley Rodó, que establecía la libre entrada 
de todos los libros al "Uruguay, ha quedado ol
vidada y preterida, tal vez esperando tiempos 
mejores. En este sentido, he aoui tma permisible 
anécdota reciente que protagonizó este cronista: 
regresando de Buenos Aires, esta misma semana, 
un inspector de aduanas le preguntó si traía, 
entre sus Ubros, Estado de sitio (guión del filme 
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inspector: "Tuvo suerte. Si se lo vemos tenemos 
que sacárselo. Está prohibido. Igual que loa 
spray, con los cuales actualmente pintan paredes. 
N"o dejamos pasar nada de eso. . . Aunque la 
elección de los libros quedó un poco a nuestro 
criterio. Sabemos, por ejemplo, que Marx se es
tudia y se lee en todo el mundo. Pero por ahora, 
par-» -r^.^-h-os, sus libros : - - -

de Juan 
Carlos Oní^tti 

MMICHA. " o y pase lo que pase, aa 

Creo haber dicho en d primer 
número, que la Uteratura uruguaya estaba en-
torpedda por d aferramiento ridículo d fd-
dorismo o nati-vismo, dos comicidades que ésas 
sí quedarán para siempre en las bobadas poé-
Hco-HterariEs de las letras nadcnales. 

A treinta y dnco años -vista me veo en 
la ObUgadón de ratificar sin escrúpulos las 
mcndonadas palabras. 

Contra eso se inidaron en el país varias 
coiiienlcs lüerarias que juegan al op o d pop 
y también d dadaísmo de una manera td que 
haría revolverse de risa a Tristón Tiara en su 

Hay, no lo niego, 
res por ser más 

u S S u r a 
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MORENO 

culpa, 
goce 
Y sueño 
de los 
amantes 
• Sin títtdo aán pero ya condui<la, taa 

nueva n o v ^ de Carlos Martínez Moreno 
se apresta a aparecer, en Buenos Aires, durante 
ios primeros meses d d año pa-óximo. A ese iibr» 
corresponde d capítulo aquí publicado cojno 
prinHda especial para M A R C H A , 

¿sabes cónio — K | 0 puedo dormir, r,o 
como ves a los jugadores que se te que
dan toda la nocbe en los ojos después de 

on partido nocturno. Así lo veo. 
La lumbre dd cigarrillo pasea por la pieza. 

El resto dd cuerpo está InmSva, pero la mano 
que sostiene d cigarrillo no. 

Quisiera poder explicarlo: es mucho peor que 
tm jugador íosforescente corriendo en la memo
ria de la retina, dejando allí d rastro de su ca
misa a rayas. Es mucho peor: es la garganta par
tida dd viejo y tmo se queda esperando qne em
piece a saUr de allí d ronquido de la agonía, ei 
ruido de las últimas boqueadas, pero no. Y otra 
í « z a hundirse los globos de los ojos con la mano 
que no se ocupa d d dgarriUo y otra vez el res
plandor sanguíneo y después la tlniebla v el vie
jo que vuelve a cuajar con su garganta rota y la 
ptmtita dd labio leporino que crece y se derra
ma sobre los rasgos más borrosos, sobre la base 
da una nariz que no se ve, ITo es un muerto: es 
la jefa de un muerto, d cogote de un muerto. 

^ _ )a:a por ese 
cuerpo inmóvil y se detiene a imtad de camino, 
pdpa allí algo, alienta el crecimiento perezoso 
y ladino de un gran pájaro oscuro. 

—iLo haces porque me ves preocupado? emi
ta d cuerpo desde su sombra. ;Por qué lo ha
ces? 

—Lo hago porque tengo ganas... —miente 
día. —íY VOS? 

Es d tipo de conversación coa que habitual
mente empiezan; desde aUi caen por la peocüen-
te, ruedan por la pendiente de las tiernas malas 
palabras, dejan después la pendiente y entran 
oon sus dos cuerpos en d tiinel; se enredan, ec 
pdabras de las que parecerán olvidarse (y eUa 
ni siquiera saber que existan, por más que las 
esté didendo) en cuanto emerjan de aUí, en 
cuanto acabe el túnd y puedan salir, como ani
males sudorosos que se sacudan el polvo y se la
man y ya no se hablen. Pero mientras dura eí 
túnel continíía aqud diálogo, hecho para decirse 
lo que ya saben, para describir lo que están, ha
dendo, para eoJiSar a la voz la figuración ae 
los ojos, los ojos qne dependen de aquel mellado 
qne salta eomo iina liebre en las retinas. Y en
tonces las palabra». Describen ío que están ha
dendo, lo que saben que están haciendo, como 

sí eada uno Íuera un mundo incomunicado dd 
otro y necesitara trasmitirle en pdabras su goce. 
Bedme lo que estás haciendo o, más concreta
mente Oa víctima se dirige al verdugo y le su
plica, alternativamente cualquiera es la victima, 
cualqtuera d verdugo) Decime lo que me esta 
haciendo. Y las absurdas malas palabras de la 
calle, las malas palabras que se denimdan con 
tiza por muchachos que aún no las conocen, en 
paredes cercanas a la escuela, aparecen abí, 11o-
tan alll, tienen un fogonazo de prestigio que ayu
da d disfrute. Y todas las temperaturas de los 
cuerpos y todas las urgencias de los labios. 

Pero esta noche parece que no puede ser así. 
Esta vez él no pregunte ¿Te gusta? ni eUa obh-
ga Decime si té gusta. Las pregimtas son más 
sbnplesr ¿Cerraste la puerta? ¡ T e fijaste bien?, 
o. si no, iEstará de.spierta. Margot? 

¿No podrán descubrir que son ya preguntas 
de perseguidos, cautelas de perseguidos, vacila
ciones de persegtñdos? Dentro de algunas horas 
Margot dirá: "Desde que ustedes llegaron ne pe
gué un ojo", y la vieja sonreirá sin desmentirla, 
porque la ha oído roncar después que ellos lle
garon; es la vieja, seguramente, la que no pega 
un ojo. Margot puede escuchar. Ia vieja puede 
escuchar: cualgiñera de ellas puede oír, sin dis
tinguir o separar una sola, el ruido torrentoso y 
apretujado de las palabras, d jadeo de las pa. 
labras y el crujido de la cama. Ese crujido qne 
él hace con su cuerpo subiendo y bajando sobre 
la bisagra de sus rodillas, que día hace agitán
dose sobre d viejo colchón de Margot. va tan 
poco espeso. Ahora, en cambio, todo parece muv 
lento y ceremonioso, a veces casi un ceremomal 
desganado, a veces como si atravesaran un por
tentoso cuajaron de gelatina y silencio. .Ahora d 
ha tomado con sus dos manos, tras la curva dd 
dgarriUo -extinguiéndose- en la carrera hacia d 
piso (jciñdado con las alfombritas raídas curti
das descoloridas quemadas acribilladas desmde-
nadas de Margot!) ahora éi tiene entre sus ma
nos los senos diminutos- de la niña del colegio de 
las hermanitas adoratrices, esos pechos insigni
ficantes que dan la imagen viciosa de estar por 
poseer a una niña, a la inocenda de tma niña, al 
desamparo y al terror de una niña. 

Y el silendo y las demoras de la mano, la bo
ca. Ia mano. Sude ser d momento en que día 
se levanta en busca de tma toalla. En las noches 
lanares <esíos días no hay luna) él sigue desde 
la cama la mancha desnuda y lechosa del euer-
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po por U pieza, d íalgor de una luna movida y 
atigrada por las enredaderas. Loa ópalos de sa 
aesnudez: no sabe pensarlo pero debe sentirlo, 
desde sus xepectaüvas d© hombre acostado que 
ya no fuma, que ya ha lanzado su cigarrillo 
laa tidebias, eomo una estrella fugaz. Esto sí 
puede pensarlo y también imaginárselo: d cido 
está afuera, d deto está aqui, dOTramándose por 
todas partea, y es posible tocarlo con las manos, 
porque esta vez no hay mosquitero. Y a veces, 
en la negrura, él tiende tma mano hacia la vela, 
dora, toma d vaso y hace un buche que luego 
volatiliza coa los dientes cerrados, para que se 
vaporice sin mojar la alfombra. Si, un buche de 
agua que no impedirá que eUa se queje del olor 
a tabaco, del olor a alcohol, de su aUento de hom
bre así como se queja de wa barba de hombre; 
eUa dirá esa queja y d le reprochará otra vez 
su niñez de monjita, los berretines que le metie
ron en la cabeza las hermanitas y no serán las 
hermanitas sino la total Imoulsividad de su ino
cencia, como d trance en que los labios de & 
andan por su pecho y ella siente una cosquilla y 
ríe, como d instante en que la boca de él baja 
a sus ingles v ella vuelve a sentir cosquillas y a 
reír y él protesta diciendo "Soy yo d que tendría 
que estornudar" y eUa le previene para la vez si
guiente y le recuerda que está acercándose a las 
regiones del estornudo, y ahora son los dos quie
nes ríen pero con las bocas apretadas, la de ella 
debajo de la mano de él, la de él contra" d vien
tre de eUa. Y en seguida él está sobre día y to
do se ennegrece aunque exista la luna Cque esta 
noche no existe) y d gran pájaro se hunde en 
eUa y ella siente que está creciendo para tener 
que irse y le pide por favor que se vaya y aque
Uo estalla en su muslo, es como el excremento 
hquido del pájaro, es como un excremento líqui
do de gaviota en la playa, pero después comíen. 
za a sentirse su río que corre y su calor, con sa 
tibieza pegajosa corre el pequeño río, corona la 
colina del muslo, sube contra el sentido de la cal
da de la redondez de la pierna y se derrama 
desde aUÍ, donde la toalla (perdida en lo oscuro) 
Uega siempre demasiado tarde. ¡Cuántoi, excla
ma eUa, oomo toda disculpa. 

Las zonas del asco junto a las zonas del amor, 
oomo si ijios le hubiera adjudicado un hombre 
con demasiados olores, con demasiados ruidos 
(incluidas las palabras) con demasiados tactos: 
los que a hace adrede, los que dependen de la 
junción natural de los cuerpos, los que eUa se 
siente irresistiblemente impulsada a ensayar por 
su cuenta. TJn hombre con veUos, con barba de 
tres días, con aUento y todas esas cosas que no 
tiene una criatura mirada a distanda o vista en 
d amor de las pdículas, y cobra de repente cuan
do el deseo la acerca, cuando d sentimiento y la 
pasión ObUgan a una a conocer el interior de una 
boca, d espesor de tmos dientes, el rtUdo a que
bradura de nuez de imas falanges y también los 
olores secretos que sudta un cuerpo, no los olo
res umversales d d tabaco y d d dcohol sino los 
olores entrañables que Hene el cuerpo del hom
bre para una mujer y el cuerpo de la mujer pa
ra su hombre, los olores que d cuerpo de un 
amante produce expresamente para la fascina
ción o el instinto o la condenación o d rechazo 
o la esclavitud del otro. Ahora todo eso está ahí, 
todo eso que la abrumó ima vez, que la dejó es- : 
tupefacta, no podría decir que simplemente de- i 
sagradada. Todo eso que ahora está enviciando- j 
la, todo ese cortejo de sensaciones acechantes sin • 
las que ya no podría Imaginarse d amor de na- j 
die, d amor eon nadie, la hechura de la especie, | 
d amor a secas. - i 

Las primeras veces tue como si la aturdiera 
esa mtdtipUcídad de olores y de tactos, ese en- i 
jambre de sensaciones que venían volando a gol- i 
pearse contra su cuerpo, a chocar con él más que ' 
a ¿osarse aUÍ. Pían los pájaros afuera, ya hay 
voUditos cortos y sofocados, ivan a alzarse de 
golpe? Siempre sucede asi, primero arman un bo- ¡ 
chinche en d ramaje y de pronto, cuando la co
sa está en lo mejor, parten y se abren como un 
gran abanico contra d cido, dejando d árbol 
solo y vacio, más muerto que una percha. Las 
primeras veces fue como si una bandada empe
zara a golpear su cuerpo y después a recorrerlo 
Oas gaviotas sobre la arena y todo esol a hacerlo 
hormiguear y vibrar, a ocuparlo después de ha
berse Ido Qas patitas de las gaviotas impresas en , I 
la arena mojada) todo ese sentido de una Intru- I 
sión violenta, desordenada pero enriquecedorz, i 
toda esa multitud de presencias que pertenecen a i 
uno solo, que provienen de uno solo y se anrie- : 
tan en un solo sentido de posesión y apode- •-
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A eUa no le importa haber dejado su virgi- í 
nidad en cualquier siüo, porque lo importante | 
era que se la hubiese entregado a él, no interesa ! 
dónde. Y él, desde sus ojos color caramelo, quie- • 

I re darle al asunto tin valor oue le escaoa, no tie- "• 
, ne las palabras justas y sólo atina a decirle pa- : 
I labras sueltas, a explK irle por qué él, cosas de ! 
i la vida, había tenido círas mujeres antes que I 
¡ ella Oos años que fe Uevo) pero :,¡h que le hubie- j 
i ran despertado un sentimiento tan ¿rande como | 
j d que ahora le despierta eUa. Es más, deda: ja- ' 
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más habría creído que d amor íuera tanto, no sa-
a decirlo y se disculpaba, uno no está 

hecho a estas cosas. Lo han criado como pobre, 
aa. sí, y no lo han preparado para tener en la vi
da nada de primera, nada de primera com.o vos. 
negrita, criada en el nidíto de ¡as hermanas ado
ratrices, nada tan grande como vos, en todo sen
tido. Y eUa tampoco parece darse cuenta, no tie
ne el orguUo de su mérito, la arrogancia un do
CO e.\:travagante de su virtud en aquel mundo, 
nada de eso. No, no. Simplemente, otras lo an
dan buscando hasta dar con él, yo me topé con
tigo, gallego, cuando todavía ni se me habia pues
to en la cabeza empezar a buscar. ¿No sabía 
buscar, no quería buscar, no esperaba, eUa tam
poco, que fuese tanto? Bueno, aquí todo es como 
un remolino de hojas al -viento, todo va y viene, 
gira y es imposible distinguir. Tampoco se ha
bía imaginado concretamente, esta niñita de las 
monjas, qué panel tendría el sexo en una m.ujer 
sólita y chiquita como ella. Habia vivido aislada 
de otras muchachas, el viejo la habia protegido, 
nunca le habían traído maUeias, mitos, curiosida
des, dudas, porquerías más o .menos misteriosas. 
Nada. Las monjas le habían dado a entender có
mo eran las cosas, pero supeditaban él amor a la 
procreación, a la formación de una famiUa a la 
perpetuación de la especie^ El amor se hacía pa
ra eso, tan sólo para eso, casi como un mal nece
sario, Y ahora ella, con toda su piel puesta a 
= berlo, sabia que no era asi. 

Pero esta madrugada, mientras se alza un do
mingo, él no está para caricias detalUstas, para 
las grandes demoras consentidas y esperadas más 
que el final mismo, para los chiches y las cos-
quiUas y las risitas y las preguntas sin objeto. 
Esta vez él no está para tacarle una a una las 
periDitas de su cuerpo, como le Uama al cUtoris 
y a los pezones, esta vez él no está nara besarle 
las perílUtas de su cuerpo, como si ella fuese un 
mueble de tres cajones, el único mueblecito que 
sea de él entre todos aqueUos muebles ordinarios 
y -venddos y opacos de Margot. Esta vez d tiene 
una ansiedad desesperada y silenciosa, usa toda 
la boca para morderle el mentón y no para de
cir palabras: y iuego esa boca hecha dos labios 3s 
roza el cuello y se lo siembra de besos, el cueUo 
y los besos, su obsesión por besar aquel cueUo 
que es suyo aquella noche dd viejo degollado 
bailando en las retinas, lo besa y baja hacía la 
zona del escote, quedándose en los límites del 
quemado de verano, que no es en ella un Que
mado de playa sino pura y shnplemente de in
temperie. En todo d tiempo que llevan juntos 
ella no ha suirido ntmca una sensuaUdad tan sl-
lendosa y tan patética, tan poco lúbrica y tan 
poco errante, tan elemental, tan perseguida de si 
EDisma, podría decirse gue tan acosada. Así veía, 
d patio de tierra y alrededor de las hueUas dd 
mancarrón, al gaUo subirse encima de las gaUí" 
ñas, sacudirles la cresta, hacerlas aletear achata
das y luego bajarse y esponjar -sus alas y alguna 
vez cantar. No entenctía aquello y lo denuncia
ba. Papá, d gaUo ya está picando a la gallina, y 
toda su experiencia de los años trajo tan sólo el 
eambio de nna letra, el gaUo estaba pisando a la 
gallina, sí, pisándola como ahora Tomás, como 
ahora él yéndose de golpe y la humedad en su 
muslo. 

Amarse asi y amarse aUI, entre aqueUos mue
bles de Margot. Margot se había quedado con su 
dormitorio conyugal, y había pasado a doi"mir 
junto a la v"ieja cuando eUos llegaron y Tomás, 

- sin demasiados anuncios, deddló que sé instala
ran alU. Y esos muebles no eran ni amistosos ni 
hostiles, eran simplemente extraños: esa cama un 
poco vendda dd lado derecho en que dormía 
Margot y ese toUet Ueno de poliches viejos, de 
aema enduretída. Y dios-no habían hecho más 
que dar vmdta la almohada larga y cilínarlca. 
como un rodino, habían puesto boca abajo d hue
co acdtoso de la cabeza de Margot y habían re
posado encima- Pero Margot había dejado los 
muebles con los cajones ocupados por sus pren
das y solía irrumpir por la mañana a buscarlas: 
eUos estaban reduddos a una vaUja debajo de la 
cama, a un termo, a un par de vasos, dos cuchari-
ías • " • 

EL FALLO 
DEL CONCURSO DE ENSAYO 

Acaba de fallar e! ju 
del resultado iníormí 

s que muy probableme 
resultados del mismo 

•ado del concurso de M A E C H A on U caíes<a-ía Ensajt». T 
aquí el acia f i rmada por los miembros dol Jiírado. Eaprn»-

i te en el próximo número da M A H C H A we darán a ooaocOT 
concurso en la categoría Cuento. 

En Montevideo, a los veintiséis días 
del mes de diciembre de mi l novecientos 
setenta y tres, reunido el jurado designado 
para entender en el concurso de ensayos 
de M A R C H A , después de un extenso 
cambio de ideas relativo a los trabajes 
presentados, acuerda distinguir —por su 
orden— a los titulados " L a búsqueda de 
la identidad latinoamericana (Ensayo de 
conquista de un espacio novelesco)" y 
"Cien anos de soledad, un t iempo ameri
cano", que se identifican respectivamente 
con los seudónimos Maladrón y Ache . 

A.biertos los sobres correspondientes, 
resulta ser autor del pr imero de ellos ^ 
doctor F e m a n d o Ainsa, quien nc reúne las 
condiciones establecidas por el artículo 1' 
de las bases, por no ser ciudadano natural 
de ningún país latinoamericano; y autor 
del segundo la señorita A l m a C3iírico, a 
quien el jurado resuelve adjudicar una 
mención, dejando asimismo constancia dtí 
alto nivel de la mayoría de los ensayos que 
le han sido sometidos. Y para constancia 
finnan. — O r l o s Quijano. Ar í i 
Carlos Martínez Moreno . 

lo negro i 

.ás. Una pareja sin 
uss mismas sábanas que 
las vieías sábanas nup-

¡ ropas suyas y muy 
i ajuar, eso eran, eso : 
I ahora los envudven 
i ddes de Margot ce 
I mas de letras entrelazadas y ya meUadas por ei i 
I divordo y él üempo y los lavados, porque lue- i 

so la vida sentimental golpeada e insatisfecha y | 
I vagabunda de Margot se había hecho por ahí y j 
! no en la casa, de día y no de noche, la noche es 1 
! de la -vieja, tal vez en casas de dtas o en ranchos i 
i que no ocupaba por jomadas enteras sino tan i 
j sólo un par de horas en las tardes. Y aUí esta- I 
I ban dios, nadando entre muebles extraños casi | 
I como entre pilotes de mueUes. sin asirse a eUos, ! 
I con un sentido de transitoriedad que tampoco fe- i 
i nía tm mañana mínimamente planeado y cierto. I 

"S" esta nodie. más gue ntmca. las aguas parecen j 
• cerrarse delante de dios y no dejarles ver nada j 
i y los muebles retroceden, retroceden y dios em- I 
¡ piezan a saber que son dos náufragos, ahora, en I 
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luna, pero eUa debe saber que en los 
)s dd gaUego debe haber cada vez 

más cansancio y siente que los de ella le arden 
en lo oscuro, desorbitados en las tinieblas como 
si con eUos también se escuchara, cada vez con 
más miedo, con más temblor, con más alarma. 
Ningún gallo canta-

Este cuarto no es de eUos ni puede proteger
los. En una ciudad donde estarán desatándose 
las fuerzas que se han puesto a perseguirlos, este 
cuarto no los protege, no los oculta, no los de
fiende, no va a darles asUo, no puede ponerlos 
a cubierto, no es la orilla del mar sino una entran
te del mar mismo. Ni siquiera están seguros de 
Margot, de lo que habrá de decir pensar hacer 
Margot cuando lo sepa, si es que Uega a saberlo. 
T d vez no -vaya a delatarlos pero si a martirizar
los y seguramente a estorbarlos, a impedirles que 
huyan, a reclamar los derechos de la vieja en me
dio de aquel lío de la vida y la muerte. 

El tiempo se ha puesto a correr como loco y 
eUos des, momentáneamente saciados de un pla
cer que se han provocado piara evadirse, aquí 
quietos, aquí desnudos, aquí insomnes. Es como 
si un alud fuera a desprenderse sobre sus cabe
zas y ellos dos esperaian, eUos lo supieran y no 
se moviesen. No se mueven porque no se les ocu
rre qué hacer, hacia dónde correr para ponerse a 
salvo, porque eUa no sabe qué hacer y él no quie
re hacer nada, como si estuviera ahora agotado y 
vado y sólo íuera capaz de echarse en una cama y 
aguardar que "íñniesen a buscarlo, los ojos abier
tos en lo oscuro, otra vez fumando, el oído aten
to a los rumores en que va resolviéndose el co
mienzo dd día. ¿-Va rodean la casa, ya se apro
ximan por d corredor, ya golpean? Está fuman
do ahora otro dgarnUo, la misma lumbre se ha 
quedado inm6"vll (¿inmóvil sostenida por sus la
bios. InmóvD sostenida por su mano?) y narece 
también esperar. 

Después, como la luz de afuera parpad-ea y 
sube y eUos no vienen, empieza a adormecerse: 

boca arriba, arroja lejos d dgarriUo, 
descubre an rdámpago de oquedad en la 

a y en seguida se extíngue. Siempre boca 

iteriór íibi 
pequeña cabeza. 

Generalmente, después de hacer d amor es 
ella la primera en adormecerse, y si él enciende 
tm cigarriUo y íe pasea un fósforo sobre los ras
gos o si dumbra la lampaiita de taUpán rosado 
con flecos briUantes (propiedad de Margot, da
ro) ve que se ha adormecido casi sonriendo, tma 
mueca insigniHcante gue es d recuerdo evapo
rado de la fdiddad física; ve gue «Ua se ha 
-adormecido en d olvido de esa sonrisa, deján
dolo solo, serio y solo. Y entonces cae en su edad, 
en su total incertidumbre ce futuro, en la evi
dencia de la estafa gue está hadéndole a día, 
de toda la estafa gigantesca que es su relación 
con día. 

Pero es-^ %'ez es él quien se duerme y a ratos 
resopla v dice palabras ininfeUgioIes, si. inlnte-
BgTdes de sigiúficadón pero no de sentído, 
pedazos de palabras, sUabas, sentendas truncas, 
todo lo que vitdca en d suefio. después dd 
coito, sus angustiss, su irresoludón, sus ganas 
perdidas de terminar cuanto antes, unas ganas 
confusas y animales como de orinar o dormirse 
o morir . El viejo también se aurmló, y a la 
hora de siempre, al final del día en que le 
dieron la nonda oe que su mnjer había sido 

recuerda haber sabido, sentido que él dormía 
contra la imagen de la madre, como Tomás 
ahora sobre la Imagen del meUado. abrazado d 
hocico de Uebre eomo tm niño al conejo de 
paño, y que eUa iba a - quedarse sola en ese 
mundo donde, de todos modos, la madre nunca 
había significado nada y su ausencia podía Ag-

que ella. Ahora es d ga-
" I descansa de las reti 

palabras.y dd pájaro. 
Y entonces, mientras d mtmdo se desenrosca 

de la noche y cantan en redondo, como un asedio 
de la vida, todos los gaUos dd barrio, eUa se 
siente repentinamente sola e indefensa y ajena, 
como caída de golpe en esa pieza, como cuajada 
aUÍ sin haber entrado por la puerta, y sola en 
ese sitio y junto a ese hombre, como si los dos, 
d hombre y la pieza, le fueran igualmente des-
conoddcs, igualmente extraños. Cuando termina 
la noche, no antes, se siente a menudo como de
sencarnada y desasida, eomo si toda aquella 
historia no le concerniese, no le 
como si estuviera viviéndola por < 
la feUddad fuese una materia e 
noche, un hueco de confortación 
y de aUi emergiera con d día sintiéndose soh
tarla y sintiéndose inverosímil, sin Ugazones a 
continuar, interrumpida desde sus horas de vi-
giUa junto al viejo dormido y reden viudo, sus' 
únicas horas de querencia cierta y dtrrable, 
como si después d d amargo cariño del viejo no 
hubiera podido ya anudar en nadie, ni en Tomás, 
la imagen de un vinculo, de una relación pro
tegida y permanente. Está álU desníerta, como 
caída al lado de un extraño entre muebles ex-

a a seguir una hdstoria desde d 
que la ha asumido y tomado, tma 

historia que es la historia de otro y no la de 
eUa, una historia ligeramente incongruente v 
que la exduye o la rechaza, una historia hostu 
que pertenece a alguien y oue ese al!!inen no le 
suelta ni le comunica, ni aún desde las quietas 
atormentadas profundidades dd sveño- •. . 

Canta tm gallo bajo la 

de 1. 

años. 

P R E I S H O F E R I A 

un poema de 
Hugo Achugaf 

»«- Este poema pertenece ai Ubro I-n país / mi 
casa de Hugo -̂ ehu_g.ar, con d c-uai'acaba de 

ganar tí premio Feria Nacional de Libros y Gra
bados - Asociación de Impresores dd Uruguav. 
Mi pais / mi casa es d tercer Ubro noéiico de 
Achugar y aparecerá en la 

P A N O R A M A 

próxtma. 

ITs. 
la ciudad, enlc 

lío vuelven los pájaros caídos tras los < 
d caben más recuerdos en mis noches. 
El verano ha sucuñOado tras las Ihrvias. 

• 31 . M A R C H A 
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• E! ortícuio que d a m o s a continuación apa 

17 de í volumen X X d e it» revista estadoiH 
York Rev iew o f Books" . Sa autor, Laurence Bii 

relaciones ¡nfemacionaies y d e estudios safinoctmerkanos en el 

N e w School for Social í?esearch, director d e " ! D O C - N « r í h 

A m e r i c a " , un ser\'icio informotivo sobre ias ac t iv idades SiS el 

Tercer Mundo , y comenfarisfa del b isemanar io " A m e r i c a a Re-

por t " . Recientemente v o l v i ó d e San t i ago , d o n d e ocupó ur> e l í o 

ca rgo en ía Comis ión Económica d e las Nac iones Unidas para 

Aríiérica Latina. (CEPAU 

n e! numero 

"The N e w 

profesor d@ 

LLEVEIÁ añas evaluar toaos LOS cam
bios que llevo a caoo el presi
DENTE Allende .antes de morir a 

MITAD de camino de su m-andato de 6 
•FIOE. Se descuenta que lue mucho lo 
que hizo por Cniie. Su antecesor, 
Eduardo Freí, comenzó a hacer ALGU
nas reiormas sustanciales recién oes-
pués de la segunda mitad üe su ÜIAN-

barra 
•on elloa. 

Antes de enumerar ios beneficios j 
algunas de las hmitaciones de los anos 
de Aüende, debe analizar la natura
leza y la polítíca de la junta militar 

actualmente gobierna y el golpe 
^ue puso a ésta en escena el 11 .oe se
tiembre. Habíamos oído decir aue LAS 
tuerzas armaaas chilenas eran leales 
a las instituciones; que habían acep-
tsdo su lugar en la vina nacional y 
•poyaban vigorosfmiente la suprema
cía civil y la vigencia de la constitu-
oón. Esto iue un hecno cierro desee 
fe guerra de 1S91. por la cual ei pre
sidente José Manuel Eaimaceaa íue 
destituido. En esa guerra, en la cuai 
sectores de las fuerzas armadas lucha-
ban entre sí, oerdieron la vida 10.000 
«adíenos en momentos ea que la po
blación total no negaba a dos mülones-
í& aristocracia terrateniente v ios ba-
KHIES áá nitrato ootuvieron una vic

toria etimei-a sotare un apostoi de las 
reiormas sociales para la dase media, 
DUES esta uitima pudo ganar represen
tación en la rida naciond a través de ' 
las vias doctorales. En las décadas si
guientes v5' solamente durante la opre
sión oue siguió a la Primera Guerra 
Muudiab .ios militares actuaron en m.uy 
escasas ocasiones. i.as oportunidades 
en que lo hicieron fue eontra su vo-
luntao. Ahora, la violencia, d terr-ar 
sistemático v la bien planeada barba
rie de los mihtares han sorprendido a 
tos estudiosos DE la historia y sociolo
gía chilenas y han tornado inservibles 
los datos con oue éstos trabajaban. 

ES diíici! apreciar-la verdadera fuer-

T.sticas se ocultan como secretos 

traníercs pueden reconstrmrlas. Pero 
es evuiente oue las matanzas, las tor
turas V los arrestos continúan como 
si Chile necesitara cada día una nue
ra está baio na régimen msbtar. Co-
noceinos principalmente ejemplos dra-
-a o- \ c oi Jai a ei Pi te Seeger 
de Chile- fue asesinado a sangre fría 
en d Estadio Nacional porgue sus 
candones de nrotesta molestaban a la 
milicia. Las universidades, gue se en
cuentran entre las primeras de Amé
rica Lstina. han sido ocupadas por los 
cci 1 c» te b - i o -laco de su 

principio de autononaía. Los estudian
tes V docentes disidentes han sido eli
minados de acuerdo con Ustas reco
piladas por diversas brigadas de "ven
gadores". Las ciencias sociales están 
proscriptas por considerárselas como 
un veneno para la moral y se las sus-
tituh-á por disciplinas "seguras", co-
mo ciencia y tecnología. 

Por el momento la nación se en
cuentra por completo a merced de los 
mUitares. I,a gente es despedida de 
sus empleos de un momento PARA 
otro, alegando como causa su posición 
política. Se realizan procedimientos 
sorpresivos en distintos barrios y sus 
habitantes son Uevados a destinos des
conocidos. Las estaciones de radio y 
TV que. aún fundonan, lo hacen baio 
amenaza de censura; se queman los 
libros y revistas disidentes: la vida ia--
tdectual ae Chile se desarrolla en la 
clandestinidad. Esto es más que im 
simple golpe: la junta no quiso sola
mente fcom.ar d gobierno sino tam
bién imponer por d terror mi nuevo 
sistema basado en d miedo físico y 
moraL 

Pero los problemas de la Junta ape
nas comienzan. .Atmque sean admira
dores de sus colegas que gobiernan en 
Brasilia, los miembros de la junta de
ben evitar un trato demasiado intimo 
eon ellos si no" desean ofender a los 
demás países del Pacífico, miembros 
del Pacto -Andino. Si Chile se alinea 
con Brasil, se verá radiada por las na
ciones hispanoamericanas, dirigidas 
por -Argentina, que temen el creci
miento y d poder de BrasiL Además 
ÍE historia reciente de -Argentina re
sulta poco tranquíhzadora para los ge
nerales chilenos. Pues aunque a los 
generales argentinos les resultó fádl 
eliminar el poder civib jamás fueron 
capaces de gobernar en su lugar. -A lo 
largo- dd ano pasado hubo proble
mas gre-mides en Córdoba y similares 
disturbios podrían producirse en Chi
le eri una ciudad industrial oomo Con
cepción. El año pasado la matanza de 
los. prisioneros políticos en Trelew 
causó estupor y resentimiento: la jun
ta clülena ba estado a'ctuando con 
igual feroddad cada uno de los conta
dos días que lleva en ejercido. Cuan
do las autoridades argentinas ñedara-
Ton al peronismo fuera de la ley, lo 
único que consiguieron lue que resur. 

LA Argentina íue ingobernable lu&-
, go que los militares derrocaron 

al gobierno constitucional en 19S3. 
.¿Cuánto tiempo podrán perm.anecer 
en el poder las fucsias armadas chi
lenas?. Y si la dictadura mUitar argen
tina tuvo que ddegar d gobierno a 
Perón a causa de su propia ineotliud 
poUtica, ¿a quién recui-rirán los ge
nerales chilenos cuando se encuciitr^ 
en una situación ig-ualmeate desespe
rada, cosa muy probable? Ninguna de 
las posibiUdades puede resultarles 
tranquilizadora. Dos de los posibles lí
deres están ahora fuera del país y un 
tercei-o está por abandonarlo- El JKÍ-
mero es Carlos Prats, comandante en 
jefe dd eiército chileno, que sirvió 
lealmente a AUende como lo hubier-a 
hecho coíi cualquier otro presidente 
constitucional. Cuando en agosto re
nundó simultáneamente a las fuerzas, 
armadas y al gabinete, estaba tratan
do de presei-var d gobierno j ' advertir 
a sus colegas. Hespetado por todos y 
temido por muchos debido a sus prin
cipios de obediencia a la autoridad d-
ril, los miUtares. en un raro acto de 
bondad, le perdonaron la vida cuando 
lo tuvieron en sus manos. -%hora en la 
.Argentina, puede algún día, en un 
sentido simbóUco aunque no literal 

-—como O'Higgins un siglo y medio 
antes— cruzar los Andes para Uberar 

Otrí^candidato,sería Gabrid Tal-
des, ahora en Estados Unidos como 
du-ector del" programa, de desarrollo 
de las Naciones Unidas para Améri
ca Latina. Aunque niega insistente
mente tener ambiciones poUtica, cuen
ta eon muchos admñ-adores en el sec
tor de izquierda de su partido. Un d » . 
mocristiano ferozmente leal a sos 
principios democráticos y al im|>erio 
de ia ley, es respetado en -América La
tina por defender la autonomia y d 
desarrollo nacional. Cuando desempe
ñó el ministerio de Relacio.nes Exte
riores durante d gobierno de Freí, 
insistió, en la Conferenda de Viña dd 
Mar en 196»,"en que América latina 
-debía declarar su iudependeneis eco
nómica de los Estados Unidos y se 
resistía a la intervención dd embaja
dor de ese país. Edvrard Korry. en hw 
asuntos internos chilenos. (Korry ha 
resurgido sn Nueva York, sorpresivfw 

(Pasa a la pá«. iü* 




