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€&Ffas de los lectores 
a PARTIDO ÚNICO, OEMOCKACIA D£ NVESTRO TIEMPO ' Tí"o pufrde negarse QUÍ imo de los pactos de c - .-ersia sobre el que más tinta se gasta en e. -: :iisnto acEual, es el reaatluro a las -virtudes y d¿.-: :^-~^s üe la democracia v de la dlcradura. A THÍ encender, la polémica no debe slcxiaise ea el etelo. en tomo a principios teóricos, sino que corjes-. pon¿fr analizar la realidasi •tíel mundo actual v saber si BU gravedad impone, como una necesidad vital para la sociedad 3- por encima de los disñncos Bistemas sociales, la dirección por parte de un Partido Único, Me atrevo a decir q.ije sf. ' Podemos observar que el Partido TJnSco se encuentra en la hase de los Tegimenes más distintos en cuanto a concepciones políticas e ideales hu-ni'nos. Constituye el inscrumejiio político del socialismo maxsLsca, lo mismo de los nacionalismos africanos. is"iial que antes lo íue del fascismo italiano r del nacionalsociaJismo alemán. Lo adoptan los pueblos más desemejantes desde el punto de vLsr?r del slsiema social, del desarrollo económico 7 del origen étnico. Esía aparición espontánea de la misma insticu-eión en medios "an diíerenres, nos indica que se trata de nn fencn̂eno general, que debe tener sus causas y sais explicaciones generales. Es !a prueba tíe oue existe sigo en la sociedad contemporánea, cjye 'impone la institución a que se reliere. ' En. su. conociáa o6ra "La Economía Poiiiica del Crecimiento", decía Paul Baran "El principal cbs-táciilo al crecimiento económico de los países atrasados, es la organización dispendiosa e irracional tíel aparato productivo existente". X más adelante: "Con cualquier relación producto - capital oue puede suponerse razonablementê  la inversión p'roductiva de estos países proporcionaría incrementos del ingreso del 7% al 8*;̂  aniial y frecuentemente aiin más elevados. Los incrementos que se logran en la actualidad, allí donde se obtienen, apenas si bastan para marciiar al rítino de la' tasa de crecimiento de la población fdel ITu al 2% anual) o para superarla en una proporción, insignificante"'. Ha dicbo Mal ion esc o: "Hoy todos los países se encuentran, súbitamente, ante el probletoa de su subsistencia y con que esa situación no es consecuencia de una guerra, sino de la TRANSFOE3Ui.-ciON EEPiNirnrA. E IEIÍEIÍ-OCABLE QTJI: KA. SUFRIDO LA ECONOMÍA MtJ:NT>lAL, Para que un país no corra el peligro de encontrarse frente a estos probleznas, es preciso que, en todo niomento-SE aiANTEIíG-A- COOHX>L?rAX)0 T ES PERFECTO ESTADO mí MECAJSTLSilO i-ÍXTY C015PL.IC.̂D0. Cualquier incerrupción prolongada del íuncíona— miento de ese mecanismo, e::traordinariaaaente delicado y complejo, puede ser fatal. Por eso, 2a planificación económica y la racionalización, administrativa, es la preocupación y la obsesión de nuestra época". Es evidente que el planificar la economía o el mantener "coordinado y en perfecto estcdo" el aparato económico, a "efectos de evitar su '"organización dispendiosa e irracional", es una tarea imposible para, el Estado democrático, que no es más que el caos de los partidos, con el equilibrio Inestable de sus fuerzas, lo que liace que san. pron-vo se incline a la Izquierda como a la. deiecHa, a ia manera de un. faníoclie inanimado y ridículo. 2ro cabe duda de que los puebles están ya tiartos «r̂e ver que sus esfuerzos y sus fatigas, son üaldios. Ee dan cuenta de que es Inútil trabajar v sufrir Bi no Hay una organización superior oue cuide de Que ese trabajo y sufrimiento no se pierdan, en sran parte, por la falca de coordinación, por la falta de planes y por la. falta de organización. íío toleran ya ver como la sucesión en el Gobierno del país, de. ios partidos contrarios, es causa de rerro-cesos, demoliciones. Incitas estériles -y falta de soluciones. 

•EIn la democracia, el partido es un dueño condicional del Estado: ttn sencillo administradox efi-mero, que no puede camoíar nada de profundo y «síructural en un país. El Estado es lo permanenC¿ tos partidos, que desñlan imo tras otro por e! no— tíer, aportando sus concepciones contradictorias, son pasajeros. Semejante fenómeno desaparece en los regímenes de Partido TTnlco. en los que el Estado no caznbia de dueño y en los que se convierte en tm instrumento adaptado, de tma vez paira siempre, a las concepciones del partido reinante: deja tíe eJÓstir un Parlan:iento dividido en veinte sectores, c^.tia. uno con la máscara convenida, representando snre las masas xnia. simple comedia, mientras pasan Sos anos y no se toman las medidas de fondo debido s, que, eñ definitiva, detrás de cada uno de estos movimientos políticos '̂i-deológicos", se oculta el 5uego mezquino de las potencias económicasi v detrás del interés general, el interés particular del capitalismo. Por otra, parte:, la existencia ludeílnida del Partido Tínico al frente de los asuntos púalicos. sara.nTín la continuidad de sus obras. 
Al '—'uplir con el cometido oue lo ña lieclio nacer, el Estado totalitario interpreta el deseo subje

tivo de las masas, lo que estas siempre añoraron sin saber claramente el camino que debían recorrer nara obtenerlo. Por esta razón, los regímenes autoritarios conjugan dos principios aparentemente contradictorias, atimiue en la realidad no lo son: el de una dirección autoritaria del Estado y el de una gran adíiesión popular al mismo. Por lo que —¡oñ paradoja!— son más representativos y más legit-imos que el Estado liberal. Sí, señores liberales: iniás legítimo! Porque bay Blgo de lo cual todo ¿ombre medianamente observador, se ia percatado. Y es de que no existe ningún régimen tan deseoso de demostrar, en todo momento, su legitimidad, como la dictadura; Mientras que ios regímenes democráticos, basados en su niayoria electoral y en su consagración formal, no estiman necesario demostrar su .legitimidad de otra manera, las dictaduras se preocupan en todo momento de demostrar por otros medios su adiiesión al pueblo. V estos medios son generalmente superiores, porque consisten en tiechos, cuya realización sólo es posible a través de un Estado dinámico, vivo, datado de ideales; un Estado que, a diferencia del democrático, no se limita a registrar y administrar correciam.ente lo qxie existe, sino que empuja, en toSo momento y con todas sus fuerzas, liacia ia transformación social. El Partido Único, para poder dirigir en forma consciente, y por lo tanto planificada, la economi"-de un país —no olvidemos que ése es su cometidc orisi-nal— debe estar en contacto permanente con las masas antes tíe la adoptación de cualquiera de sus medidas. Y este contacto, además de la propaganda desde arriba en favor del régimen, supone también la Información, desde abajo, sobre los problemas de la producción v las necesidades y estado de ánimo del pueblo, Las vías para la realización de esta unidad sin>biócica entre el Estado y el pueblo, varían según los distintos tipos de Estado totallt-a-rio: los soviets, en La TTEíSS; las corporaciones, en los regímenes fascistas; los sindicatos, en algunas de las repúblicas africanas, etc. .'isi tenemos que el pueblo participa activamente en cada tuia de las •decisiones de Gobierno. Baste •decir, por citar un ejemplo, que en la estructuración final del último programa del Partido Comunista de la USSS. Interv̂ inieron ciento cincuenta millones de trabajadores, incorporándose 3.000 modificaciones al proyecto primltii-o del Gobierno. ¡Qué diferencia abismal con la democracia "representativa", donSe todo ocurre en el seno de la familia de los políticos y nada lle_ga a las masas, donde el trabajador, catla varios anos, deposita un VOÍ:O a favor de los pamídos que le permiten votarlas oligarquías dominantes y transcurre toda su eislstencia, no ya sin participar, sino sin ni siquiera enterarse de una sola de las medidas que adoptan los distintos gobiernos, así como tampoco de los problemas básicos de su país. 
Por esta razón, los Estados totalitarios son regímenes de opinión pública; tienen su mirada vrielta constantemente bacía el pueblo, siguen con atención sus cambios de iiuznor, movilizan a -cada momento el sentimiento popular alrededor de sus grandes provectos de orden interior y exterior. La mentalidad dsl liberal, falseada por el poli-tiquarísmo. confunde la existencia de una opinión pública cou. la existencia de disensiones políticas. •£• le repugna admitir que un pueblo pueda ser. a la vez, politicamente activo y, sin embargo, unitario. Pero ta realidad es muy otra. 
La democracia ftie un lujo político que se permitieron ciertos países —entre ellos ei nuestro— ísace algunas décadas. Pudo subsistir mientras el desarrollo natural de la sociedad, pudo asegurar, por si mismo, la continuidad, la coordinación de las actividades económicas y. por lo tanto, un relativo bienestaj-, Pero cuando la buena época de las '"vacas gordas" se marclió. un número cada vez mayor de países en el Mundo, se fue dando cuenta de que el andamiaje liberal, consTmitío con arreglo a los '"principios eternos" de la Revolución Prancesa, no ttabía sido lieclio para resistir las tempestades. Cuando el Estado liberal se liundió simultaiieamente en tantos países. ía gente se dio cuenta de que no estaba construido nara resistir a los "embates del tiempo y de la etemídad". 
Hoy, por encima de los distintos sistemas sociales, êwiste "ana necesidad biológica de ene el principio de libertad, ceda su ouesto. de un mo5o na— rural, al principio de 01£GA2íI2ACXON. io que ímnü-ca la unicidad sn el Gitanismo político 'del Poder Supremo. Es asi que, mientras las revoluciones del Siglo X 1 n nldercn. pasar a los nueblos del régimen de autoridad al régimen de libertad, las revolncic;-nes del siglo TTX. les bacen pasar del réaimen de libertad al de autoridad. Esa es la dirección única de Izs revoluciones conT:en::poráneas-"S" fccdo liace pergar que, mísutras el Siglo ";?' >: y principios del SIS- na sido la era ael nluraüsmo político, el final del Siglo XX, será ia del monismo 

a GAS VENENOSO EM ÍL YEMEN (jn 
Coa referencia a un comunicado aut̂  ha ..., OTe el Gobierno de Su Malestaa Brttánle» i-S??''''' ««Sauio ruernas de la B.A.O. en el cernen de iaSr uttu'̂ ÍS'̂ *'' • 1-TOS. me permito llegar a su eonoclmleatT loí ,,rt.a.̂ °«= "««=1-en este caso. ^°^ TBrdadero* ieclMa El Beaor Kdwara Heati. Lord del SeUo Privado r™. .. una preguata en el Patlamemo el día 15 de liSo afí, S?"** ' de Julio llevamos al conocimiento del Secr-tíSí" ?̂  ' ™ ÚS» 3 Naciones Unidas a un relato circunstancial â ¿̂ î „ '̂̂  '^^ Iss TelegrapU" el a de lullo del empleo deü tíS de^Sif 7^'' por las fuerzas de la B..& o. en el Yemen n Thfít íí̂ í*,.*' »= partido Instrucciones a los Observadores de lÍf wL? *"» ^-en el -sremen pora que InvesUsaran tales relato? cero mí '""'^ todavía no se Sa recibido su Inlorme al re=pec*o ^̂  "»*» .̂  rmsmo tiempo está, en el "semen un reoreseñta.,. ^ , « internacional de la CrU2 Boja con driSrJFde SSaí'*.'?"*'* <Hte necesitan los Heridos, nuestro Embalado? en ra^SJ°í™ '•> formado al Gobierno isipclo sobre la siSm »S.SL| ííí *« >»-Gobierno mirarla tales informes en caso de-Sr'^nS''eS|r£ 
EU señor Heatb dijo además aue las autoridades de li B i „ bis'S 5;°'í«"='a° 1"^ llcbas bombas fueron ^SÍl^^^ft« = • Embajada Británica 

ANARQUISTAS CGÎEHADOS A PEÜA DE EARROTE 
Hcín sido condenados a muerte P. Granados y J. Eelggda Nuevamente el fascismo español decide cobrarse vidas de mt.-111.antes libertarios, que en luch.a constante, mantienen encenáida el aln:ia revoUicíonaria del pueblo Ibérico. . Nuex'ament-e la bestia falangista muestra su decisión de aioew en sangre todo acto de rebeldia. Otra vez los anarquistas, bien lejos de las estrategias de componendas, conmueven al mundo con su iieroísmo. La Federación Jinarquista Uruguaya no puede quedar en. silencio ante este nuevo eriraen. Levanta su más encendida solU daxidad con ese puetilo que desde liace un cuarto de siglo mantiene su combate contra Ja. tiranía falangista, ciue. gracias a la traición de mucnos, logró perdurar en Hispana el triunfo del ías-cism.o derrotado en Europa. Ese pueblo, presente en las tuelsaa asturianas, presente en las cárceles, y presente en las calles en'la lucña clandestina merece el naás enérgico apojo. para el cual ios anarquistas estamos en primera linea. 

FederaciSn. Anarquista UniETUiF*-

¿QUE PASA CBN LA REViSTA BACIOMAL? 

pcli ICO. 

AMIGOS DE BOLIVIA 
"̂  T2 Comité de Amigos de la He-púnTíCi de Bolivia que apoya la jtista reclamación para aue se le reítiruya los legívimos aeréenos de salida. El mar. ña r eso sito en asajnblea realizada él 17 de julio los siguiKa.tes puntosi 

1) iptíTar 2a. actitud del <=o-íjiemo de Boliíla. al retirarse de la. Organización de Estados Amerl— canos (OHiV í'or considerar qtíe este o:̂ ani=-rao no &ctü& de acuerdo al pen-Eamíerrto y espñítíí latinoamerica-EO para eí cual fue creado. Se intenta desconocer & §ta~e problema. Qtie significa, el entíatnstra— miento fle SoIi-vSs, -prcducto de íina intriga internacional Que tiene por -ÍTTT oponerse a la fSiciciad Sjoíivsriana de América, en íjeneiz— cío de cspicaJes estranjeros que desconccen las necesidades ae nuestros "pueíjlos-
Zj Se íormó una comisión inte

grada por los seSares Arca, teopcl— do .T.g:OTio- Sr. BEario Artsga~eyt3a y Sugo "̂ slter 32ansiLla a efectos de proceder a una recolección de firmas de crudadanos uruguayos que so353icen ante las líacícnes Unidas la reclan̂ accón bolI-Txana. de salida si mar. -para, q̂ae sea. incluj-da en el ternario da Consejo de Seguridad- corno asunto grave y nrgence:. 3> Apoyar 3a gestión del Ŝcmo-Sr_ Emoajador Plenipotenciario del Tjmgmay en ia Paz. Ur. José M̂  Penco- en dei.ensa de los -íereclios de Soli"T23. a sus puertos y restitución de sus COSEES, en éi Océano Pacifico. Agradecer sí Sr. Embajador de la República, de SoilTía en el TTm-gnaT- Sr. G*rmán í̂onroy 31ocS: el euTio del discurso líecíio en Cámara. Tsor el Sr. Eepî sentan's Sacien al Dr. "DTrses 3*ivel Defoto 

y patriota boüTiano Pedro Bomin-so SIuTlllct, y defendiesado la Justicia, de la leclamsción del pueblo de 3o!5via a su salida, al mar, 4) Se integró una d̂ egación q̂ e viajará s. la ciudad de r¡a Paz a He—ar el apoyo y la solidaridad del pueblo uruguayo a sas justas reclamaciones. Fueren designados los siguientes citidadanosr Prest-dente. Romeo Bsntancur: Secretario Oeneral- Sngo TTalter aiansi-llai Secretarlo de Prensa — propaganda, José ZJUÍS Pereyta,"y seno-res Ara- ieopoldo Agorío: Sr. diario 3T. Ar̂ aga-eytía y Sduardo H, 
5) SolicStsr a todas las organizaciones gremiales y culturales ene f^ri'tíe-n. su aanesión a este comité de lucria per los ideales americanistas de nuestro Procer Artígas--ji sus Erases está nuestro- ideario •y oñjetlTO: "ta. líberî d de América, fcm̂a mi sistenaa y plantearla mi único anñelc". "1.a indus-tria, y el comercio son los canales por écnde se conduce la felicidsíi ce les puebíos""- SoliTia lucba en. 

dad territorial. Las sdiesicnes a. este cc¡::^té pTieden ser enTíaáas a eszas dxrec-cícnasr Sncina. ZSSs T Mercedes 335. Sr. HuEC "R'aXter- l̂an̂HaL, Se-jsanarSo 35AHCBA- Hincón 577, Sr_ Eduardo Galeano - Antonio 
Edificio Pitjna, Sr. Mario 3¿ =r̂  

- C 

Como es sabido, la itevísta Nacional, publicación a cargo de la Academia ITacional de Letras, editada por el Ministerio de Instrucción Publica y PreTlsion Social, a lo largo de su trayectoria se bon-ró en publicar colaboraciones y esíTudios diversos, escritos célebres, Taros y aun olvidados, crónicas, discurses, etc-, de gran valor en general, prodiicto de tendencias filosóficas, literarias, artísticas, científicas y culturales -varias de nuestro país, que enaltecen el nombre ds sus autores y compiladores, y que ban tenido repercusión dentro y fuera; de fronteras. 
Queremos referimos, sin embargo, a otro aspectos: en tina época era posible suscribirse a la misma, pero tal régimen fue oportunamente sustituido por él de la dis-tribnción gratuita, en el entendido de ene se favorecía de tal suerte la difusión de los valores innegables que encerraba. 
Se envió a instiruciones, se repartió entre particulares, es decir, ss ctimplió en buen grado sa elevado propósito. Pero en la actualidad ni se ren.-de ru se distribuye. ta. medida es reciente. JTo sabemos exactamente a qué obedece, mas las autoridades pertinentes parecen encontrarla correcta. O, dicbo de otra manera- han lieciio prácticamente ímposrole tener acceso a la revista. Sabemos que los coseos de ínx-preslón son elevadístmct y que continúan subiendo, lo cual j-as-tiücaria quisas un tiraSe raenor o rgstriccíones en su distribución, Preĝ intamos. por eso, si no seria factible venderla a precio de costo, o con descuentos sostancia-les a los interesados, a a determinado tipo de interesados, para que siga, circulando y se siga. íomen-tan do el interés entre sns colaboradores y lectores, íjue no son pocos, císrtajnente-
O, si se persiste en. no -venderla. —̂io cnai no es en. absoluto criticable— querríamos s&l»er cuál es la maneta de poderla leer, sin acudir necesarSamente a la Siblioteca ICacáonal o a donde se encuentre la colección completa -—el propio í̂̂ ínisterio de Instrucción Pública, carece de ella— y sin tener oue recorrer todo Montevideo- en "busca del ejemplar requeriao, visitando locales de lloros usados o instituciones que algimí!- vez quizás la recábisron-
Por io general. los que nos in-teresamcs en su lecítua n.© contamos con tiempo suficiente paja tales búsquedas, o cí̂ ncídente con los borarios de las bibliotecas, ya sea porque nuestras actividades nos lo in3piden —-la prcri'esión, la docencia, la. Énvesí̂ gacion, etc-— o por otras razones ignatroente atendibles, y solemos tener, ade-n:ás. o estimar, el placer de la colecíSón propia-
Per añadidura, la medida qne comentarios supone prácticamente ^ desapsrí-rñón de la reT3sta misma, si de tal manera, se cercenan ei interés y Las posinilida-fies de les que desesn cc-nsnltsr-la, aunare nreierin̂ os pensar erüe 

que debe baber alguna manera d» comprobar débídarñéúte el LE;:e-rés de los solicitantes, o de garantizar su legitimidad, para, neutralizar, en alguna medida pan }o menos, esa posibilidad, pues ie lo contrario la radical supreslóa ¿e ese nial secundarlo acarrearía también la supresión del bien pria-cipal. 
Por todo ello, y para íinaliíar esta ya lar̂ a exposición, solicitamos a los actuales encalcados íe la Revist-a, CtUirector? ¿Adnii2ñ̂  trador? ¿el propio Ministro;), a quienes no conocemos perso-nal--mente o por sus funciones, 7 ¡sae tienen en sus manos el futura ce la misma, que nos ccníeaten, concretamente, lo siguiente; 
1 — ¿Cual es la polftlea C-JB piensan seguir respecto ce la Ee-vista Nacional? 
2 — ¿Quiénes merecen, 2 ra juicio, ser los destinatarios y lecre-res de sus números? 3 — Si en lo sucesivo qníerín liacer economías por algima razén {costos altos, etc.), ¿por ĉé ro se distribuyen tampoco los Ü'Í-meros arrasados enere las !nKi-tucíones y parcícuiares que nenian autorización en forma- pa* recibirlos o retirarlos, si en ica . depósitos del 2J3nist.erio bsT "=̂  cierro número de ejemplares ru* de lo contrario quedarian fCEl-meii-zs desaurovecüíados, eB. jê -jtiicio ce los que tenemcs tn;. tc-tsrés legitimo sn lectura? Ktaier 

1 trae se Sonseíí Bentâ icnr. l̂TTp:* Tvatter r-íansiTi-
Puede pesssrse qtiiera evitar qns algtmcs -os ln~-resados vendan les -̂ •jñn'"-Tcs -en su nrovecño. lo cual e denrenrente puede ccumr y xi'a-OGUETSáo; j>ero creemos tam.bíén 

EL QQMINGD LLEGA 
mjam ANA 

jinte el inminente arî __» Monuevideo, en el meSiodSi i^"^ prósizno domingo 18 oel ĉ  rxíente. del famoso pc&A «-pañol Marcos Ana, !a J^ta. í---rectiva del Ateneo del Vm^^-teniendo en cuenta 3a ^ ^ maŝ situd -del acontecinaec-a-resolvió esbcrtar a sus «°^' dos a concurrir el cií̂ o Ĉ  mingo 18 al AeropuerM Sa^ sal de Carrasco a Sí̂ c» •' üuxar una c^^^ ^ ^ ^ CTuen combatió .^ Gi£»e ¿anouisca desde aeniro ffi^ de ¿s cárceles e^'^^f donde pen:naneciera ô nte -̂  anos como preso pontico ĉ* 21 i-teneo oel ̂ ^^^z^jf^Ér 5U3 principios ¿emoĉ ĉ»̂  defensa de los íi«^«^^5r̂  Sos, saluda ̂ ^%^^f^^' gran incbador «s^^ * t¿l-gos y pueblo ^ f ^ s ^ J S Ê aí, a parcicQja. ^^SM^ ea todo. les « ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
EsZiorta Isnsi=—;̂  ^ ^x-

recEbeO- es. .a. ^ ^ «o Ateneo, csHs ^ ^ . girisa Andes, en. — 13 a 22 lEtOCS. 

earfas de los iecfore. 

-̂ -̂=«sSáiíá^^^^g3^^gJ|̂  ^^Émm^^ 

v̂f-j-a Quienes intentaron leer la última pto--1 •lí̂ ñn del Sr Hovello, más de un lector Habrá -«ordado la frase que el diablo lanza en "Som-•;,„ ™ Suoerbombre". acerca de MUtour "Qué r̂«s cosâ  lice. no lo sé. porque está, todo en -.Qiar-'o posma que ni yo ni nadie ba logrado M̂nî l̂«er en su totalidad", ¡̂n esabargo ino sabemos si enorguUecemoa ?o-rorizamos). nosotros leímos loda la tirada, •«nuestro ex. antagonista. Y decimos ex norciue. al no Haberse operaio en su Ut&ratura ese ra-? -al asceaso que en vano esperamos a medida ÍCia -nasaban las (quincenas, no pensamos ocu-ârnóí más de sus potajes marxistas-llfarecam-histas Su última carta ofrece un rico material Sara, é* análisis de la. mentalidad sectaria, pero -íada pa'-a. una polémica seria. Una defensa de la íieii. leiltada liaea politiquera y electoral; una eraosicíóii da la teoría contrarrevolucionaria de aue la revolución fue posible allá lejos y bace ueiapTi tB-JSia. 1917). pero que aquí y abora. oase a la di-isión del mundo en sisceiu.ts anta-iónicos, minados además por crecientes contra-iicdionés internas, sólo será posible coa la bon-tíálosa anuencia de ujia ce las dos grandes po-lencías imperiallscas: eso es todo. Elsperábamos üüe el Sr. Novello se decidiera de uua vea al asáLísis de la poli cica contrarrevolucionaria del pSP cubano o del PC argelino (yue tiimbién que--ian iiueraar laiTías. larguísimas ;• parí aoi encada a eca.pas antes de "'temar el fusil"); o.ue nos ex-píicíua .oor qué, con la excepción de Venezuela ('ligar donde el PC no eligió la vía revolucionaria, sino CiUe se la impusieron entre la brutal represión de la derecba y el becho de C)Ue el IHR sa estaba en la guerriüa). los PO cra-taa de "terroristas", "ptttcbistas" o "'dií-istonls-tas" a los revolucionar:es. Esperábamos un análisis le esa libertad r:e comrrc'.o que defendía coitira los pésimos sparrings que resultaron ser 3us tías. o. por lo menos, que e>;p[icara por que a lo largo de toda la poléniíca no5 iia adjudicado slstcmáticanieníie. a veces entre ccmil'ps, -esis de su invención. Cierto que el Sr. íTivello afirma qye. al defender nosotros la revolución. siKialista. ""está implícito" que proponíamos una. rtvolTJclón nacional 7 burguesa... Sectarismo y mala fe metíí.ante. cualquier cosa puede ""c-st̂ r iniííUciía" en cualquier otra, ¿pero por q'.;é será que mientras nosotros hemos podido acenernos a io qu; realmente ha sostenido el Sr. Kovello. él no puede ajustarse a lo afirmado efectiva-menee por nosotros? 

Como el Sr. Ucvello Sigue perdiendo por wsilk-a7er en todos los punios capitales, nos límlca-remos a unas pocas precisiones flnsJes: 1?> Cuando se le preguntó a! Sr. Ko-ello en qué consistía su marxismoleninismo. naiJie pedia peras al olmo fmal iba a esponer las doc-rrinas de Marx y Engels quien, en el mejor de los casos, conoce d« los fundadores del marxismo sólo algunas edici-ones esTsurgadas, ad usum Delpluni). Se quería saber, simplemente, cuál de la medía docena de marstsmos-leninismos erji el suya; nada más. La pregunta era necesaria: aim frü su. ¿Ituna carta el Sr. H"oveilo sigi.ie habíanlo de los "mil millcnes" que viven bajo el mar-Tisrao-íenbiisino. cuidándose de aclarar aue el Partido que controla la vida de ia gran jnatyo-r£a de esos seres tumanos. opina que el o los 

DEGIR AflldS m £S DIftSE partidos mtnorltarlo* a que adWere el Sr, No-vello son antamancístas, antllenlnistas, parecería como que nuestro sntítercerísta, que babía declarado a los setecientos millones de cblnos fuera de polémica, ahora quisiera readmitirlos a. los solos efectos de que bagan numero... 
29> EL librecajnbista Sr, Novello sigue quejándose de que no babriamos dado una definición de revolución socialista o de socialismo. Para él nuestra, critica habría sido e.̂ elusivamente negativa- Su znLopia no es nueva: es la típica del partido del centro, que ve en la Izquierda una TíurbaniuIci de aJbilístas. de divisio-nistas que en vez de combatir e.'cclusivamence contra la eKirertia derecba (en beneficio del centro I, lucban no sólo contra la derecba sino también contra el cencro (en beneficio de los trabajadores, del puebloj. 

Es la mism.-i. mezcla de miopía y mala fe que s, los burijueses de 17S9 les bizo ver aliados de ios aristócracas en los '"enrases"' pralecajrios (si éstos se oponían a la burguesía, ¿no demostraban con ello escar a fa- or de la nionarciuia?. caj era el esquema j. Nosotros no tenemc» la culpa de îue algunos gaseen anteojerí.s: h.exaos defendido en nuestras cartas la autogestión obrera, concia la dictadura; la llaniada democracia, directa, contra !a burocracia; ia linea re-voluctonecia. contra la electoral y politiquera; La iiecesaria indepencfencia- del movimiento revolucionario frente a los bastones de toando del e.'ctranjero; la conquista popular y obrera, no burocrática, de los medios de producción". Ai Sr. Novello podrán no gustarle nuescr-̂ s afirmaciones, pero iaita a la verdad al sostener que no existen. 
3'?) Cuanttü re<iacr:a.aios nuestra cares anterior tociavís no babiamos leído "El Popuiar'" del día 26, en el que se publicó la carca del Z4 de junio del PC v'iino. De haberlo leído ert ese momento, sin c~' -ar en nada nuescrs posición general (un d * nento ctuno :\o nace vert\no>, Habríamos explicado el divertido motivo de esa e.tcep-ción a la linea de no publicar nada contraria a la. orientación del PC local. £Por qué "El Popular"", ciesde cuyas columnas se había amenazado con la excorntrnlóa mayor a las personas -'dedicadas a difundir ataques del Partido Co-mueisna de Cblna contra ocros partidos ber-manos". súbitamente pasa, el 26 de julio, a difundir uno de esos acaqties. esto es. a incurrir aparentemente en la misma actividad antes condenada? ¿Por i'.n repentino e msóliio arrebato de bonescídad Intelectual? ¿O porque la presión de los afiliados, que no rodos son mansos de cspírltii, se combinó con eí becbo de que pre-císfntente la torpe política inquisitorial de la dirección babia convertido al folleto cbino en Xin best-seller, al i»iie ya era imposible seguir . pû 'Jcaciói» siete <Zías antes? 

?ro envIdlAznos 3í Sr. f̂ovêlo su conducta en esta polémica ni La linea que ba defendido en ia iP'.sma. I.e deseamos, si. que algún úD'a pnela poner a tro. lado su sectarismo -y comience a pensar con su propia cabeza. Entre los burócratas. Codos y cada uno sobran; aquí abajo, entre qtiienes lucbf.n por construir -una soctedaíl realmente sin. triases, siempre se necesita uno rti ás, Tercerifta 
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historia de la revolución rusa 
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LEÓN TROTSKY 
Esta obra constituye el mayor mOD-ürner̂fo "ueranro producido por la revolución rusa. Lailqniera sea la posicióa que se adonte aní-

SJ!í°f^"^^^° ^<' la historia.modexna. Ia ie<^ de su -IDstona- escrita por Trotstir es 
¿SíSf';?̂ ?'*= ̂  «tadioso para conocer el de. 

rpTZ¿- Ŝ SS:̂ ---- -- -™ -
" ê  ia literatura liísíórica de nuestro tiempo. 

a eABiLDO Mttimi 
Recientemente, el Concejo De-psnaiaienca.1 resolvió dotar de suficiente las: al esrceríor del Cabildo. Por cierto que la jerarquía del edilicíOi merece la iluminación que aliota. se proeyecca.. Pero debe sabec el Deparcamenro tle Arqul-cectup» y Crbanismo. que tendrá a su cargo dirbas obras, oue la pared del Cabildo que da a. Sarán-di está ea pésimas condiciones. llena de musgo, suda: las losas dff lít vereda están gastadas y desniveladas. Que la reivindicación dei edülcio bistóriCQ sea ~ com-T>ieta. 

5IfsneL Versayyi B«rxrdi 

¿"TELElIIRIGraA"? 

En su audición del miércoles 17 de jtilio pasado, el señor Diputado Don Manuel Plores Mom se refirió & la. acción del Banco da la República respecto a ia. ley qa» lo autorlaó acordar préstamos para atender situaciones de atraso CCHI organismos da crédito privados. S« ocupó con ardor del caso del productor Sr. Eona&n Duda {asi entendimos el nombre) del departamento de Artdgas, donde su solicitud no fue atendida —según el Sr. Diputado— coa la celeridad debida por alguna de las Gerencias del ̂ Banco en aquella zona. Al pareoei el prodtictor Sr. Uuda. fue informado que el 23 de julio se le Iniciari» acción judicial para «1 cobro de una. deuda. De aquí deducía coa vebeiuencJa el Sr. Plores Mora, que el Banco d« ia República debía atenderlo de Inmediato para ê ltaj aquella acción y basta llegó a decir que esa carde el I>r. Zublria plantearía el caso en sesión dej Directorio, Pero dijo algo más: instruyó ai Sr. Duda en los pasos iniciales que debia cumplir para tina pasible acción posterior del productor contra el Banco Oficial, por daños y perjuicios atento a la "demora" en el crámite de la solicicud. "S" en este plano, basta dictó el texto de un telegrama, colacionado a enviar a la Gerencia, de la Sucursal por el Sr. Duda, Estos son ios beclios narrados objetivamente. Encendemos que el Sr, Diputado ftie un mal consejero y que si bien como representante del pueblo tiene deredio a ocuparse del problema de un ciudadano, ese- derecba debe ejercerlo dentro del orden Y no Inspirando procedUníecibos que. en esencia, constituyen re» belión contra insticxiclones respe-tablcs. Si se pierde el respeto a la» jeramuías —cualesquiera sean éstas— estamos minando los cimiento» del régimen republicano democrático, que debemos defender. Es necesario tener en cuenca, además, qiie una gran parte de los productores rurales ban escado sometidos basca Hace poco, a una propaganda radial descmccíva y demagógica realizada, por nombres de gobierno qu» desdoblaban su períonaUda.t y que no siempre pusieron sus miras en. la felicidad, de la República sino en cortos Intereses personales o d» grupo. Pero bay más; nos permiclnios opinar que el Sr. -Diputado fu» injusto con el Banco y sus funcionarios de gestión. En efecto: es* Ley —m.uy discutida j que íiie aprobada, e-videntenaente. privando un sentido poiiclco o mejor, electoral y no técnico— no puede ser aplicada con ligereza sino después de un estudio detenido de cada situación. Por otra parte, mticbo tiempo antes que fuera dictada, cada Gerente ^enia. instrucciones para atender con amplitud de criterio todos los casos de deudores que presentaran situaciones de apremio económico. T estaruos seguros qxie nadie, en nlngiín lugar, podrá decir bonradamente que el Banco no contempló generosamente sim problerrtís siempre que fueran razonables. El Banco debe actuar con prtir:encia. más en este caso tati especial; no pueden los gócente* resolver "a tambor baiiertte" Las solicitudesL Es necesario saber cóoao se contracaxoa las deudas, cuál es su oilgen. qué poslbltidades d« pago e.'cisceii, etc.. para luego decidir con equilibrio porque de otra forma, el fin social que se persigue quedaría desvirtuado- El Banco de la Eepública no es una institución de beneficencia sino un. administrador eficiente y justo de-1 crédito a la producción. El Sr, Diputado Plores Mora es Uatiltata y debe conocer el P'.'UBamiento de Ba.tll« sobre los fines del Banco del Estado, Lo recordamos. En el 5íensa]« del 13 de m&yo de 1911 que firmaba con su Ministro don José Serrato eí:presaba.: "El Banco de I» República no se CundA para atender exigencias del erario público ni pajra Instrumento complaciente del Go-« bíemo: se fundó, únicamente, con el propósito de satisfacer necesidades sentidas del comercio y del trabajo y para regularizar «1 crédito en general. Debe conservar y 8l cabe, aerecencaí ese crécUto por la prudencia de su gestión y jK»r la corrección tíe sua procedimientos bancírrios. por el mantenteileíilo de su Independencia y por Ultimo, por el cttmplímiento Inhartable de su estatuto ftmdamer<rtal tanto jmr parte de su admlnlstracidn contó de los poderes ptibllcoe. El Pode» EjecurlTa se empenará siempre en que esa- Kutortdad ee manteiagm considerando que ella es tma def las condicione» esenclĉ es del engrandecimiento ñe la insWtudóa r de I» realización, de I«« recundaa iaflueitcias esperadas de sn acción sobre las energías nadonaiea". Ea ei ííenaafe del 1? de íullo- de 1911 que armaba con doa Eduardo Ace-vedo proponiendo la creación: de un» Sección destinada al Oiédlta BuraU decía i "íffada mas deílcítdo que la administración, del Crédito Bural, Strptyne entre e-I suministrador de capitales y el pequeño productor un conocimiento personal y estrecho y un contacto diarlo qu» permita fiscalisar la buena aplicación, de los fondos y basta ia conducta misma del cliente". 

Quiere decir que eL Sr. 3*iJle y Ord<*ñê  pedia pradencia, ponderación ̂  flscallzadan atienta en. la aiSmfnlstiacldn aeí crédito- porque, afinnaba "basta mucbas —eces tin desasrtxe de- lo» que tan frecuentemente azotan a los agclcultores para- que el crédito más scuiead» ; se "Tuel'va incobrable'*:. 
Más fjscajizacióa pedir La aqu«I sobemante en la aplicación, rt* una. ler tan discutida coarto la que nos ocupa, una ley que ba merecido serios- reparos por parte de personas qae no sólo conocen lac» técnicas del crédito sino las partl̂ t̂larístaias condidOELes que trtve el país al no nacerlo, íácii es caer en errores Tnxxy graves de Insospe-cHadas repercosiones. para ei Sanco y, en. coasecuftTi ci». para la. República por cuanto el Sanco Oficial se bará cargo de deudas quê  estarnos seguros, en sr\t irjayor parte fueron, contratadas pensando no en el beneficio del productor sino en el interés egoísta de las inscl-tuero nes privadas. 
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se inserta una correspondencia Titularía -Quiniela Teledirigida"', cuyo firmante hace referencia a una carta anterior, aparecida en el número IG30. eras- trataba ei nilŝ io asunto. I>ice el corresponsal aportar nuevas eddencias fre-pedciones tíe números en sorteos de quinielas), que llevarían a la conclusión de que dicbos sorteos no reúnen las garautías necesarias para los apostadores. 
sn aquella oporcunidad, quise demostrar que tíO correspondía, tal aseveración- por cuanto en ello estaba contremecido algo más que la supuesta ganancia d« los banqueros que especularían con tales repeticiones: la Sonesíídad de procedñnienzo de la Uirección de Xoteria. empegando per su Director General, el Gerente de Lotería, eí Gerente de Quinielas. los escribanos acrsantes, los funcionarios que controlan el sorteo, y basta los niños canxores. todos únicos fenriéndase bien. únicos> incemnientes en los sorteos- Xo tuve suerte: "üJLSCHS." resumió rai carta. 
Admitir que la repetición de números en sorteos de quinielas procede de alguna Trauiobra, escaria deuLOStiando la asástencLa de una confabulación en que 3>odrian, incluso, estar mezcJarois las autor!-dad es de 3a Lotería., o. en toda caso, Sî rian. ésáas pasibies de desidia si dejar que, no obsíaiste la ad-Teríencaa ana íbrmula el corresponsal de ''^fSZCSÁ" fme consta que fitó 3e33»>, ŝ a prcs5>erando es3 Spo de maníoSra. 
a ftHkJ ̂íseza así, la Sejumds. no i9e3>e qnedar q̂<- se ̂ •'^f^xrítk. esta-Sndo y robando a los e.posíado-res; iispección de ^̂ d̂enda, deibe mtervenir, pues tal sería se; obll-
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cartas de los lectores 
mil EL CSHTIUyiSMI} DE LA DIGTAOlUíA BU 

GENERAl STROESSNER 
E pueblo paragxíayo es TÍctíma «e uiia. doble proíanación v iiltra-¿e, üoy la de agost-o de 1S63, 
La tiranía szitlziacioiial y recró-erajla de SiToessner pretende ves-Tir de galas a la teroica iisuncíón de todos los tiempos, en el 426 arü-•versario de la runüa-ciÓG de la Capital del PEjaguar j- iisarla coino escenarlo para consumar la con-T:imj3ea.d de! ré-giosen que Tio!a todas las Ins:!ciicion&s democráticas del p',2eb!o paragtiayo. 
La f-Lindaclón de la Üstórica ciudad de Asunción, cima de prósperas ciu:iacíes bermajias 7 escecario de gloriosas gestas de la emancipación americana, signlíicó, adeunás" del aacLmiento de una Capital, la gestación del pueblo paraguayo y la. insurgencia de un afluente político cultural auténtl-câmente la-lnoamerLcano. A partir del 15 de agosto de 1537, el naciente pueblo paraguayo, 'ns. reñido enrfcTieciendo su. caudal liistó̂  rico y ícrjando su personalidad de nación sotieraita can Tocación de pa'rla libre e independiente. 
El agravio al sagrado patrimonio bistórico y a las probados senti-liiieiLtos democráticos dei pueblo paraguayo, en que la tiranía de Stroessner e«tá. reincidiendo, con eu. reasuncián al poder, se suma a su frondoso pronfuarlo de crímenes y entregas, que la justicia popular castigará Implacablemente en la tiora de la liberación nacional-L03 invitados del tirano, presentes en esce esp ceta culo oprobioso que les brinda la tirania, deben íiacer conciencia de que están cometiendo un acto de lesa fraternidad, porque no están cultivando la amistad de los pueblos, sino están, estrecbando la diestra ensangrentada de los A-erdugos del pueblo paraguayo. La solidaridad tíe los piaeblos lattnoamer' con el pueblo paraguayo en su lu-clia contra, la tira-nía, está sellada. pese a. los h.uéspedea oficiales del tirano. 
En el festín ^él tirano, el ptieblo paraguayo, no sólo es CoUTidado de piedra, sino además, atis mejo-Tes bjjos están en las cárceles, en los campos de concentración y de trábalos lorzados, en los lieroicos «nadros de lucb,a de La resistencia, en las gloriosas ttimbas de los mártires de la lll>ert.ad o en el exilio. Con la fajsa. electoral del 10 de Jebrero 3- la reasunción de mando de iioy, se acorta el camino de la tiestracdón. definitiva, de la tiranía Y de la esrtrtictura que la sustenta. Queda despejada la ruta de 2a liberación nacional, democrática y anti mperialista del pueblo paraguayo. Los falsos planteamientos conciliacLonistas para la colucíón nacional, no podrán detener la decisión Irreversible de todo ei pueblo paragiia.yo, de liquidar de una. vea por todas y por siempre eL despotismo político 
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Î AMAI>0 A CONCURSO 
PARA LA PROVISIÓN X>E 
OTf CARGO I>E MAQUI-

mSTA GRADO 2 

Uámase a concurso de 
sruebas entre toaos los cit:-
dadanos de 3a Hepúblíca, 
para la proTosión del cargo 
de Msqnínista grado 2 del 
Insütiiío -dfr JbEácpiInss Ccat_ 
3- esc, 37, srŝ o 2. 30 toras 
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r^ solxciíud de inscrip
ción, en 2a gae constará el 
áomicílio del interesado_ y 
credenciax cívicâ  extendida 
=n papel Borete al̂ cize se 
agregará, timbres Biolioteca 
por valor de S 0-50. deberá 
presentarse en írípllcsdo. 
I-as bases se encxientran 
desde la fecha a. -cisposcíán. 
de 2os inferesadoE. 

X.as inscripciones se re<ñ-
bea en la Sección Personal, 
lodos los oías liá."bííes de 3 
a 12 horas;, fiaste el día VT 
de dIcielEsbre del corriente 
ss5o- a la Ito-ra. 12. 

IVícntevídeo, agosto 1"G de 
1903, 

S«ecx¿iL Personal 

y la e>iplotaci6n del nombre por el Hombre en el Paraguay. Las actiiudes exclusivamente partidistas y sectarias Qoe dividen 5 debilitan "ías energías del pueblo, se lian superado en los sectores populares de todos los matices políticos. Los objetives de lucha £on de dimensión nacional y exigen tmidad de esfuerzos, acción coordinada, luclia total, en todos loa terrenos, para la reconquista de la soberanía nacionol y de tcd?.s las libertades ciudadanas. 
La tiranía esta acorralada y se defiende con ferocidad sanguinaria en una baisUa que 2a sabe perdida. La pandilla de Strcessner, por mejor armada que esté y pese a sus sostenedores imper-¿lisias, está condenada a ser aplastada por las multitudes, cue ya no pueden segTxir soportando tanto atropello, tanto crimen, tanta miseria, tanto agravio a la dignidad nacionaL 
Así lo siente el campesino despojado de sti tierra y del producto de su trabajo; Asi lo siente el obrero pauperl-zado par la desocupación y por salarios miserables: Asi !o sienten ios sectores de la Industria y el comercio nacionales aplastados por los grandes pulpos del monopolio íiaanciero Interur,-cíonal que e.iplctan y tíescapita-llzan a toda la nación. El cordón sanitario de líneas cada vez más definidas ¡iue e! pueblo paraguayo va estrecnando en torno a la tiranía y a sus estructuras de sostén —el' latifundio y el imperialismo— llegará inexorablemente a cerrar ei nudo corredizo, oue sígGíiicará para el Paraguay, la ê itirpación de la servidumbre, d(í la e.̂plocación y de la dependencia. 

democracia Politica con Reicr-rna .Agraria p.ntiíeudaí y antímpt-nalists. Industria líacíonal con jusíí;la social V desarrollo cultural ie todo ei pueblo paraguayo. Soberanía Nacional con Poí:tIc:i Internacional Independiente y amistad con to5os los pueblos del mundo, serán los frutos del sacrificio del campesino., del obrero y de los dem¿s sectores ce 2a producción nacional en la lucia iie-roica. por la destrucción definitiva de la tiranra y por la tTansicrma-cióa de la esfxuctura qm̂  la en-g-endra. 
Estas conquistas serán ganadas palmeo a palmo por los cuadros organizados del pueblo paraguayo er;. el gran Movimiento ICacionai y Popular contra la tiranía y oor la LD>ERACIO?í !S:ACIO>SAL. 
El Partido Revolucionario Fe-brerista, presidido por el c. Benigno Perrocta lanza este mensaje de íe y de esperanza para el porvenir venturoso de la patria, en este aniversario de 2a íundac'.ón de nuesca-a añorada Asunción Iñ-Tiertaría y compromete una vez: :ás el empeño de todas stis organizaciones y de sus energías, en la gran empresa de la batalla decisiva cor ¡a LIBERACIÓN XACIO-líAL EEL PUEBLO P.A3feAGOATO. 
COMITÉ aEGION.ai. DEt T'.iK-Tn>0 KEVOI.X7CIOKAKIO FEERH-KrSXi. — Orlando Itojas, X'̂rssi-dente. Ansberto Rodríguez, Secretario General. 

W por curiosidad, o por iniposí-elones proíe.'siona.les como las mías. Tiene algviien oporiunítíad de recorrer estos días las canes de esta otrora renombrada ciudad por lo pulcra, (¿cuánto liace ya de eso?) concordará conmigo <3ue iay que liacer algo y muy pronto. La basura amenaza sepultar a la ciudad. DictiQ sin e."cageraciones. T el que no la crea, dése una -vuelta por la manzana donde vive, sea tin barrio céntrico o suburbano, zona residencial o comercial, industrial o fabril, dísti o modesta y se sentirá abociomado por pertenecer a luia colectividad que lia llegado a tal grado de desprecio de las nor_ mas de la higiene pública. La colectividad digo, porque a ella Incumbe la responsabilidad por dos razones fundamentales; 
1?) Por el absoluto desciiido en que cada ciudadano parece mane_ jar su cuota de desperdicios -y residuos doniiciiiaríos, hoy, en este memento, en Montevideo, ya que envueltos o sin envolver, podemos ver, prácticamente en cada esquina, cuadra, cada propicio "baldío. cada portalón, ios restos de la ba_ sura. que deberían estar en sus recipientes cerrados, al abrigo de las TDOscas y ratas, y a la espera de los recolectores rñunicípaleS; y 
2?) Por la abominable indiíe-rencla de dicha colectividad íren-te al descuido de diclios recolectores y de la autoridad Ko creo qtie hayamos nunca presenciado un espectáculo tan indigno e inmolado como el que nos es da"rl' •-- " —~' —'H r-indad. di"-

CORREO ^ SI el autor de la carta titulada. "Persülano, el Inefable", desea que su colaboración se publlcrue, deberá iiacerse presente en nuieEnra redacción en ñoras íiábiles. 

SEÑOR JUEZ: 

MSN7EVIDE0, LA 
yiir FIEL \ SUCIA 

na de mejor suerte. 
Cualquier visitante llevará aegu. ramente la impresión de que no tenemos aqn£ servicios de recolección de basuras, y que aún, en palabra esT& Idealjnente adecuada nuestro subdesarrollo Crealmente la palabra está idealmente adecuaaa a los beclios) no- lientos comprendido que luia de las primeras conquistas iiacia "una bumanldad mejor" está en las realizaciones de la higiene, personal, pública, privada yyo ciudadana. 
¿De qué pueden valemos todos los títulos qtie solemos presentar en una pavonrealesca exposición de bellezas y atracciones rtiristicas, si no podemos presentar más CLue una sucia, asqtieatjce ciudad, sembrada por doqtiier de papeles, paquetes, latas, desperdicios de coda laya? ¿Qué podemos bacei Sr. l>lrector? Se me ocurre, que ya que. según algunas estaiisticas creíbles, •tenemos un muy alto itúmero de tele, videntes y porcen.tualmea.ee una de las audiencias más grandes en Stid América, que por lo menos esto nos sirva para utilizar esa ria para iniciar una gran campaña nacional: "Por la dignificación y contra la basura en las calles". Deberia ser motivo de una acción oficial, porque <iudo mueíio (••ue en la esfera priv̂ -̂ -i c—••---

Mira ei ImsEe™ ÍT?'a°™̂ '̂ os vuela de tíSS" íc «"I»» '.»=» dar una mis mB¿;."̂ i'?̂  ta. 
ael pcewi,, el decSK J'Jñ M̂ 
los ..estos ae 1¡ ¿ô Sl T^ ««• Se eocuda, los sSg^SÍf WK! las boxellas y \S9&. 5"j„'?t«-sea tinao a la cSíi ̂  • "*"• al biMio. j parâ J-» aeSÍ̂  c.-ilectorea de la tastuí Síí •S.,'̂  
lula, cuaiplie..Ĉ íñ2 Jf°? ™»-

S-'píeSlî tSffl-̂ Ŝ 
Esta campaña poSiia ü3iHa«= como. lo he visto en al¿na S í estadounidense, bacienlSa S ele de acusación pública ^te^' nante a quienes l̂ oraTê ^S que deben a sus conclû 'daS 7 el que se deben a si mi^^J utilizar la calle como vacSŜ  t desperoicios Esto reprâ ¿̂f tente y graílcamente, acompâ  por -una acción miuücim ttSS (es decir, lograr qu, efecü̂ î S se recogiera, la l>asara con reeSa rtdad) y con sanciones ecoHómiea¡ a quienes Inmngieraa esa r^t. elemental de respeto -públieo t» tína tal -cez llevamos a una ír¿« que, ya. pasada, EigniQcó taaSfc ,,„T̂  ,-.^„^ jv....™ _ y jj,^ Ütcpiv 

"•"\ mi. 

Sr. Juez: d>= Pnz ds ini modesto Juzgado, eü infrascripto ante Hd. se presenta y esponer 
I?) Que de acuerdo coa el art. 30 del proyecto de leiy d« A3KE-TrLACJOS" DK JUICIOS redactado-por los Dres. Valdés Cosía. Arias, Téscovl. Espinóla y GeOsl TTidart, se iiacíETi algimas modificaciones pequeñas en la competencia pero se mantenía ésta en -nn looe de iHL 3*íSOS. 
2?) Que en proyecto S-probadcv per la. Oomísíós. de Legislación y Códigos det Sesiado se Bpro¡>ó -un artículo 3°- donde se íle-̂ a. la com-perescía. de los JQz:S3dos de Paz a. diez 3níl pesos - modííacaJido el Art. SI «el COI-
Hor lo tsaito, sin. entnax a considerar' las caminatas o maratones olímpicas «me deberán realizar los letrados, simplemente por "íma razón de snpervi-vencía, dado qtie «í 70 % de los asüntcs de Jnsga-tíos TJiíys. -y^náx&a. a. los iitiestroE, 3" 3» CE ia axSisalidad. «s impoaá-"He cmapllri mego a. T5ti, £i3ga. *!-SO por mí y gris compaSeros. A 310 3» me -veo tjaSajajido 2̂  lacras per áía y coi3 TOI empleado tíando número ^sj^ atescer den-•tro &e tres meses. 
Esperaudo las 3£iyl£ctas, ssiyc 

M. O.P » 
Dirección General de Arquiteclura 

CGNCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA EL EDIFICIODE 
OFÍCÍNAS EN MATERIA CIVIL DEL PODER JUDICIAL 
COMUNICADO de la COIVOSION ASESORA 

En cumpliroien-ío del inc. X del art- 10 de las Bases del menelonaao certEmea, 
£6 transcribe a contin-uación el acta final ¿¿I mismo; 

ACTA. — Ea Montevideo, a los catorce días del .mes de agosto ce mil novecien
tos sesenta y tres, siendo las once horas T treinta min-utos, en. el Hotel Carrasco. 
estando presentes el Consejero líacicmal Irsg. D. Dms Giarmattasio, el Presidente ce 
la Suprana Corte de Justicia Dr. D. Este"baiL D. 'K\3rz^ los Señores Ĵ Iinisíros Doc
tores Luis Alberto Bouza, Julio César De Gregorio, Hamlet Keyes y Emilio Sieineas 
Amaro, el Sr. Ministro de Obras Públicas Ing. Isidoro Vejo Kodrtgtisz, el Sr. Sutee-
creíario de Obras Públicas Ing. Pedro Etciî verrigaray, el Director de Ar(3.Uit«tura 
del IVIinisterio de Obras Públicas Arcrto. Pedro l>aiiers. ei Jefe de Sscclóa del Mi
nisterio de Obras Públicas Arólo. Ôcar Brugniní y él Escribano Julio 11 Reai, Entí= 
el escribano del Ministerio de~ Obras Páblseas Giiülermo Servan Bauzón, tí. Jursdo 
del Conctarso de Anteproyectos para el edificio de Oficinas en Materia Cí-víl psra 
el Poder Judicial, integrado -oor los Señores Arq.iiiteetos Martín Boada —Pr«iaen-
te—, Rafael Lorente. —Delegado áe los eo-ac-iirsantes—•, Héctor Guerra, delegado de 
la Sociedad de Arquitectos del tJnigTiay, Alberto Muñoz del Camoo —Delegado del 
M.OJ».— y Alfredo ü. Bouza, delegado de la. Smjrema. Corte de JusticiE, procede a 
dar lectura del faUo. 

Abiertos los sobres 5e identificación, resiúta: 
Primar Premio; 

-JIJO" á« toa Aíqíos. César Bac£.Éa3it>. José Blenssiein, JiiHoFfeisiti y Gott-
laio Hodrigtiez O roí cor 

Seguitdo Premzor 
"OJA" d« ten Arqios. JuHo VüUz Marcos, Susana 3>ascal« de Víli¿r Y Htó« 
I>oiís Bollor 

Tercer Premio: 
"XAC" €e los- Arqíos- ITelsoit B&;-&T<}O y Cailo» J-aichiulBEí 

Cuarto Premioi 
"ACÁ" de los Atqtos. Mario Tsjasi Beyes T "Weliex Cíiappe Pvñx, Art̂  
Asociada P̂ eila Es±abl«r 

Mencionéis: 
"CIO" Se les Arqtos, I,ccas Eíoa y Alejandro MoréG> 
*ATO" de lo« Axgtoa. Acosté, Ezom, Cared y Sirait&j 
"ACU" de los Arcjlo», Nelsox. Eayaido y Carica LntcHnTMM 
-lOD" d« 3» Arqíos. Carmelc Xoceo, Jarga A, Seijo. Lois Alberto OW-
aola. X Trascfsco Hain; y 
"TyZÁ" de" los Arqtos. AgxaláL CarleTsro, N«IIy Giandal d« Stíbep» y 3osé 
Scheps. 

Biendo ia riora 12 y 30 roíniítos, ae 4a. jKir finaliraáo él seto-
LA EXPOSIdOM ce ios anteproyectos —ea cumplimieaío del -Af̂ /* J*„S 

Bases—se abrirá ai publico en tí Salón Comedor del Hote3 Carrasco, ^^*j!Í*^^ 
^^^J^^f^ole* 21 da Agosto iasla al I? ¿« SeSembra indissííre en. ftt fcorarw ĉ  
18 • 21 lior&s. 

Ul. I>EVOI.TrcrON da ^ ' - - , .^, — toaos los trabajos 3K> premiados m i"5SE£3ac*ĉ *̂* _^ ^sra 3EaefecíIbleir.eiíe ~y de accerdo al inc: '*r del cáíaao srt. 34— S^^¿« días 3 y 4 da SeUemlira próxiiiios, «1 «£ inlsmo local y áesiro dtí borW» •• «̂  JS Aoras. 

i&m^Kb-

U {«nflitfo ehin«-sov¡éH€0 

LA REVOLUCIÓN Y LA PAZ 
os dos hechos han golpeado a la opinión EN EL PODEP n-F<iorf^<- ^ " • - * ^m • # \.^mm 
mundial al mismo iiempo, por los mismos T>nTíorTT- T̂T-̂TÍ,»™ __'-'*•** *̂E UV GUERRA. T, __=_- . . . 

OS dos hechos han golpeado a la opinión 

L mundial al mismo iiempo, por los mismos 
días, por las mismas horas: la crisis Chi
no-Soviética y el acuerdo sobre la prohibi
ción de determinados ensayos nucleares. 

Esos dos hechos, pueden íenei una influencia 
decisira en el desarrollo de los pxóxímos años y 
pajecen indicar la clausura de una etapa histó
rica V el liscinriienio de otra. 

Como siempre —lo queramos o no, lengamos 
d« elIOí conciencia o no— m.£rcaTán nuestro des
unô  Por lo cual, aunque con relardo que no nos 
as eitieraineiite impuíahle. creemos que estamos 
siligaáos a hacer y ordenar algunas reflexiones, 

"to de vista de nuestra América y de desde el P'J 
• Buesíra tierra 

X X -X 
En, la disputa entre la Rusia So-viética y la 

Cii&a Comunista, no Trames a entrar a sopesar 
los arjainentos de las partes. No lenem.os auto
ridad para hacerlo y el debate en cierto sentido 
eciesiáslico, nos es, por muchas razones, ajeno. 
Agregamos que en los textos que contienen, para 
el caso, la verdad revelada, pueden encotiírar 
ticos y otros, los que se consideran ortodoxos y 
Jos denunciados como heterodoxos- ahundsnfe ma-
teiidl para respaldar sus respecti-v-as Issis. Siem
pre las sagradas escrituras ofrecieron ancho campo 
t loóos los exégetas. Pueden extraerse de Marx, 
qu» tacto escribió y no siempre con absoluta cla-
tidai. citas psra reforzar una tesis y citas; para 
(ostener la contraria. Y con más o igual razón, 
al procedimiento es aplicable a los escritos de 
. tenia que no fue sólo y en grado eminente, un 
tcóciĉo. sino también y en grado no menos emi-
neaie, ua político, un conductor y un gobernan
ta* Es decir, un hombre que debió ajuslar y no 

, racná en hacerlo la ieoría a la realidad, la rigi
dez doctrinaria y dogmática a la fluencia de la 
rida, a. las exigencias de ésta. 

Nuestro propósito, r̂epetimos, no es mostrar 
•~se:zía, tan pedante como inútil— al q;ue tiene 
nráa. Queremos simplemente, recordar algunas 
de las raiices del conflicto e indicar algunas de sus 
previsibles consecuencias. 

X X X̂ 
La ruptura actual —ya se sabe— se ha incu

bad» desde hace líempo. Quienes sa dediquen a 
Issírear en la historia de los últimos cuéiienla 
•ños. ohserrarán que ya desde el comienzo 2a 
VóSñcA soriética no síempra coincidió con la po-
mca. del paxüdo Comunista CMno. Z>os lesíimo» 
BUS al respecto abundaui y aulorizazi, a afirmar 
fine Is, política soTÍética durante el largo remado 
de Stalin, desestimó las posibilidades del comu' 
Bismo chino y aconsejó a ^te y buscó por su 
farte, primero la alianza con Sun Yai Sen y lue-
0» coB Tchiang Kaí Chek. 

Tibor Mende ha recordado que en IS43, Mao 
«claraba que "desde 193S los comunislas chinos 
BA han recibido ninguna ayuda ni consejo alguno 
tó Komitcrn"̂  Y agrega: "antes da la derrota 
Bml^ da Tehiaiig, cuando sus tropas qua habían 
paáida Kankin, la capital, se relrraBan a Can
tal. Stalin ordenó al Embajador soviético que lo 
Mañera, nüentrss qae la mayor parte de las otras 
pofencras ordenaban a los embaladores suyos que 
u quedaran y esperaran la Eegada de los co-

P»^ que algún lector recuerde a Karry Hop-
S«trSó T * °̂r<E»ario personaje qae se 
•rS^„''°?° S*^ *S* ^^ Boosê eü. Estuvo 
SieS^^l ^° Q°«faec, en Yalta, en Moscú. 
^ ^ ^ , desempeñando su tarea de Embajador 
• ^ S l ^ Sí ™^«J^ «I»* bajo el títtao "El 
í S ^ £ . eS7^ p̂ Ucó Bobert Sherwood. 
*«fan=eaŜ fllŜ * aduchos otros, claro está, im 
*ia« eS^^W^^^^ ^ Trmnan sobre las entre-
^ ^ l a d e ^ co^ Síalxn. Ese informo íac ca-

• TS^S«£^ Japón ana no se había ren-
¿dL^^^ °̂ ̂  xeiarionados con China, 

"I-^^ que .,̂ 0̂5 ^ transcribir: 
•miélico s^ilJ^^ t̂̂  " ^ agosto el ejército 
•^^P^áSSs'dTÍSSn^^ corresponde 
'^^^ÜÜBJZI^J^ ^^r^ ^ declaración hecha 
•Btcjl 

- *-i Mar: 
^ ^ ^ segín, la eral el jmeblo m» debe, para £Wro lffiS?Al'Sf̂ „ '̂'°e» -raederas; es' POH 

* ^̂ ordaT S S í * T- «̂=í̂ 6 ̂ * consentía 
S ^ «'tendo^f^^'^ ^ « cuestiones con 
•*=9 ^ l̂  de^i- ^ ^ - " Mosco. Desea -rer a 

EN EL PODER DESPUÉS DE LA GUERRA 
PORQUE WnTGXm OTRO ES MAS FUERTE 
QUE EL. PRECISO QOE ITINGTJN JEFE COMU
NISTA ERA BASTAirTE FUERTE PARA REA
LIZAR LA UNIDAD DE CHINA. A PESAR DE 
LAS RESERVAS QUE TIENE AL RESPECTO, 
SE PROPONE SOSTENER AL GENERALÍSIMO. 

6?» — Stalin renovó todas las declaraciones 
hechas por él en Valla, según las cuales deseaba 
ver a China uniScada y estable y estimaba que 
China debía controlar todo el territorio de la 
Mancharla, considerado como parte integrante de 
China unificada. 

*̂ —• El Mariscal (Sialin) declaró que le agra
daría -Vfii a representantes del generalísimo 
(Tchiang Kai Chek) acompañar a sus tropas 
cuando ésías penetraran en Manchuria, a fin de 
facilitar la organización en Manchuria de la ad
ministración China." 

Todo ésto decía y todo ésto se proponía la 
política soviética en mayo de 1945- después de 
las asesinatos comunistas en Shanghai por Tchiang 
Kai Chek, después de la Larga Marcha, después 
de la constitución del Gobierno comunista de 
Yenán, después del ensayo de Mao Tse Tung so
bre La Nueva Democracia. 

Todo ésto se decía, cuando ya los propios esta
dounidenses, denunciaban la corrupción del go
bierno de Tchiang Kai Chele. Otras citas insos
pechables merecen ser reproducidas, para ver co
mo después se ha Lnieníado falsificar la historia. 

En el Libro Blanco sobre 'Xas relaciones de 
los Estados Unidos con China" Dean Acheson es
cribe: "Los informes de los diplomáticos y de los 
oficiales durante los años 1943 y 1344 revelan que 
tenían cada vez más la convicción que el gobier
no y el Kuonútang habían perdido ese espíritu 
de cruzada que en los primeros años de la guerra 
les había conquistado la lealtad del pueblo. Según 
la opinión de numerosos observadores, ellos (go
bierno y Euominlang) se habían hundido en la 
corrupción, en las querellas por obtener puestos 
y poderes, y contaban con los Estados Unidos pa
ra •ganarles la guerra y salvar su supremacía en 
el interior del país". 

Por cierto, cuando cuatro años más tarde de 
las declaraciones de Stalin antes transcriptas, en 
mayo de 1949, las fuerzas de Tchiang Kai Chek 
fueron definitivamente derrotadas por las de Mao 
Tse Tung y expulsadas a Formosa. Rusia Sovié
tica y Stalin ya no actuaron respecto a China, 
como en 1945. 

En. 19S3, mu«rc Stalin. Ea 195S, se realiza el 
famoso Congreso —el vigésimo— que denuncia 
los críznenes de aquél e inicia la desesíalintza-
ción. En 1950, todavía bajo Stalin, se celebraron 
entre China y Busia Soviética diversos acuerdos 
comerciales. En octubre de 195-4 Jruschov que va 
a Pekín especialmente, firma con China un nue
vo tratado: la UHSS se compromete a evacuar la 
base naval de I>ort Arthorr renunóa a sa parti
cipación en las compañías mixtas cbino-soviéü-
cas; pronsete ayuda para la reconstrucción de 
vías férreas; acuerda un préstamo suplementario 
de 130 millones de dólares que se soma al de 300 
millones concedidos pox los Tratados del 50; fa
cilita eqmpos T iécnicos-

Pero ya a partir de I9SS, las dificultades y Xas 
fricciona vnetvea a apatrecer. Oposición de Chi
na al acercamiento con Occidente: recrudecimien
to de los ataques contra Tito. Y además, Hosía 
Soviéfica presta, pero exige el reembolso. El ya 
Otado Mende en otro de sus libros, anota; "Des
pués de I95E, en -verdad, la totalidad de los reem
bolsos y de los intereses pagados por China ha 
superado el monto de los crédüos que ha obte
nido-"" 

Y en 1960, como acalca, de denunciarlo Pekín, 
el envío de técnicos y eqixípos soví̂ icos, cesa. -A 
estas poderosas razones ê >ecí6camente económi
cas, deben asociarse otras: el orgullo nacionaL la 
conciencia del propio porvenir, el deseo de esca
par a la díraccíón exclosíva de Moscú, la pers
pectiva de rnflair de manera deciáva en él mon
do subdesarroî do de AEráca 7 Asía, la abismal 
diferencia, en fin, de estructuras social y econó
mica, entre uno y otro país. 

Jio hit de olvidarse dentro de este cuadro 
complejo otros dos hechos que son otros tantos 
síntomas de la pngnar la negativa de la tJnión 
Soviética a ayudar a China en sos expencn<̂ as 
núaeares T 3a acfítad que la UKSS astnnSó en el 
conflicto entre China e In<Ba. Uegó a prometerle 
a este último p^s, comô  es sabido. ^ " " 

-La crisis actual tiene una dilatada y peños» 
Incubación. Todas no han sido flores en el diálo
go entre China Comunista y Rusia Soviética. 

—Es por lo menos paradojal que los dirigente* 
de la China Comunista de hoy —¿razones tácti
cas?— vuelvan sus ojos a Stalin y desentierren. 
algunas de sus tesis. Paradojal, porque como vi
mos y los testimonios abundan, la política stali-
nista no confió en el partido Comunista Chino y 
en cierto sentido o en más de un sentido, tendió 
a frenar la expansión de ese partido. 

p̂—Uff Kü"o2t" " ^ ^ ^ Ifcmpo el lema 
:kfeaS5a^^3 ,̂°°* «-5° duda algona sobre su 
Z3" Sorag^^ íluSS"-.^. P°^ importan-
^& SM£^ 5,-Í?S •! 1- de iuBo a mis 

Ŝ̂ »tóíl,g?°,">,OWE ESTA EK SU 
'S^ CHEIT t;í; -*̂TOBTDai> DE TCHT«iíS 

aviones. 
Bobert GmOain ha enumerado con prolijidad 

todas las qnê rel̂ s y conflictos que se han pro-
dncido desde 1.3SG hasSa nuestros d£as. Desde las 
reticencras con qize el ^3:xSíá<^ Comunisfa Chino 
recibe ia condena gSobal de StaHn en el Congreso 
del 56, fasta la p̂cbHĉción de los 25 pontos 7 
el fracaso de la Conferencia de Moscú, pasando 
por la reidora con Tî cslavía* los ataques so
viéticos a Albania 7 la. eñas de octahTB en Coba. 

No estarnos liacSendo ana historia da las re-
Iâ >z£es Chr&o-So~viéticas. P'exo, lo aatotedo cree
mos debe bastar para extraer unas pocas condiz-
aáones que sliv̂ m de aniecedeste a. las otras r»--
flaxícae» ¿proBteíidasi 

A lo largo de todo el. siglo XIX y aún digamos 
a lo largo de lo que va de este siglo, el socialismo 
considerado en conjunto, ha perseguido dos gran
des objetivos: la revolución y la paz. 

El pacifismo, la oposición a la guerra -—"co
mo la nube Ueva la tormenta, el capitalismo lleva 
la guerra"— ha sido una constante del movimien
to obrero sin perjuicio, claro está, de que ha
yan existido y existan dirigentes o partidos da 
extracción socialista que, llegados al poder, lla
gan la guerra. Los socialistas alemanes con al
gunas excepciones acompañaron la guerra del 14. 
Los socialistas franceses integraron los gabinetes 
de Unión NacionaL Guy MoUet, para utilizar un 
ejemplo cercano,- se embarcó en la aventura da 
Sues. Pero Jauxés fue asesinado por oponerse a 
la guerra y Kauls&y, el "renegado" Kautsky sa 
negó a formar parte del gobierno que condujo la 
primera guerra mundial. La revolución de octu
bre en Rusia, por otra parte, no bien tomó el 
podar, firmó la pa* con la Alemania Imperial-

En el plano pu'í̂ ^̂ nente teórico y al nsargen da 
la distinción entre guerras justas e injustas, dis
tinción en la que tanto hincapié hacen ahora los 
chinos, pacifismo y movimiento socialista han 
marchado generalmente de consuno. 

En el caso de la Rusia actual, otras razones 
median, sin duda, para hacer del logro de la paz 
un objetivo esencial de la política. La Unión So
viética perdió en la última guerra 20 millones d« 
hombres, y vio sus tierras devastadas, sus indus
trias destruidas y toda su organización compro
metida. Isaac Deutscher con su reconocida auto
ridad en un ensayo que acaba de publicar sobra 
el confUdo Chino-SoviéiieOr lo subraya: "La po
sición de JruschoT debe su solidez al pacifismo 
profundo, poderoso y general de las masas so
viéticas. Debemos recordar que la actual genera
ción soviética no ha olvidado que la última guerra 
costó 20 millones de muertos a la URSS y devastó 
sus provincias más ricas", "Lo que se le reprocha 
a menudo a Jruscfaov no es ser demasiado con
ciliador &ente a los occidentales, sino, por el con
trario no serlo bastante." 

Pero el socialismo es también la revolución. Y 
la revolución es la violencia. Y además, la histo> 
ria probaría que las guerras engendran las revo
luciones. Reclamar la pax y proclamar la necesi
dad de la revolución, ¿no implica entonces lona 
contradicción esencial? ¿No constituye una anti-
Domia insalvable? 

En el diálogo —diálogo es drama— entre Mos
cú y Pekín, la antinomia se habría resuelto por 
una disociación da los objetivos que fueron co
munes. Mientras Moscú persigue la pax, y pueda 
ñxv-ocar a su favor una de las tradicionales ban
deras del movimiento socialista, Pekín proclama 
la necesidad de la revoluñón y también pueda 
sentirse intérprete y ejecutor de una exigencia 
esencial de la teoría y la práctica socialistas-

Pero plantear únicamente en estos términos la 
disidencia, no basta. Cabe preguntarse, ademiás 
¿por qué China pone el acento en la revolucáón 
y Moscú en la i«z? ¿No están como siempre, 
detrás de la teoría y í^ prodamas, los hechos? 
Husia es boy la segunda potencia industrial del 
mundo al termino de una revolución que ya Deva 
cerca de medio siglo, laego de una dilatada ex
periencia de planifícacron económica que se ex
tiende, por Ic menos, desde 1927. Husia está en 
las puertas de ser otro upo de soóedad de la 
abundancia, de "afftnent somety" para ezaplear- la 
expresión de Galbraíth. El Partido Comun̂ ta 
Chino que recién alcanzó el poder en 1949, des
pués de ana sangrienta lucha de treinta y siete 
años, domina un pŝ  que no posee los recursos 
de la Unión Soviética y que a diferencia de éste 
tiene qoe hacer frente a «m problema dcmográS-
co de extraordinaria magnitud. 200 millones vi
ven ea los 23 millones de IdIÓmetros cuadrados 
de la Unión Soviéfica. 700 niülones en los nueve 
millones de kilómetros de la Oúna Conmnísta» 

Y así el conflicto chino-soviético después de 
habernos mostrado en un primer plano, que 3a 
paz y la revolución no siempre se compadecen 
—annqne en el largo plazo, la revolucdÓn. aspira 
a instanzrai la paa en la tierra— nos revelaráa 
faTT<"Kíén en on segundo plano tas o más caracte
rizado por realidades polífícas y económicas, 3a 
existencia de otra oposición «oslancáal entre paz-
ees subdesarrolladas y desarroIladDS, entre naáo-
nes prolefarías y otras bidnstrialigadas y foerfas. 
De esta y otras oposñones qrie la cruda luz de la 
polémica iluminar conxo aquella qae existiría en* 
fre la nación —isn. íietíio— y el ínfemaaoaaEsnr» , 
.—una â fóración. y a 36 xaxxia icaa. £a— vanas 9 tablar; 

http://porcen.tualmea.ee


sssm^ísmss£S^4mism¿^^í£Sti' 

MAS PRUEBAS DE LA ENFERMEDAD 
"^ t.Bs íHsHntas fracciones que se 

cobijan 
bajo el lema gobernante, siguen, ju
gando a las escondidas y los acuer
dos entre ellas, se hacen y deshacen, 
según los intereses y las pasiones de 
la Itora fugaz. Los adversarios de 
ayer se reconcüian y los asociados de 
la víspera se transíorcaaii en ene-
isiigos. 

Tan reconiortante espectáculo se 
áesarxolla n^ientras el país está hun-
éido en ima crisis cuyas característi
cas es obvio recordar. 

Vamos lioy no obstante, a mostrar 
algiuios nuevos síntomas de ]s en.-
íermedad. Referiremos a la situación 
del Banco Hipotecario y utilizaremos 
las estadisticas q.ue el Tnismo in.?titu-
to, proporciona. 

a) Emisión de Títulos hipotecarios 
En el primer semestre de 1961 esa 

emisión alcanzó a S 50:555.DOO- Du
rante igual perfodo de 1S62. a 
% 74:iSC3-000. En el mismo serfiestre 
de 1&63, a $ 75.000. 

O sea en 1963, la emisión repre
senta apenas el 1% de la realizada 
fru 19ff2. Paralización total pues, del 
crédito hipotecario. 

"b) Ca.)as de Ahorro en. títulos 
En j'-inio de 1962, el núniero de 

Tiempo 
demorado, 
tiempo perdido 

por Hecfof Rttérípu^x 

Los triunfadores de is últinis. elec
ción acuñaron, ya en I&58, im 
"siogan" pubüzilaxio en el «iue 

BU triunío aparecía como la IÍUÍCE ga-
ran-tía da un cambio iiec^5ario: o ga-
nan o *̂ odo sigve «orno está". 

"Kn 1358 contiifauj-eion al triunío y 
en 33B2 triunlaron eiecto-ialiaente y 
íian, resultado, süt proponérselo, fieles 
al "slogan." por<sue nada sigue como 
antes: todo está peor en la situación 
económica del país cjue «ra. funda-
Etiertainoraite. « la cpie él "slogarí̂  
«India. 

Si se viera esa ELtusci6n desde el 
jnovimiento sindical este empeora-
iQÍento salta a la vista: los cocLGictos, 
los Sííerendos y las negociaciones pa
san; pero los .grandes problemas per-
jnanecea y se hacen m&s diííciles-

•—TFiia fórmula para la revincula-
<ióo de los trabajadores que arbitra-
riamerxte fueron declarados ^̂ .esarates 
*n el Frigorífica Naciosal puede pa
cificar ese sector industrial, reŝ table-
cex deredios gremiales desconocidos y 
iojaláí contribuÉT o. la xeuniScacáón 
¿e un gremio básico para el moví-
jniento sindical y para el país, como 
£3 de la carne. 

P'ero siguen en piê  sgravadoŝ  to
dos los problemas de la índostría fñ-
90TíGcar prodnccáón agropecaaría es-
toncada ^ue no proporciona toda ia 
«sateacia prima necesaria; mercados 
•'ínteniadEonales'' limitados poí- prcM-
iMciones y contingentes, o libres sólo 
para precios ruinosos, e ínacentables; 
demanda de otras procedencias que no 
atendemos por fslía de ílots propia o 
por falta de decisión para splicar el 
pTocJamado principio de "coiriprar z 
qrrien nos compre". 

—Un. arreglo lia hecho -postiyle él 
levantamíeato de la ocupación de 
PaycacTos después de 85 días; fue una 
Jucha QU€ conüjovid a ios trahajado-
xes de Paysandú y ciue- d€3nostrÓ una 
recia -voluntad de defender el derecho 
»1 txaba3o-

Pero la ind-astña del cuero, una de 
las <iue 'yTxede contar coix mayores -po-
sibüiáades en él mej-raáo interr:acfo-
usL no parece en disnosicxcn (o en 
CGndic:iones> de apro'̂ etíbar esas po^-
fcSidades:, ya cue en la misma empre
sa afectada por tantos días de paraü-
saciÓn se- ha reSistrado una negativa 

(Pasa a la pág. sagusenfel 

cuentas de las dichas Cajas ascendió 
a 64.047. En ixinio de 1963, había 
-4-244 cuentas n^enos. Estas habían 
descendido a 59-803. 

En la primera íecha el valor nomi
nal de los saldos en esas Cajas, lle
gaba a o51 miDones de pesos. Un 
año después — junio de 1963 -— di
cho valor se había reducido a 815 
tnillones. 

En los años 59, 60 y 61, el pro
medio mensual de crecimiento de los 
valores depositados en esas Cajas, 
fue respectivamente de 14 millones 
£3 mi! pesos: 9 millones 67 niil pe
sos y 9 millones 323 mil pesos. Di
cho de otro modo para que resulte 
más claro: 

En 1959, las entradas sumaron pro-
medialmente por mes. 22 m.î lones 
576 r-jíl pesos y las salidas 8 mino-
nes 493.000. En" 1950. promedio men
sual de entradas. 21 millones. 59T 
mil pesos y de saüdss 32 miillones 
530.000. En 19SI. entradas por raes, 
25 millones 654.000 y salidas 16 mi
llones 331.000. Agreguemos 1962: 
21:276.000 de entradas y S 16:831.000 
de salidas. 

¿Qué ha ocurrido en el primer se
mestre de 1963? La variación men
sual positiva, o sea mayores entra

das que salidas, se ha convertido en 
una variación, negativa: las salidas 
han superado a las entradas. 

Veámoslo con algún detalle: 
—Total de entradas en el semestre 

$ 76:735.000. 
—Promedio mensual $ 12:789.000. 
—Total de salidas: S 123:487.000. 
—Promedio mensual de salidas: 

$ 21:414.000. 
Por tanto, en el semestre las sali

das superaron a las entradas en 52 
millones de pesos y la variación 
mensual proinedial fue de 8 mino-
nes 626.000 con signo negativo. 

c) Cajas de Ahorro en efectivo 
Han aumentado en cambio, las 

cuentas de Cajas de Aliorro en efec
tivo y los saldos correspondientes. El 
aumento es mas artificial que rea! y 
de todas maneras aparece como sig
no inequívoco de 3a desconfianza en 
el titulo. En junio de 1962, las cuen
tas eran 33.804 y en junio del 63, 
36.169. con estos saldos, respectiva
mente S 70:32.700 y S 123:334.000. 

d) PiéstamoE escrituiados 
Enti-e el 1̂  de enero y el 30 de ju

nio, se escrituraron en 1962, 1.56S 
prés tamos , con un mon to de 
S 77:606.000. En 1962, sólo se escri
turaron 265 préstamos, con un monto 

de $ 14:567.D00. O se,. , « , 1 
ooMs menos con un monto j !^ 
en menos de 5 S3:03LOoo ^ '"«l 

e) ^Oleras conrtltí¿, „ J 

En años normales, el valm. j , ' 
hipotecas escr¡turadaren3t'=' 

tuidas en el país, fií SsO,"e.e°^Í 
centaje descieiíde al 27%; £ Z'i 
al 25%; en 1962, al 20% " ™ •"".: 

En el primer semestre de eso. da' 
ultimes anos los respectivos JKÍ-CS 
tajes son 20 y 25. ¿Cuál « d S 
centaje_ael pruner semestre de ISBrí 

Por ultim.o, el valor total de Ü 
hipotecas constituidas en el niis ¿T 
tre el 1? de enero y el 30 de iarS 
de 1963, fue? 324.795.000. D«S 
de estas ,1a. parte del HiMieca» 
llego solo a $ 14:567.000, 

El agio de los particulares tiei, 
las puertas abiertas de par en par 
;.No le parece al lector — si es JM 
haj un lector para tan aburridos mj. 
meiQs — Que cuanto ocurre en d 
Hipotecario, es mas importante, imt-
clio mas importante que las hablaiii.i 
rías, las intrigas, las torpezas -r 1» 
(̂ .'̂ saprensión de los-personajes m» 
d'cen gobernamos? ' 1 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS (II) 

De Aldo Solari 
• 3"«=«» Tmábiio •OSA carta ¿«3 3>r-
aada eos 5=z iKVtâ  BíbĤ R̂Sca pqihlicads 
«a 3i3i«£l?a edici«Q âcScñor- Por ĝao— 

DOS fe-clias señalan el comienzo y el l̂ n de este segunda 
elapa de IB evolución de los partidos. Un neunbre — 
B ai lie— représenla, poi su parle, el eje »ii torno al 

cual giran los »cojiáeciialeitlo&* y los protaeronístas ael pe-
láodc 

En setiemiie de I9£M, con la Par de Aceguá fpAe 3>on.e 
Jérmíno al levantamiento insurreccional saravisla, comiea-
«a un periodo de ta. liistoiia- -de nuestros partidos <Eu.e va a 
cerrarse en 1931̂  con la ascensión de Terra, a la Presldencia-
T en el cual los ¿otf partidos tradicionales se Sransforma» 
en verdaderos partidos políticos y desempeñan, como no lo 
habían hecho antes., como no lo harán después —ahora—-
su funñón de tales. 

En 1904, COA el triunfo de BatUe sobre las fuerzas re-
-rolucíona îas, se consagra en los hechos Y de£inil2V-an:ienle, 
el principio de la -unidad del Estado. El proceso de ceaUra-
lizaeíón —e-n. verdad, de creación del Estado— comenzado 
3>OT ialorre, proceso que tuvo en. las ¿os úlliinas décadas 
deJ siglo XIX. avances y letrocesos. se veía obstaculizado, 
impedido por el pacto de septiembre de ISSÍT qne concedía 
al Partido Nacional la jefaiora política de seis departamen-
los y establecía ct g-obiemo de coparficipacjón —«n pnxi-
dad, y para emplear términos modernos—. legalizaba xna 
régimen de caesñEteitcia entre el centro de podê r colorado. 
con sede en Montevideo y el centro de poder blanco, con 
ifede en el Cordobéŝ  Con. Is derrota del ejército saiavisla, 
3a bipartición del poder toca a su fin, y el país entra en un 
periodo de paz iníema gne va a durar cerca de treinta años. 

Unificado el Estado, ijaciBcado el país, comienza ei pro-
k:e50 de jnodemización. El UrttgTray ya es un Esíado- Ea el 
cuarto de siglo que sigue, '•a a transfoTmacrse en im Estado 
jnodemo- La ohza reaürada dtxxante esos veínjicittco aSos, 
ato es toda de Batlle. Eji ella, de una «aanera o de otra-
participan. todos los partidos, todas las fracciones. Pero es 
verdad, esa obra se realiza ea tonto a 3aílie, e» fitscáón 
de Batlle. Batlle es el gcan agitador de inq îietudes, y si 
en acdólL, ŝ i pie£ft3icia y su pers<viLa. suscitan y ceneaaii 
rediazos, coasfilnyec también, poderosos factores á& emala-
ción. Es por eso que sa figura domina toda la época, y e£ 
: por eso también, que puede hablarse d-xtrante esíe período, 
del "TJruguay bB±lEsta*_ 
• Para cumplir ese proceso de rnodentízación de3 pais, 
encarado con -una picgresásta —no re-volnóonaria— menta
lidad democrético-barguesa, EalHe utiliza dosr poderosos 5ns-
írumentos: 

—el Estado emp-resista, al cual tías a ¿ia ?e le van daji-
do nuevas fimĵ oties. ex±endienáo sus dominios, COTÍ «I pro-
pósüo de crear —ccirrc ha seüalado Martínez Ces— "•cas. 
•xaiCTa sector de inversiones", con lo Cual "pOT un Isdo se 
evitó la evasión, bajo 3a foTma d* dividendos si extranjero, 
de xtna parte imT>oT±ante de3 istóreso nacaonai y prov-ccó a 
través de los sueldos de los empleados- públicos, -una. tredis-
íriboclcn A%1 ingresa; poi el círo aztmeníó a través de esos 
mises os sueldos, el consitKio íutsmo, pcsíbilüando el des-

'• srroHa de muchss actividades privadas, Así ice como- eJ 
i bafllissao eludió por al̂ ÍB: tíeanpo los efectos frenaácies del 
latSfimáio sobre el des r̂ronc ecoaóinícc del naís". 

—eí partido: Batüe parte del Partido Colorado. Ya en 
el hecho de esa «lección —qrre le estaba ísnpnEsla. es. oran 
sarfe, por siis" 33JÍecedei=íes farr̂ iliareŝ — Tadica Is. ms-dida 
de su tî n—fo, y taasbtért. Sa de sos limStscioaes. El P, Co
lorado era, CEsrído BatOe coinienza ai actcaóón: poHtica 
—al igual qi::e lo «ra el P. nacional, p^c crt Coima nsás 
acentuada, si se «tuiere—-, un típico paiJíáo- de cuadros, de 
. raigambre y estniciuTa cECTár̂ uicaa. Era el Partido ^e Ju-
I Üo •Herrera, y Obes:, ^ Psrtido .de la "ínfbíencia áÍTecfcnz", 
í paírSniOiMO de na reducíao núcleo de prcfcorabres ínSa.-
" yantes. BaSIe desde el comienzo ataca esa esfmcfura par-
ÍÉia^a Su jsetaes Irasrer del P. Coloraáo ns parado de 
sarasas, estmcInr=G-p de- sh^jo arriba:. En Iíf92 lo senaía muy 
=!araaie£iLíe c^^e "El IJía"; T3 ParSdo Coloradc» loo hain¿ 
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de una CoreisiónL Directiva, de partido^ qoe empezaría per 
i^ poder lesÉüm r̂ sus poderes. Î as Ccíraisaones Drrectivaa; 
deben ser la resultaiste de la volimiad general de los mlem* 
bros de SE paiíiác- "Dna Coiraáóii UtreeXiTa —detiTijfíva o 
prcsvísoris:— ¿íegzda lo más legalrgenie que se quiera ejxtrei 
ün tjjupo de cbadadŝ ios qne se ccsgregan «on eX Snlcnfo 
de pxgaaaízar Su psrtído, corcp-réndese sia. nrnsnna clase de 
ra3osaim«n±!3 que no puede lespcrcaer znás que a 2a 

tentación precaria de ese grupo, nunca a las instas polífr' 
cas de una anayoria ausente y que precisamente M bia» 
de poner en pie de organísacxón y disciplina'*. 

El batUismo Se va eslructttTando —ea lo iormsi— M 
base a esa concepción de BaíUe. Estructura de abajo aníi 
ba —se le ha llamada— que s© asienta ea el Cíuli secricaá 
—̂ "cada club seccional [dirá Betlíe) debe jozai, en la «bri 
de nombrar sus representantes y daiegaíos, de «aa p«f-
fecta autonomía*'— en las Comisiones deparismsntales - •• 
la Convención KaeionaL Estnactura de ¿ajo arriba qzi M 
expresa en las elecciones internas, en las cuales U man 
partídaria es la que elige, no la que acepta, Y 0°* *rae c&-
mo lógica derivación, la existeEnña de la Xgtupuieii d» 
Gobierno, prevista en- la Carta Orgánica del balIÚsiBc. VM 
eidaba integrada, poz el presidente de 3a Repúblic*, IM <•>• 
tejeros, los senadores, los diputados, los mimstros. !«• 
miembros de la Corte Electoral perleneciecies al parüco J 
los miembrog del Comité Eíecufivo Nacional de éde, y cp* 
tenía por comelido "acordar la conducta que 3eba segifín 
ya en la imcíaliva y sostén, de las proyectos de leyes v oi 
los actos administrativos, pera realiiar el pr&griffla ÍJ 
Partido'*. 

La teoría es de una lógica democrática jwrfecta.. D 
partido oizeotado por 3a ciudadanía a través de los cí̂bM 
seccionales y de las elecciones intemas, escpresa la íwa:al« 
es BaíUe: "el golñerno de todos por todos, sor intenr-dis 
de los mejores". epi« significa el gobierno del pariídc, coiM 
expresión de verdadera democracia, frente al acsl, los b̂ a-
bres llevados por él a desempeísx caraos pŜ Ucos, íolt 
pueden ser considerados "cpmo los ejecciares dsl pre?̂  
ma". Hasta entonces, el partido había, sido eí íasirarr^ 
del gobeaaiaale. Ahora, los términos se invíeitem el r'̂ '̂ ê̂  
nante es el xnstzumeztío de que el partido es vj!* puc • 
bemax- , 

El ñsteoaa —al cual, en líneas generales «* «»pía " 
P. Nacional— funciona mientras BatUe vive, aawTO* »_^ 
taral gravitación de la peisonandad de éste, lo bac» i ^ 
cionar 4n su beneScio. 1.a estructura en lo £onr«- ** 
mocrálíca, pero, en definitiva, es persíaaalisla, paî w ^?* 
ella impera la persosaEdad de Batlle. Su presencia es ^ 
masiado prestigiosa, ¿emasiado a^sallarííe, caoia ^ " ^ ^ 
mTfrr ese fnjjooaamlenio áeroocráüco, Bruscherâ  lo **?̂ \ 
la aá. haciendo eadensrva EÍU afirmación, al P. ' ^ ' ^ ^ 
el fondo, pues, ei parfido ^gue la orientaciOB ^ ^ ^ j j 
en esta forma 3nás cj-vilizada. anas adulta, pt*g J^^ 
Jefe Civa. De hecho, hay uiía erfrucíura logic* í*^^ 
los parüdos sean gobemadcs dessde abajo y ha.y " " i ^ ^ 
tura real que hace que sean soberroBÚ^s dede aira»' 

Estos soa 
p«Tle, «a eŝ HBma teórico, la fonmilattíoü "'=^J,r '^ 
fondo, en los itchos, lodo el sislüina " ^ Í J , ^ ^ ' » 
grandes ccmiTa<3íce5cne= «rae. a poco lo nsraaiaíHro. ^ ̂ ^ 
li«i«n=ia de los paiSaos era rrUs apárenle S"»!Sl et» 
Coloraao tenía que hacer estafrzn de """"" '^¿^i» 
3e a cada acto elecaonario r. en »eTdad. ' " " " " J ^ ^ ^ 
ees en que Baille Savo «lue transar ^le las ^ ^ j ^ t̂ s-
pudo imponer SÍÜ concepciones orismales- I-a ̂ ^ r- ^mi 
etocional de 1S17 es el fccjo fie nna ^^^f^^^^ií»-
laníbién. las nresídencfes de Señalo T oe ^^^KS, P»*"' 
de 1917 a ISQl, el baíHiscro es, en ciegos ^^'—^¡¡i *t, 
ñero de las Hamadas "minorías decidas . " g ^ ^ jal/_ 
P. Hscíonal se -va. lessmebraSando ' '"^""l^í^cU la í»! 
T con cada derrota electoral se tace ^"^t^^T ^^B « 
anaricón de Batlle, en 132», í=«» d sislena " " j 
isnibaleaise. Cuatro año» áesísiiéa. se danamra. . i 

Ko leñemos espado. ioT, Pa^ ^°*?^£tía. d « ^ 
Clones ael ^stenja, soff imperfecciones. ]^f^¿ w^, 
moteo de losr verdaderos PloSIeiiias_dei!!^»"j,p^3*¿ 
sicniEcaba. A riesgo de faEgai al '*=*fI/f«iS K« *JE 
de cosas deniasiado saSMas. ̂ endremos^»^^ ^ i ^ 
ma en aaestia próxiroa nota- Pnede I g ^ ^ j S í e » ^ 
acomodado, jm peco anacrámco, «5°™J ,n <!«• • '• 'S 
iace treinta o caarenja años, en l=«'='«?°*„ ^ » »l*£s 
ima sítnacióji i>olít3ea «loe IP»»='^^^1.^™ klf»*'S 
to iacemos, sam embargo. I»'"!"* Í ^ ' ^ S J Í V P » > « , ^ 
mas de hoy. la deseomposcióis de te P*™~^a,B«r « ^ 
arjneja. tien^x. raices bondas, q=e Hay 3»» 
qsáere comprendec la- sítnación actuad 

\in prtxtso simple qu* se ha eomplitada por Julio Castro 
DE LA UBRE AL BIBERÓN 

.̂=1 amenaza de Siuelga t3e los tamberos pone oirá deiía: "CJ< 
raz en primer plano la caesüón del apTovisionamiealo 
de lech.e a Montevideo. Teoxa Inacabable y lacgamenle 
conversadô  sobre el cual sin embargo, debemos fijar —o 
renetir— algunas punlualtzaciones. 

El punió en disputa, en el naomenio, es el precio al 
productor. Pero como éste es parte de un proceso que 
comienza en la ubre y termina en el biberón, sigamos 
la linea que por este caanino sigue la leche en sus con
fusas e intrincadas andanzas. 

LA "CUENCA LECHEUA". — Hay 2.274 tambos que 
temiíen leche a Ccjnaprole, setrín el M. ¿e Ganadería 
(rnL-lerpelacicn en Represen-íanies, 13 mayo 63). El con-
¡umo áe Moníavideo anda por los 450 mil Hlrcs. 

Antes la rémisién a Conaprole consiiíula un mono-
pollo ceirado. Pero hace algunos años ss abrió . una ren.-
dí'a; io-do produrí:;r qoia ss instale en condiciones acep-
i?.bles lisne deracho a 60 litros diarlos ds cuoía. En ci
fras da- ^roducciéii. el equivalente a 6 u 8 vacas corrientes. 

Paia aumentar esa cuota el produciox debe adquirir 
nuE'/os derechos a remisión. !E1 liiro áa cuota vale alre-
dsSoT ds S 400 en remate público. Conaprole, por su 
p3rle, prorratea entre los produciores aumentos periódi
cos insignificantes. 

La posibilid̂ ad de lenLÍsiin así distribuida ha creado 
un-. sÎ J.ación de desequilibrio entre los tamberos. Este 
cuadro —incompleto, desgraciadamente— da idea ¿"e ella: 

Productores con cuota de 1 a 60 litros 691 
productores con cuota de 61 a ICG litros 42S 
Pronuncióles cc=n ct::ota de 101 a 150 litros 3S7 
Prc:-Jíi:cíores c-Dn cuota de 151 a 2GG iiiros 190 
prcductores con cuoia de 201 a 250 litros 142 

Fzc-faicíores con ciiota de 2.200 a 2.300 Lis. 13 
Prodiictcres con cuoia de 2.200 a 2.9QQ Its. 5 
Ds donde raŝ jlla que; 

.—ÉTi 4S'^í> de los pro-ducíLores envían menos de 100 lis. 
—E-1 S2% ds loe producíoiss envían, manos de 150 Its. 
—si Cî ó ds los productores envian más de 1.500 lis. 

El "1T zijf-'j.mlío" aciúa en la cuenca lechera a dos 
P".níEs: por urt lado concentra tierrssT por otro acumula 
lü-05 de cTLo:a. Si la pilmeía consecuencia surge naiural-
menie de la concsruíración de capital, natural en el régi
men vigente, la secunda es creación artificial de un sis
tema pariEcrJsirlsiino de monopolio, establecido por la ley. 

Como es ló-̂ icQ "los grandes" dominan a la industria 
y tajnbién al gremio- Son ios que ejeicen la dirección do 
Ccrsaprola. Sor.̂  por últíino, las que quieren qnie lodo siga 
corno esíá. 

REVISrOIN̂  DEI. SISTEMA. — 1.a leche se concen
tra en Coaaprale. X=a "cuesca" — ûna especie de hoja de 
Perra ĉ iycs nervios siguen las luíss que confluyen a 
Mj:r:sv;dao hasta 120 küámetros aproxinaadameitíe— está 
tirürr.-Í3 por el tisiE.po qi2s lleva el iransporler del tambo 
a la 0sina. Dentro da cierto plaso, de S a 13 horas, la le-
cb.2 llega Liaor más allá de éste coire p-ll^^o de des
eo rz—oaerse. 

I,os campos ubicados d.eii±ro de esa delidüación es
tán en situación de privilegio. La naayoría se escplotan 
B:2 aríreaáannienío. En el relevamienlo hecho por la Fa-
rj.íiad de Veterinaria, en LSEO de 37.273 has- censadas, 
11.OS? ss explofabctn por los prep-isSarios y 2S.12G por 
axrendsiarLos. El 23,3% ds la su.per5:ñe correspondía a 
les 3>-ímero5: ei 70,2% a los ssgundcs. 

Todo esto ha pro-vocado diversos inrenios de revisión 
del 5iStsnt3_ JLos han ensayado con idéntica incapacidad, 
las disiintcs partidos g^e a fumo, ocuparen el poder. El 
7 Ce octubre de 1358 —̂ un mes T medio antes de perder 
las elecciones— el gobierno batllista en-vió mensaje y 
proveció ds ley al Parlgmento., proponiendo una reforma 

^° '̂ "® cuando el productor descansa sobre la 
fiiación de un precio que reconoce holgadamente sus cos-
los y dentro de esos costos se reconoce como base de 
fijación, — p̂orque el sistema no puede conducir a otra 
cosa— los del productor más ánefieiente, estamos quitaji-
do al aparto productivo un elemento iundameníal para 
tratar de disminuir el precio del producto en la única 
forma en que racional y económicamente puede lograrse: 
el abatimiento de los costos por la vía de una mayor 
productividad". 

Agregamos que el hecho se ve bien claro en el juego 
(Se incidencia de los sobrantes- En un mes —julio iieJ 
62, tomado por su bajo xendimieuto— los pequeños pro
ductores de menos de 150 litros de cuoia enviaron 3B7 
Kiil litros de ésta y 46S mil de sobrante. En cansbio los 
-Se 2.QGQ litros de cuota sólo tuvieron un sobrante del 
C.9S%. "Este porcentaje de leche sobrante va bajando a 
medida que aumenta el número de litros que cada pra-
ducíor tiene asignado. Del 43% baja al 44%r de ahí al 
35%: al 20%: al 1S%; Al final de esta columna llegamos 
a los productores que tienen más de 2.000 litros de cuo
ia— Envían como sobrante sólo el 0,9S%". (Ferreira 
Aidunate, discurso citado). 

Como el costo de producción se ííja sobre foda la 
leche producida, el bajo precio de los sobrantes perju
dica al pioductor pequeño y favorece al grande. 

HIGIENE Y S-AiNTIDAD. — La usina pasíeurízadora 
higieniza y ea parte purifica la leche. "La Facultad de 
Veterinaria por intermedio de su. delegado en la Comí-
síón Honoraria ha insistido, en los cinco períodos ante
riores, qu* la leche de consumo debe producirse en con
diciones de ser pasteurizada y no pasieurizar las malas 
leches de origen qise este procedimiento no puede con-
verür en buenas". (Dr. García Vidal, delegado de Vete
rinaria. Acia del 17 ds junio de la Comisión Honoraria 
de la Leche.) 

Veterinaria sostiene que el incentivo para mejorar 
las condiciones de la producción es el precio: "La expe
riencia ha demostrado que el pago basado en la calidad 
esĵ  tanto en los países insuíicienfemente desarrollados^ 
como en los más avanzados, uno de los medios más efi
caces para mejorar la calidad de la leche". CFAO, OMS, 
iuiormes ci*ados por el Delegado.) 

Cursos Libres de 
Ciencias Sociales 
• su martes 20 el Jng. Alfredo 
Víeiss dictará la clase final de su 
curso sdhre Tí^sarrollo JLgrícola. y 
Reforma A-graria. Sumario: Comer
cialización de la Producción Agrí
cola. Integración económica en el 
área rural. La colonizacdón nu-
cleada y la reta-zaa agraria. 

Próximamente se dará a conocer 
las fechas de iniciación de nuevos 
cursos y la reiniciación del que 
interruinpiera, semanas atrás, el 
23r. Qiüjano. 

I lempo... 
(Viene de la pág. anterior) 
a fijar íecha para la ireanudación de tareas 

—Se ha firmado un tmevo conve
nio colectivo en la industria textil da 
la Capital que, sumado al que ya se 
iirinó en el secíour de tejidos de pim
ío y al Que se anuncia para las fábri
cas del interior del país, elimina xzna 
serie de pxobiejnas conUíctuales ea la 
industria. 

Pero en un mercado interno que re
duce su capacidad de consumo y en 
tm mercado internacional cuyas difi
cultades son harto conocidas, la in
dustria textil no va a encontarar íácil-
mente caminos para restablecer ans 
niveles de empleo y además, reeQui-
parse y modernizarse. 

—"El empuje de los funcionarios da 
AM"CAP y de UTE, la acción de pro
testa de "todas los gremiales de los en
tes autónomos del Estado, logró vixi 
nuevo nivel para las." remuneraciones. 
más alto que el establecido inicial-
mente por el Podea-. Ejecutivo. 

Ha sido vtn -claro triunfo sindical; 
pero la situación de diversos entes es-

ab,-ai5a de la cuenca lechera {Fischer, ApaKcSo, Vascon- actualidad". 
cellos). En el yxoyecto se creaba adssnás nna Comimón Eoncraria de Fomento y Contralor de la Prcduccica Le- lencia de la Facultad de Veterinaria, en reclaraax Biejo-
^°-—' coa. amplísimas faenitades, ijue nunca vio la lar. xas sanifarias para las lecherías y un mejor Ixatamiento 
Por su parte el primer Consejo de Gobierno de mayoría 
nacíonaíisía, el 29 de marzo del 59 dic±ó decreto creando 
nna Corr^ón Asesora de Estudios con él £n de "propo
ner modí5cac5ones al régimen de producción^ disírifcu-
íáón y comerciaEzacién de 3a leche". Esta con3o la ante
rior, no pasó del simple enunciado. Ahora —otro gobier
no nacionalista— el nñídstro de Ganadería y Agricultura 
na ammciadc nuevo proyecto, qiae conrerá, de seguir los 
"aspeas actnaleE:. el mismo dasíino que los anteriores. 

^ Ei EiEtcma vigente, cxeadx* ongSnalmenfe en 1933 T 
rtóiiíado postesriomienie por la ley 10-707 (9 enero de 
í̂WS> debe- ser revisado- Hay razones que lo aconseSam 

—̂ Nadie sabe a «laién pertenece Conaprole, ¿A los 
Frodactoies? ¿A los consomidMes? ¿Al Estado? Fu» ima 
creacdón por arie de IñTlibirUM ê̂  qae enri«iuec5ó a unos 
T puso en el canñno de inútnrlos, a oíros. Otorgó ixn. 
Monopolio, que vence, pareceríais en «a 65. Enaifió deben-
«xes que nadie pagó. Alloza, mientras unos se a±ÉbnyMi 
« propaedad del orgaiósmo, otros la ciegan. La esírac-
*"^ ?ae le sirve de sostén es así faHHe. 
BK^ -^^«sanixacaóa actual ba permitido un deseqni-
' ^ ^ « a E e los zemüente* « Conaprole ^la provoca el 
J^^g^anaento de ]« industria T- por «m^mcnl* de 1» 

— ijci" Ji* Situación ae atv 
Según lo expuesto en las sesiones de la Comisión tatales. desde el punto de vista eco-

Honoraria Cjunio y julio últimos) y en especial, lo dicho nómico y financiero, es uno de los 
c-, rr^m-s-»^ =1 Ta -^^ 1- —-i =-- - ^'--- . - -' pantos más negros de la situación ge

neral del país, a cansa, sin. duda de 
los manejas electoreros" a que tales 
entes se han visto sometidos desde 
siempre. 

Si nos vorremos a las restantes in
dustriaŝ  a los municipios de todo el 
país, a los íuncíonarios de la. Admi-
nistracióíL Central —que ya no podrán 
cubrir cOn su reclamo de "quinientos 
pesos desde enero" el deterioro real 
de sus sueldos— hary una conclusión 
que restilta íropuesta por - la. fuerza 
de los hechos: sin gne nadie renuncie 
a lo sayo, es necesaria ima acción gre-
ntial de conjunto paia imponer solu
ciones de fondo a la crisis que vive el país-

ÍH nadado que forinulara el pri
mes- Congreso Ordinario de la Cen
tral de Trabajadores eit ese sentido, 
parece njas adecuado que nunca a la 
situiíión, después de las renuncias mi
nisteriales que provocara un voto- su
mado de quíncistas, ortodoxos y nira-
lístas. 

I>eífmr en conjirnto soluciones in
mediatas y meáiafas para los proble
mas del país y alinear fuerzas para 
lachar -unidos por ellos pasa a. ser, pa
ra todos los randicalos, una tarea del 
día. "El tî nipo que se denaore en eu-
tenderfo será tiempo lamentablemente 
perdido. 

e^ Cámara el 13 de mayo, la situación sanitaria e higié-
ruca de los tambos sería tan mala como cuando la cono-
cimos, por escperíencia dura y direcía hace treinta años. 

Según la encuesta de Veterinaria fl960-61) sobre 173 
tambos de distintas zonas de la cuenca, los resultados, 
desde el punto de vista sanitario fueron los siguientes: 

Vacuna contra la brucelosis: 58 sí? US no 
Tuberculmización anual: 63 síj 111 no. 
Presencia de otras enfermedades: 13 sí; 73 ñor 82 no sabe 
Hidaiidosis: — sí; 3 noí 170 no sabe. 
Añosa: — sí: 173 no. 

El Dr. Roselli# de Florida, citó en la Cámara que 
en 19S1 con motivo del tercer catastro realizado por la 
Lucha Antituberculosa, los médicos de aquella óudad 
pidieron qn̂ e se les practícase a los examinados ta reac
ción contra la brucelina "y sobre una cifra de 2S5 per
sonas —diodos ellos peones de tambo, ni sig îíera sus fa
miliares y otros integrantes de la población— 174 dieron 
reaccxótt poétiva a la brucelina; es decir un 75,75̂  po-
siÜTo- Esto indica que la fuente de contacfio natural está 
precisamente en el ganado lechero^ lo cual está demos
trando la existencia de un problema de biucelosis m.uy 
graTc y muy extendió por lo menos en nuestra país. 
Es nccesaurio pnes —concluye— en control sanitario ma
cho mes efícíezEíe que el Que se está realizando en la 

Todo esto parece que justifica plenamenia la xnsis-

conxo incentiva, para, aquellos productores que velan 
constantemente por la salud de sus ganados y el mejo-
racoienlo de sus ínsialaciDnes. 

COSTOS T PRECIOS- — La ley 10.707 asigna a la 
Comisión Honoraria de la Leche la función de Sjar el 
"precio insto y razonable" que debe percibir el produc-
for̂  Ese precio, está demás decirlo* Se detenn^a en fun
ción de los cosf os. 

Pero hay divergencia en los si^emas seguidos pa
ra calcular éstos. La Facultad de Veterinaria ha esta
bleado un procedimiento basado en una encuesta de 
mixeslreo ^ue propuso a 173 establecimientos de las dís-
Hnlas zonas de- la Cuenca. Los prodncfores en cambio 
tomaron etl precio anterior S LQ4 y le agregaron los an-
mentos qne se registraron en el sensestre. Las ci&as re
sultan disfinias y como consecuentña de ello en la vota
ción Eoial del 15 de julio, para fijar el precio actaaL la 
ComisíÁL Honoraña se eocpedió por mayoría y- minoxÉas,̂  
del xnodo ^goiente: "S L12 para el Otro de leche-cuotBr 
<pi& sm produce en ccndiciones corrientes de explotación; 
y $ 1-21 para el IrtTo de leche-cuota procedexUe de ianx-
l>os re^strados optaüvamenta y ve^Scados como pro* 
dadores de leche caHEcada". (Establece las Cont̂ aoncs-
q^e deben tener ésíOiS>. CVofo*= Dr. García T̂ daL D». Pa-

-^a ÍES. pzomoTjde el progireso -firTTÍ̂ Tr d* la Xach*- xán del Campo, tng. CarboneS.) 
PoñMft axpazsiráu Tampoco «i El ConfadiĤ  KÓndê -roitó por t IJD42B y el 1̂9̂  &. •Jloi aspeaos lü̂ énSco manitarln». a. loa ^ «flo *• darte, deleĉ do de lo» Fzodadores por * LM84, xaml-

«MOWMJT *̂ *!?'̂ '*̂ '̂tf» fcwiMíiial. peto 90 oa aC pro- ttato do agrfjaT al preño aiiteñor OJM) los *— 
ĵv -vT ^ 9̂"e*o dai pxodhicto m. 3a IMBB. »¡Ir5 ̂  •̂«*3>o cad Bada nspocto do U. 

-na srodncr»n-r«« w _ - - • 
qno dirraate eE somatíro proTocasoa aba do los eortoa 

Wba|0 ̂  la. ^̂ ?̂'̂ °"* ^ *">̂  especial tf pononal da A&om loo :̂ odiicioreK amanazan coa la Insef̂  7 «orf-—BaMiJ|̂ 3̂ ?5fr san que *• lo» P̂ r« la que «a I>elegade propasa y aoo-
1» ̂ Bo :̂ Tiiĥ ST T̂ ** «̂i>ibiew «a lUaoM, dat emiiBo- taro ea la. Cominea, Fzononaa. al SjecmiTo para «aa 
t y naoâ M̂ ^̂ '̂j* P'̂ ôca la ̂ rneüm. útí. :̂ «oo "Ini' nuMBfiqne A £ct«meii legal Or métanle subsidio, corrqa 

^tam^^^^ 9>» ómbmn. percibir los prodactorcs. Es sos coBsecaeBcia&. 'Oabeí o 310 canf£cfo, pezo en dottd-
"̂  - • "• •••"•iiiiBilfc d̂ o «I •íalgtia d» Caaa- fin* naa M mm, gu^xi. U renanmo^ 

Lo pasado— tfno de esos cortfís 
qtie el armado de tana pagina imT>one 
a los teorfos sobtre ia. naesa dcd tipógra
fo eliminó, en nuestro artículo de la 
semana pasada, un pequeño párrafo 
referido a.1 proyecto sobre reintegro d* 
ca:r:gas fiscales y créditos para Iss in-
dosírias de ercjwrtacíón, que acaba de 
aprobar la Cámara de Ecpresentaníes. 
^ e era él proyecto "tjue mencííma-
mos" a qne se referían los -Dárrafos 
siguientes Cy que en la ocasión ante
rior quisxmos, pero no Hegamos, a 
mencionar?. 

No al ̂ ĝarrote viK' 
• En ÍM ii«>cJ>« ̂ 1 ]mcrc«Ies mi grupo d« 

véante jfiveiw» pcrKsac-
ci«xitefl • Is fíederatí¿B AaiMC*iiúíXM. TJro â-
7a rfTÍ«r, dncrnt* ^C* 3BÚ de dos IIOE-SŜ  
mam ncapmaím támbíBem 3¿Í CoBValado cí« 
'BmfumMr paca prdtcNar e—ira IE táAoca «OK— 
Ji iii da ^imtrtm iô vcata par «1 &aiiqTii?ii»* 
a ¿M •Ñaar— im Im JoiiiiiTailiw l^hertszi^a^ 
3»a«añ l>»lfJa y YxamSmm Gammños. 

B sail» a« li^ftüem. áí mmrfKm de £s-
rieciaee» iiumlmgÍKm 7 hoderán* es n«re-

-̂ aa at n̂peJia da taJaa la» Itonl̂ re» 
MaBc» «1 laaaa ém laa -ver̂ n̂ ô  
Ibao* «I «fa <• 3a fcfimbra H-

MAftCHA — Ppgrina 7. 
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LÁ MAR 
"TíAHCHA" oloiga un piemio mens-aal cié S GD a ia mejor colaioración enviada poi los Lecíores con desliiio a esla sección: no es necesario que venga redaclada. pero es conveniente adjuniax algún dato gue siiva para xdeníificar al remilenle. 

Trun '^^^ Vida Mundana de "El Pais" 
AL TünU.- (agosto 3j: "La Sra. Celia Daniijoiúa-
lena -¡.^u^azne llevó \LZL precioso inodelo en raáza-
xair fcltie con bordados en. el corsag-e al tono, za-
palos del mismo maiezíal y guaníes largos de 
sajnuza beige. Sombrero de plumas d'aaíx̂ che 
aziU Sévres, collar T aros de orillanle y eslola 
de visón iouTmaÜnG, y el señox Juan. Joaquín 
Damljoriarena Irihairie", El conjunto, muy lla
mativo. 

BE NATURA HERFOÜJÁ.-
Sólo por una distxac-
c-;on garrafal del re-

oacior Qe es'-a. secL-ion y de sus colaboradores, 
pudo pasar inadvertido tanto tiempo este diálogo 
Gue César Batlle v Benito Naxdone sostuvieron 
el año pasado en Marieiibad. o lo que es lo mis
mo, en laia sesión del Consejo de Gobierno- De
bió' aparecer en el Diario de Sesiones de la época, 
pero ésta es ia versión aue pufolicó "El Pueblo", 
ce Salto (junio 30, 1962): 

"Sr. BATI-LE PACHECO. — ST. Presidezile-. 
quería planlear un asunto que, de sei exacio, 
c.e saiíer si es exacto, se pone al Consejo im. 
poco en una sünación oo nríuy agradable. Como 
g-obemantes tencraos la obligación de sex en. 
el lenguaje respetuosos con ±odo5r una vez q̂ ie 
liecjamos aquí debemos adminÍEtrai los intereses 
Óe iodos y no les que un día nos inleresan- En 
eslcs días iaa hafcido una propaganda, da radio 
con cosas ejue deseo saíseí, si esa propaganda 
qnie se hace es para desprestigiar al Consejo 
compronxcliendo la situación de los Consejeros. 
Por ejemplo, los otros días oímos que el señor 
Conséjelo Nardone Había íenido una conferen
cia con el Papa duranle una hora: con el Papa, 
que solamenle recÜe 10 minixlos a las personas 
qiie les da audiencia. Se dijo por la radio, en 
esa audición, que esa conferencia se hai»ía rea
lizado faalílando en latín. Quiero saber si es 
xealmenie una cosa auiorizada por el Sr. Nar
done o se trata de algtúen que qTxiexe hacerle 
daño. Adenaás, quiero saber si el señor líardo-
ne, me sentiría xnuy honrado- si pudiera esta
blecer qiie el señor ITardoise naaneja el latín co
mo el idioma caslíUano- — SE NAEI>0KE. — 
¿El Sr, Consejero me gmere Hacer im exaraen 
en nombre de algún reglamento o de la Ccns-
lílución de la RepúijlEca? — Sr. BATLl-E PA
CHECO. — I-os gobernanles dei Consejo tienen 
qne tener ac±i±udes qiie no piovoqn« descoa-
ciertosr por eso me gustaría saier si el señor 
Nardone domina el Islía, cosa gue no doTnina-
mos nosotros, — Sr. NAKDONE. — ¿El Kech-O de 
conocer latín o íiaiflar latín indica algíina su.-
pericridad soire los demás consejeros? — Sr. 
BATl-LE PACHECO. — Sí señor, la de la cuL-
lura; éi Consejo se sentiría iionxadc. No es cosa 
-eslricianieii±e del Consejo, pero por ejemplo, el 
prestigio qcis Üene cacao médico si Consejero 
Alosase a mi nae halagan y creo que a todos los 
Consejeras. — Sr. NAHDONE. — No creo c^ue 
el Sr. Consejero BaUle Pacheco se ixalagne por 
nada qiie tenga yo, po:rque iodos saberaos co
me pensam-os. — Si. BATE.I,E PACKECO. — 
En eso no está e<jiiivocado. — Sr. IJASDONH.— 
Esté segaro de ello. Lo qrie le áefco decir es 
que lino de los zcás grandes honores ce mi vi
da íue esa conferencia que msntave con el 
Papa, — Sr. BATXLE PACHECO. — Yo deseo 
saber ̂  esa conferencia se realzó eix latín o en 
casíeHano. Concretamente qiiiero que se aclare 
si el señor ICardone posee el latín como para 
conversar durante rma iiora cozi el Papa en la
tín- Porque si es así, el país üene una saüs-

tacción — 5r. 3ÍA31DON:E. — El país en. el 
Sr. Nardone paede tener mncHas satisfaccicnes 
porque su carreja. 3>-o>láí5ca calminó al llegar a 

Una trónica d« Cl Hathero RECORDMAN 
E L conic?iídrío lo escuché en una ionda del 

pueno: una chica se arrojó el mar y fue 
rescciada, aforttmadamente. Parece que 

estas cosas sv.C'Sden bastante a fnenzído y no se 
¡es da trascendencia por trazarse de menores, 
aparte de que, desde el punto de í-ista periodís-
ríco no tienen un írjteTés superior. Pues -iiiia "bo. 
rija de Quince o dieciséis afios aue ouzere suicí. 
darse, por doloroso ene resiilie, no configura 
7_m problema social- La ge^re adivina el moxiz-^o: 
un iracaso c^noroso. T el amor, a esa edad, es 
corrió un juego donde ni tino ni oiro sabe ¡o 
oue G-iiiere- porque en realidad^ están enamo
rados'del Amor. De esta vianera sucede qitc dos 
jóvenes suelen amarse más intensamente a la 
distancia que en su presencia. Por ejemplo: por 
Teléfono. Parece oi-:e el Teléfono idealiza las iiTid-
genes y hasta las palabras. He Tratado pibas que 
del ame '¡nío ohscrvctíaii una frialdad desolado
ra, como si me desconocieran. Estaban deseando 
alejarse para llcrnar-ífte por teléfoiio donde. e>i-
tonces si. se inosiTal>an apasionadas y tiernas. 
Es ii7i fenómeno aue se produce no sotarneiiZe 
entre Jas jovei^ciías. Me confiaba una aniigua 
amiga, una noche de copas: 

— :Xo te imaginas cdno me e^^íStaria zener un 
hijo!. . . 

Me quedé en SÍÉCÍÍCÍO; ocjé ía risra î iedio hu
millado por lo aue nte parecía una i-nz'itación. 
Ella continuó: 

—Pero si rengo un hijo, ¡tendría Que aguantar 
loda la vida al padre' 

Eniendia. sí: le gustaría ser madre vero no 
esposa. O, de otra manera: espora a la distancia. 

E L caso de esta chica de ahora recuerde, por 
circunstancias especiales^ lo ocncrrido en. 
esce raisrino barrio hace casi cuarenta, años; 

más exactamenve, el 20 de mayo de 1925. Ea no
che de ese dia. un canillita de die'CisieTe afios, 
de nombre Alfredo Bazán, que tenía su parada. 
en Uruguay y Andes- al regresar a sií casa nio 
aue una niña se arrojaba al mar desde la Esco~ 
llera Este. T sin pensarlo un instante se tiró, él 
tarabién y la sacó con vida. Ella tenía, auznce 
años. Como es natural, el hecho ircsciende: los 
dicrios dedican efusivos elogios al 7nuchacho. y 
descubre otra cosa: era el cuarto salz-amento 
que Bazán realizaba, sin ostenTaciones^ SÍTI TÍÍÍ-
do, sin que se enterara nadie n-cás oue los pro
pios interesados. Como un verdadero héroe, Ba' 
zán sumaba a su arrojo una incalculable -riiodes-
tia. En mi calidad de cronista le pregzinto sobre 
los procedÍTuientos de cue se vale para rescatar 
sus víctimas al viar. Esperaba, lo confieso, inte-
resantes re-velaciones de orden lécniico y nzoral. 
Bazáfí me responde, sencillanienze: 

—Me tiro al agua y las saco. 

E STABA dicho todo; no se necesitan grandes 
explicaciones porque los muchachos del 
C-uruyú eran anfibios: vivían tan cómodos 

en el agua como en tierra: el cue no sabía na' 
dar, aprendía en seguida. Un día le daban -un. 
empujón. El ozro caía al agua y no tenía más 
remedio QZie nadar, l^unca se ahogó ninguno por 
eso.. El ejemplar lípíco era "el loco'' Serafín. A.sí^ 
sin apellido. Era. capaz de eiicont-rar una moneda 
en el fondo del río. En cierra oportunidad vio 

aue una embarcación, rjerspoiñri^ « 
Cha de la Prefetura, ¿ r ^ S aí aS." T '''^' 
de whisky de ccntrabnr^ác. Y Sera^'JS.";^ 
tras de el y se lleiyó las hotellas cbî óí J 
escolierü, donde las colocó crdenadament 2.» 
las picaras. Cuando tertic ganas de ecTici- L^'^ 
go —aue se le oc-urr;o a cada rato- . O ^ Í Í ' 
a su bar ^bmarzno y volvía a la suneHiríllT-
el precioso liquido, í>"P̂ :cte ctm 

A LFREDO 'Bazán se interesa por le ^cziin 
salvada y va al sanatorio a vería Aílí /, tQ. enjre estufes; el calor es insopojtv.l^¡ 

y Bazaii permcn&ce, s^n embargo, con el sohí 
todo pjiesto. ^'^ 

—Quítese el abrigo —le invitan— tome csxen to un momcnio. 
El se niega; asegzira que siente chuchos v 

al tiei7tpo cue se pasa la mano por la irerre 
para secarse el sudor, se levanta las solapas-aa 
re dar inayor rie/cíícia a sus palabras No Q¿ie-
re xiuitarse la gabardina, aue le zn-esíó «.TI omi
so, porque debajo no tiene puesta más qn^ u 
ccnitseía-

S E realizan fiestas e¡z su honor. Eaisíúi en. 
tonces una. asociación áe daiitas que iire. 
yniaba Jas bzienas acciones y qu.e tome o 

su cargo este asunto. Se hace una colecta, jopu-
lar y, e-n acto solemne^ se le entrega el "pTcdit-
ciao. Alfredo se presenta hecho un figmÍR: ÍTC. 
ja oscuro, la pretina le llegs. hasta la garganta 
y el saco hasta las rodillas. Los charoles se U 
doblan en las pznitas v rairan para iirn"bc, E<¡ 
es necesario aclarar Que iodo el ajuar le jite 
prestado. El general Galarza, allí presente, ai. 
vierte las difictiltades del niuchachito cois ĵ i 
ropa nueva y le insinúa, al oído: 

—¡Sacate esto, aue así estarás más cómodo.' 
—le señala el cuello alto, almidonado, por don.-
tíe eynerge a penas la carím sofocada de Ssaán. 
Confidencial, contesta: 

—A'o. general, no me lo saco porque áespuéí 
no sé ponérmelo de nueva. 

Otra recenipe-'isa.- se le consigue un empleo en 
la Alta Corve de Ju-ízicia. T ^::a-'ado el bandlo 
de aquella, acción, A^lfredo Bazán vuelve a la. 
vida anóninia y de pan. Así, se ignora que equél 
salvamento no fue el -úlLimo sino que se repitió 
cuatro veces -más- May-pues, ocho yerso-ncs Cíie 
deben la vida a €Ste ItiEmátd? ex cemltita. -• 

LLEG-AMOS al fitml de la crónica y vemos 
que esto se desinfla en lugar de inflamar
se y tomar volumen. Eí^tarnos, probRote-

Tuen-te. en presencia de un verdadero recordman 
mundial. En este momento rendrífl Oiie salm-
alguno —con zina h-andera, sí es posible—rccíc-
mando: '^;GtorÍar rGloria •para Alfredo Sasá̂ -'-.̂  
Pero también podría, salir alguno de esos Jutin-
Pueblítos cue 'dibuja "el Mono" Suárez, con las 
manos flacas crispadas sobre la mesa veda, y'la 
mirada' salvajemente cómica, que men.eando !a 
cabeza preguntara: '-'¿Para esio. Bolán,, fue <nie 
te rompiste todo?" En la duda, prefiero plantar 
las cesas como están, Jimiiándome a relatar los 
hechos asi, esctieta.mente^ sin dejarme crreontur 
por el entusiasiito. 

cozapartir una posición, con la mayoría (5«_1 Con
sejo, un honor grande que había bien de la de
mocracia. Esa pregunta que liace el Er. Batlle 
Pacheco, dice que quiere sater, príznero me 
tiene que decir en nombre de qué derecho le 
tengo que contestar, porqrie depende de sí quie
ro o no quiero contestar esa pregunta, ya que 
aquí no estamos en esta Mesa para ningún exa
men de universidad ni le reconozco al señor 
Consejero ningún atributo que esté sobre mí 
para preguntstr lo que quiera. — Sr, BATI-IJE 
PACHECO — Si el señor Consejero dijera que 
hubiera escrito un libro al re-vés del Quijote 
yo pediría ese lüic, porque no es posxbla que 
se atribuyan cosas que después en la realidad 
no son así. No deseo examinar; lo ípie deseo es 
que me conteste a una pregrunta: si el señox 
Nardone posee el latín como posee el castellano 
y si la conferencia con él papa a que alude en 
una hora radial se "hizo halalando en latín. — 

Sr. NARDONE- — ¿Lo quiere saber pa^=^" 
na saíisfaccicn personal? — Sr. BATLLE PA
CHECO, — Lo <ruíero saber para salisEac=¡aa 
de Consejero. — Sr. í̂AB:DÔ Ê. — Depende de 
que amera dar esa saüsfaccxón, pocque sott-
t ^ obHgado a darla. — Sr. BATXLE PACĤ  
CO. — No creo que está cbligado, pero SEO» 
en consecuencia eme el Sr- Nardone no ^e 
laiáj. — Sr. NAHOONE. — Nardone sab« sa
chas cosasj saie latía y muchas cosas my-J't-̂  
-le duele al Sr. Consejero que las sepa»»^*-
~ Sr. BATLLE PACHECO. — Yo lo « f̂f° J 
ao me duele ni me molesta. Yo ie ^"^ ^ 
Conseio debates de esle 9é=ero, p ^ 3Iesa 
mcroento <iue, respondo a un Partí̂ - ? 
puedo permanecer en sDen̂ o ante oemst̂ -̂* 
Y no puedo peimfHr que usted ^^^ ~^^ 
3>obla<ñcn -del país haciéndolê  creer. 
inexactas, porque la gente xae dirá--- -

QuosGue tándem, señores consej^^--

Y AHORA TODOS A TOMAR 
íllMoHIoiileiné 

REFRESCARTE \ 
FUERTE 

BE ERERGIA Jf 

35 grados latitud sur 
uno historieta thina 

NIKITA, EL GENERAL TONTO 

-=j 

E?T Occidente, es na-sistema conocido. A 
principios del GO, Tarzán, q.ue parecía 
tan al mareen de la política, se convirtió 

;n un funcionario de la NATO: los lectores 
del suplemento de los domingos áe_'̂ El Día" 
rscordarán, seguramente, sus hsziañas entre 
lo; africanos terroristas. Aetnalaa a las órde
nes de Bob Koberts, cónsul norteamericano 
€• jMombuzzi. También. Superraan se com
prometió, en su h.ora, y al suplemento infan-
til de "El País'' le cupo el honor de publi
car las aventuras del hombre de acero en 
tina isla oprimida, curiosamente parecida a 
Cuba, donde un dictador barbudo, de unifor
me verdeolívo, pone presos a les hombres 
tuecos y clausura los diarios Ubres. Super-
man desconcertó al dictador. Tvíieníras el 
oprobioso tirano ss paseaba por los corxedo-
î s de las cárceles húmedas y somib-rías,. ju
gosa pata de pollo en mano, Superman no 
perdía tiempo: hizo saltar de nn tinguiñazo 
las bisagras de las pesadas puertas de hierro, 
ccíii'ártió su propio unííorme, plapp, en una 
bahía msLgnificaute, ilinninó las cárceles con 
rniüones de luciérnagas. Juan el intrépido, 
otro héroe de papel, se ha dado el lujo de 
destniir." él solo, nna organización compleja 
de- espías dê  China Roja; As Solar se des-
c'delga, un día sí y otro también, desde las 
paginas de "El Plata"' sobre las cubiertas de 
los submarinos atómicos rusos cnie salen a 
tomar el sol en las costas de Terranova. Lxás 
Ciclón se pasa saltando para eludir las ráfa
gas de plorao de los comunistas: siempre in
tacto. Brick Sradfoxd trabaja para el KBI en 
el espacio sideral. La lista de los héroes, los 
que se abren paso, ios invictos cru2ados del 
mundo occidental y cristiano, es intermina
ble: larry, Steve Ropper. Kerry Crake, Fe
lipe Corrigan. Luis Ciclón. Y hay muchos, 
miichos m̂ s. N̂To hace mucho vi una tira có-
icica editaíTa en Miami, material de propa-
©nda contra la revolución cubana: los müí-
t̂ aJios eran abyectos gorditos, que arranca-
ti9Q a los hijos de manos de sus padres y fo-
iceníaban la delación. 

Los minones y miHones de lectores que de-
"voÊ  las historietas mañana, tarde -i- noche, 
€3ian acostumbrados a deglutir, en Occiden-
f"- ^ P̂ í̂ Pagarida política, solapada o des-
-̂̂ aierta; no catisa, ya, indigestiones. 

eJr?̂  *̂^̂  °̂ ^̂  sabía, es que la técnica 
d 5 ^ ? ^L. '̂ ada, también del otro lado 
zi^^'^^^f^' ^ ^^o^ ^os chinos, consecuentes 
aboir!¿Qaí •ores ce la propaganda capitalista ^pri^eros en lanzar, oficialmente, su his-
tí^^^''^ ^̂^̂  ^^ °̂ '^^ medio de di-.ri¿igación 
eses puntos de ̂ -ista en la polémica frente 

ti . .^^ ^viética. Se trata de '̂ El gene-
jSk'Sf ' ^^J°s de Te Wei, argumento de 
V a -;̂  , '̂ impreso en mudbos idiomas 
Es 1̂̂ ?:. .d-ou.ios y escasas líneas de terfo. ^ ^ -Qistona de "an Gsneral de maravülo-¿a~CÍ̂  ', ' ^ -"garoso lleg-i a. ser qae «n o ¿f^f- ^^ °^ trípode colosal de bron-^̂ poderosaznaníe ^^ ^ ^ _^^^ ^ ^^^_ 
y - i '^T- "̂ ^̂ ^̂  ̂  3a Tierra". El General 
^~araa"í̂ '̂ ° '̂ ^"^"^ ^' ^^^ í*̂=*»' "Sdearon 

sas ̂ ecnas a ciMtlqnier país y Se-

• chas q-ue perseguían T nuiLca fallaban el 
blanco". Imperaba la paz en su reino, ya los 
envidiosos no osaban atacarlo, y las gentes 
oprimidas de todo el murtdo recurrían al Ge
neral en procura de consejo y ayuda. Mas 
hete aquí que un dia, "UIÍ liombreciUo pom
poso, líder de un peq̂ ieño país liberada por 
el ejército del General, enlró muy farolero 
en la jefatura del General. Este líder era un 
hombre maligno que había pendido su país a 
los países opresores a cambio de oro'V Eí in-
trî aníe sujeto í.Tito. sí, aunque está irreco-
nocible: ni el ejército del General liberó su 
pequeño país, ni él le puso bandera de rema
te', asustó al General advirtiéndole que tam
bién los países opresores contaban con el 
maravilloso arco y las maravillosos flechas: 
"jlmaginese lo que sería la guerra en estas 
clrcunslancissl"'. El General quedó atónito: 
"LeT"anió una enorme jarra de vino y la va
ció de un solo trago, como un campesino 
cualqi:iier3, que él lo era en realidad". í¿De 
Ucrania, o.uizás?). A la mañana siguiente, el 
General despertó borracho, tirado por el sue
lo, y "las palabras del líder del pequeño país" 
le taladraban los oídos. Buscó consuelo y di
sipación "con diversiones y ftslas", hasta 
que "el hombre maligno" volvió a susurrarle 
al oído: "El mundo proclamará a Su Señoría 
el héroe de la paz". Desde eatonces. la po
lítica del General viró 180 grados: "Los re-
preseníanlss de los pueblos oprimidos fueron 
rechazados de su puerta. Jugando su nuevo 
papel, el General desatendió sns aciivSaades 
militares y sus armas se cubrieron de moho. 
en su carcaj anidaron raías y las ara¿£s te
jieron telas en su armero". 

Recibió, un día, "un mensaje de tugencía 
de un reino isleño próximo a tuio de los paí
ses agresores". (¿A 90 millas, exactamente?). 
El reino isleño le produjo un sobresalto; sus 
habitantes, en vez de reaccionar pacificamen
te frente a las amenazas, "se entrenaban pa
ra el combate utilizando las armas y equipes 
de que disponían".- El General hizo un ver-
d̂ .dero papelón cuando intentó levantar una 
de las pesas que los isleños levantaban en 
ST15 ejercicios militares; "P-ase a todos sus 
bufidos Y resoplidos, consiguió levantar la 
P&ÍI3 sólo a nivel del vientre, el cual por la 
vida sedentaria Que llevaba, estaba ya brs-
iante voluminoso", ibctraj», entonces, de su 
carreta, uno de los arcos maravillosos, con 
maravillosas flechas. "Al ver la flecha, el 
país agresor amenazó con la guerra al Ge
neral a menos qixe se llevara, a su propio pziís 
los maravillosos arcos y flechas. Temblando 
de pavor, el General recogió sus arcos y fle
chas y se marchó a carrera tendida a su pa
tria''-

El General echó en saco roto las enseñanzas recibidas. "Continnata parloteando de la paz Y de cómo la guerra lo destruiría todo si Helara a comenzar". Hasta que en el día df su cumpleaños, mientras pronimciaba un ais curso <sobre la paz, claro>, un guardia irrum' pió en la sala vociferando: "¡V5ene el eTtejni' gb; ya eslá sólo a 25 kilómelros de la_ cñi' dadl". El General no pudo terminar sus fábulas campesinas; los invitados huyeron, presa del pánico, y cuando él se abalanzó sobre las armas, las encontró emziohecídasr "Los maravillosos arcos y flechas hal>íao sido roídos por las ratas". La ciudad qnedÓ envuelta en llamas y humareda; el General clamó en demanda de socorro, pero sólo el eco le respondo- Fue:, finalmente, acorralado y acribillado por los soldados enemigos. "Asi fue el final del General que no se atrevió a pelear, el final del "faéroe de la pax'. Yo no sé -—termina Jua Chuen-TTii— lo que sucedió después, excepto que el pueblo que g-obema-ba el General perdió su Ebertad y vino a ser esclavo del país agresor 
Tome nota la Jolm. Bírch Scíety, de esta versión a nivel popular del documento de los 25 puntos. Cualquier parecido con el mundo xeai ao es mera casualidad: tanta presión han acuniulado las calderas, que a-̂n aparecexî en las historietas chinas, Jlikíta y Tito, la crzsis de octubre, la «xî xisíencía pacífica, v una -tercera guerra znundial o,iíe se llevaría por delante a los rusos Incautos y a su General Tonto. 

SI asaffo a la Universidad 

Cuatro expulsados 
D ESPUÉS de u?m larga y trabajosa investigación, la 

Facultad de Medicina tomó la siguiente resolución: 
Exp. 3736/60 Informe sobre el asalto a la Uni

versidad y la ptírticipaciüíi. en el mismo de esludtaii-
tcs de Mcdíchia. 

liESOLVCIOX: 1) Consideríir a) que el asalto 
perpetrado contra la Universidad de la República 
el ella :> de octubre de 1960, es TI?7 ¡techo rcpudinhíe; 

b) que los adores del mismo deben ser sa.'i-
cionad'js: 

2) dar a publicidad la sigiüefite 7'esolución: 
3) lixpubnr de la Universidad por el tcrmiuo 

dé: (res años al esludiante Eduardo E, Miguel. 
•f) Expulsar de la Vniversidad por el t¿ynu)io 

de dos años a los esludiayües: julio ítalo, Rosa Dolli 
y .-ídrzán S-is.u}u. (Eos numerales I y 2 fueron adop
tados por ¡a nyuínimidad de z'oios^ 'l 1 e-n 11; los nu
meróles 3 y f fueron ñdoptados por una mayoría: S 
en 11) 

El miércoles, el senador Tchegoyen manifestó su sor
presa, en el Senado, y realizó urt pcditZo de informes al 
Consejo. No podía faltar, por supuesto, el clamor del doc
tor Rodrísttez Larreta, risibleinente preocupado por la 
suerte de sus protegidos. "A. jóvenes de brillante ejecutoria 
en las aulas, se les corta toda una carrera.", dijo. 

Uno de los "jóvenes brillantes" que intentó tomar por 
asalto a la universidad, el recordado Torterolo, había sido 
sancionado con anterioridad, poco después del desgraciado 
suceso, por parte de la dirección de la. Facultad de Agro
nomía. Ahora, con la resolución de Medicí-rto. se hace, -juás 
vale tarde qzie nv.nca, justicia. El frustrado asalto no podía 
quedar impune. Los piafantes jóvenes, gue ticvieron el 
descaro de llamar a conferencia de prensa mientras la po
licía, teóricamente, los estaba buscando, reciben por fin 
szi merecido. Que no es fruto de un capricho ni del menor 
deseo de venganza, sino de las conclusiones de un exhatis-
tivo informe. 

Las calles que vos nombráis 
••""-I los ínnumeraWes barrios sembrados al voleo, en las 
^ orillas del MonteTldeo (xue fue, hay 708 calles sin 

denominación. Son los "oScíales", dolor de cabeza pa
ra carteros y mensajeros de telégrsíos, médicos y, sobre 
todo, cobradores, lia Coroísion de Nomenclatura de la Junta 
Departamental parece decidida, ahora, a acometer la dífS-
cil tarea del bautismo múltiple. Los ediles lian empe23di> 
por idenítScar a las calles olvidadas, agrupándolas en zojxaa 
que coinciden con las secciones judiciales, con el fln de 
relacionarlas entre sí en ia denominación- Y aqni tropiezan, 
los bien intencionados ediles, con la tarea más ardua; si sé 
e.̂ ceptiía nn libro de Alfredo Castellano, no existe, prácti
camente, en nuestro país, bibliografia sobre nomenclatora. 

Por afaoia, predomina la idea del edil Eincón, quien ha 
sugerido que se designe a las caDes innominadas, con loa 
nombres de las fámulas que protagonizaron el Éxodo, Otras 
suorerencias; l-uis Alberto de Herrera, Pedro Maniní Ríos. 
Isaliel de Castilla, Eoger Ballet, César Sandino: para todos 
los gustos, como se ve. ILos diarios han presentado las lis
tas de periodistas aspirantes a la sloTia del nornbre en la 
chapa de la calle. Que no se lepita, por favor, entre polí
ticos V periodistas, el caso de Marco Eruto y Julio César, 
victiniario y víctima, incómodamente pro3±mos después de 
la muerte, como calles paralelas que son_ 

ÍQUIERE CAMBIAR SU SUERTE? 
=S3: en'í TÍ_ ^ '̂ °- -° haría tan feliz sólo lo lia de lograr si visita I.OS SUDSS. Ia umca 
-5Ii--"!a ÍÍTÍ^ÍÍ?^^ í-e Ja ofrece: la auténtica y maiavínosa PI.TJÜÍÍ SE CABU35E, la 
K=i?'S SÍ'SS-P^ n-í-=í-̂ - el mejor SAHETMEHIO, 3a milagrosa CSTJZ DE CA3A.VACA 
^̂ 'do'd̂ 'T.̂ -C'̂ "̂̂ .̂  3>E ríJlCirsrEírro PARA 1.A SUESTE, el más simple y colosal 

"^' -̂ -"̂ incia, p,>lvo- 7>eTfun̂e j - mil novedades más cue sólo encontrará en la 
•̂ --JŜ cr.-. ,, ' ASA HE LA SUERTE "LOS A^"liES" 

I í J>E OCXC3EÍE EKnOS COSTIti-BEEUHOnSO í 

iSrigen: edsórifs galearta 
piBerajo tíiifíet 

todos tos ÉPJngQs lEDOOE 
MARCHA — PágincL?, 
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para elegir 
Dr. HUGO FABBRl 

ABOGADO 
JUAN C-'LRX.OS GÓMEZ 1493 
ESO. 201 — TELEF.: 9 4S 41 

SUPER - GAS 
Adaptamos todo tipo de cocina. Trabajo garantido. GK.VL FLOKES 21T3 

CASA CORREA 
Refrigeradores, 3 aíios garajiiía 
$ 2.90l>. Tomo usado t-elevlsoíes 
23 p. $ 4.100 con. antena y mesa-
San Majttn 2742 Ms y C«li>rado 

ÁTEME!) DEL URÜBUAY 
COiOiriA 338 

HOY ViERNES 
16 de agosto 

hora 13 y 30 
4̂  CoTiíerencia del Ciclo 

"Los escriícres 7 la creación lilsrEria". 
Sara de ibáfiez 

Sobre 
"El Escritor y 

su Deuda" 

íí PROL" 
Adap̂ a su cocina para 

SUPERGAS 
GaranHa escriia por 3 años 

MKRCEDUS 1557 TELEFONO 41 TELEVISORES 
Siroroljers Carlsoa, PhUtps, MatoroJa. Silvinia, 0-R.T. CKEBITO i SOLA FIRMA DirE — miio 15U Esq. Fay-tmrlil — ÜTE. 

MUEei_ES POÍNOS 
AI. ALCñUCE DE TODOS ADQtjTERALOS Erj- FABRICA EXPOSICIÓN y VENTAS; JTJSTICIA 234 

Universidad del Trabaje del Uruguay 
SECCIÓN CONCURSOS 

Ds acuerdo a la resolución del Consejo Di
rectivo de fecha 29/VII/63 llámase a ASPiRA-
ClONESr para !a provisión del siguiente cargo: 

1er. LLAMADO 
JEFE DE SECCIÓN de la Sección Producción del 

Instituto de Mecánicâ  con asignación men
sual de $ 2.500.00 
Este llamado se realizará entre los docen

tes efectivos del !.E_M,E., y quien ocupe el car
go, deberá dictar 3 hs. semanaies de cíase, de
biendo cunnplir un horario total de 36 horas se
manales. Gozará de licencia sin goce de suel
do en sus cargos docentes efectivos, durante el 
tiempo de ia contrafacíón. 

3EI plazo de ínscrípción para este primer lla
mado vence el 9 de setiembre a las 18 horos. 

Por información y datos correspondientes, 
concurrir a ia Sección Concursos, San Salvador 
167-4, en días y horas hábiles. 

Montevideo, 9 de agosto de 1963. 

VARIEDAD EN MODELOS DE 
CAMAS FÍMA TERMINACIÓN. 
TRABAJOS SOBRE DISEÑOS. 

XEN ARENA MUEBLES 
S X̂A ESQUINA DEL MUEBLE CAMA' 

ARENAL GRANDE y UBRES 
M. R. O. 

Viernes 16 de ogosto 
Hora. 20 y 30 Coafere-Jicia de ü̂IíCO SCS\̂AP,Z sobre ••Mancísmo y moral revolucionarla'". 
Entrada libie 

Sanado 17 de agosto _ 20.30 hs. 1. CP-ISTIN-i LAGOrtlO con-xesía preguntas solire Cuba. 2. CíLie checoslo'.-aco. Eln irada 3il3re 
MERCEDES ?44 

ANH - ROBO 
"T R A N K" 

SILENCIADOItES DS ÍL.UMJ_ 200 S'UHDIDO, ETEüNOS "SHH" COLOCACIOJS i:N~13EDILáTA 
l-IOTOHES DE HECASCBIO EJT 24 SOBAS PARA TODO COCHE O AJUSTAMOS EL, STTrO. — CltEDITOS — CHAPA "2" PIKXOSA TE-JiAIirES ArJTS EIJ BAKCO DE SEGTTÍIOS. 

TAIXKR MECA'NICO 
ANGEÜ SALOMÓN 

I,.4 PAZ 1636 y O.YBCTO 
TELETO]ÍOS; 4 57 Sí y 41 4£ IT 

SU SACO 
cruzsjio lo 'c^cenxas ce-recbo Sü PAXTAiOA-anclio se 2o adüptamos 

en su ff^is!x> 
SSSORAr 

Refonnaxnos su Tapado 
SASrjSEREA G.9.I.ICIA. 

Itnzaiiigó 1529 — PISO 1 

âMUNiíO 

TRADUCTORA P0SLÍGA * Inglés 
* Francés 
* Hfihano 

CLASES PARA NlfcOS 
'Y ATSUÎTOS 

'̂olaiida Caxio 
J. EnULUm 519 

RECEGANIZACIGN EN EAPÜRRO Y Gía. 
La Agencia de Publicidad Capurro Sz Co. nos iníorma que tía Tealizado -una reoi-sa-nlzación. de siis servicios y su personal, con la finalidad de adáptanos a los requerimientos de la fciora y procurar una mejor aiien.c1ón a sxis clientes. La nueva estnicxura comprende fundamantELlraente dos dirislo-nes; la Dirección Técnica, a caîO dcZ Sr. José A. Pinto, que tiene responsabilidad de Coda. ]a Lalíor creativa, aa for-mulacidn de planes y el contacto coa la clientela; y la Gerencia Administrativa, confiada al Sr. Sergio Rodríguez, que tiene a su cargo la coiita-tiLlldatl, el contralor de los negocios y 1» relación con los medios de ptiblicídad. La I>i-reccLÓn General de la agencia decana concinxiarñ, a cargo del Sr. Raúl Capurro. que Hene bajo su supervisión las actividades internacionales de la empresa, singrilannente aumen-ta.das en. les últimos años. Por ejemplo, está, realizando aliora. para itn-c; de sus clientes itn plan de r£la.<¿ones públicas que abarca Argentina, Brasil, Cüile V Perñ. 
Coincidentemente. Capiirro & Co. acaba de ser desigztada como jepresentante en nuestro país de Gardner Advertislng Co, de Saint Lonis (Estados Dnidos>, Ttna de las gigantescas agencias de los Estados Unidos, perteneciente al con-t;a-dQ gnrpo de las qiie íacturan más de cincuenta mülones de dólares aziTiales a sus clientes. 

CEtesoría precias populares. ÍCtiestros completos son famosos porque de tino Hará, usted -tíos por sólo $ 3.80 
os de 

S 3.00 -iLr.nJERCE "5" CEíTE 2fo se cobra, cubierto ni porcentaje. MINUTAS HASTA LA 
IJÍSA DE LA IJAÍÍAÍÍA 

Ors-inisamos CociíaH y 
Despedidas. Consúltenos. 

?CO CONTFDSTDA 
"1.a. CATEDRAL" 

está en 
SARAlTDr 546 

casi Itnzairigo Arregío a domicilio 
máquinas de coser y 

escribir. 
Visites gratis. 

T̂ éfoflo 8 34 20 

ESKOFOTi 

ESMALTAMOS 
AL HORNO 

SU REFRIGERADOR 
en- 24 horss 

TERMOPnrr 
LUIS A. UÁSSOmUSR 

Qiúmico laáuEtrial 
Av. Garibaiái 

TeL 23.S7.53 Sr. ESTUOUHTE 
Sr. PROFESOR 

use lápices 

FILOSORA 
INGLES 
FRANCÉS 
CASTELLANO 
LATÍN CHX-CAKEO UM.-̂ S*' TeIsfoiw>: . -II 6i 

SU SEGURA 
INVERSIÓN 

•muiUVi ut ITiLüH t 

S _ » r - r- -
BlaupsjnKt 
VS/alforti Graets osotas i 

I Comenta'''"' infernaclonal 

VALOR MILITAR DEL 
TRATADO DE 

por BeSisario r 

^ Estd Semana 
9 Coníinúa Is. firma dol Tratado de Moscú por dis

tintos gobiernos del mundo. Ayer firmó el gobi&r-
no de nuestro país. La RPA ha acordado seguir el 
camino luego de la visita de Rusk, secretarlô de es
tado de KE. ÍJU-, al cancilleí Adeaauer. El gobierao 
francés va -Quedando aislado de la opinión internacio
nal en Ja materia y, según anuncia UPI, se estaría 
aprestando para realizar próximainente una nae\-a 
explosión nxiclear en el Sahara. 
• El gobierno de EE. UTJ. autorizo la extradición so

licitada por Venezuela del ex dictador Marco Pé
rez Jiménez-

ESTE -íslor resulia del eíecto <rue el írataóo tiene sobre la cantidad y calidad de las armas aSóm-icas q,.; puede ulilísar, ahora o eoi el íu-¿".'o, cada uno de los fi-Tmaníes. Ar-=̂5 V eoEilra-armas. de efecto láciico y •s'-aíéí̂ co. ea pod̂x de los firitjan±es T¿asüís alíadoL*. Armas y conlra-aimas iü soder de nuevos propiejarios, es dtvi, pffsibilidades de ampliación o de e;''b'¡Ii23dón de las ironteías del lla-o--- '-3 "clu6 aíómico". 
MÜén corresponde apreciar el Ira-t' : desde el punió ds vista de las fv̂--a¿ ?rm.adas ya aiomizadas y desde ?1 de íT'S-las que aún no lo esián r. Jeaíro de estas -últimas, de Iss gue ís'-'*an a. modernizarse por la aíomi-c'in Y de Xas que no tienen ninjún ic'-tss en ello. 

1̂ iriiaáo no prohibe la fabricación de armas ni la exroerimeniación de BueTas medianie prwebss sabierránea'"̂  es monientas en c[u e ía prensa norieame-licaaa afirma qiie la experimentación da uñeros modelos a través de las* ñl-ísas. es suHciente para todos los desarrollos previsibles menos en el cam-po de las aaliarmas' don-de, dada la úlü-Eta ¡erie de expenmeíiJos soviéticos en la aíffiósfêa, íe considera qixe la TJRS-S leñaría alguna vemíaja en los futuros (iesartftllgs ofensivos y defen:Lívos. En lü sentido la cantidad de armas y- aa-t¡a;tnaE atómicas disponibles para los EnasBíes ni su calidad resalían afec-ti':i¿. Esto es lo que ba llevado a desir «1 SI. Kennedy <iue el liatado no afecte la sejaiidad actual ni la fuiura de los Estados Unidos. Ttr> ej siisisio sejt-tJio w ha expresado Jroschov̂  decla-farüio que ese criterio le impide com-prasder ia oposición de ios comunisias' ¿-"--as. 
-ir oíra paiie, en esta znaíexia, tanto fes potencias anglosajonas como la u25S Üenen, en el lechazo de la firma «I tratado por Francia y en la crííi-ta abiarla del mismo por Pekín. (limi-^ áísjoaaiifdad aclual por TreBcia M artefactos aícmícos menores y po-jL-K4!iad de t2l disponibilidad en «I a.ai> ra zaatt por China Comimisía), aljíer-fc jrajíáes paerías de escape a las M-janoaes antoimpaesJas. Con̂'Ze <pie ^̂ «a»os ?ue deswen eludir esas obH-^'^- sano, siroplemeníe, croe las P̂ fesde escape esiáe abiertas En íal •f=«a. tolo ei preámbulo del Irataao. !;^«^Io nn piimer paso liacía el «̂HM 5«iera3 y ccnis>2eto, tiene tm Jb. leonco íBCî aiĵ _ PŜo «Î e sólo w^T* *,t̂  íntencñones y no a las ^ff«- Ho kay derrota de nadie 

\^JV^ partes. El acioal e?mli-
alít-arr '^^^ se compiomeíen a no ^ - ^ e-̂ aibrio de poder ûe les ^̂ mpoŝ -ble alterar T̂ p̂oco bai,r f̂t9Kn=ento-' de la UHS3 como I¿ engaño algnaio de 

Ciüno. 

«̂ ¿̂¡¿¿n aa^ îf engaño alguno de ^ ^ ^ ^ ;?. cnanto^ <rae *1 

î TE#°=jjg'<^o-:e= iguálanos 

.«, ÍBFA ̂ J^ Poeden ser 

*!«»« í̂ ^=«=*5a^ siega am-

• «a.fliro ; 

Cesádad. de lleg'ajr a arseglos. Los qTie ios plazLtean habían d« ab̂ andanarlos por £alla de los m-edios necesarios para SiM. logro. Superpoíeccxâ  en iérmi-nos prácticos, î̂ gntSca superdominio. ¿caerdo entre superpoiencias es acuerdo paza el siiperdonainio. De boy en ade-lante el mando tendrá dos ©endar-tn«s en lugar de nno. Ello enfurece a Pekm, 4De tiene cantidad, píuo no calidad, y lambzén a De Ganll#!, <iue Jí»-ne calidad, pero no cantidad. Furia que, po-r otra parte, ne puede lesollar- en tm. «sfaerzo connxn dados sus objetivos «pu«££<>£. El resultado es nna perspec-irva: cada -vez más firmemente delineada de "ao" s la guerra, general y conste d« 4ine na liablansos de pas g-eraerali-xada a toda la tierra. 
Ca otra "gnerra"- Xa "localizada", s5-gue Y ssonirá fg ncíonando en Knrî s-fan, en. Yemen, en Vaet Mam Stcr, en Aĵ O'la, en yomjosa o en otras partes. Para esto no Isay acuerdo. I-os "ca-baÜeros'O cuidando sus ropâ , seguirán íuciíanáo a Irâ é̂s de sns mespiadas. Por lo menos rcíeatras los rsesnaderos sigan êndo lo fcasíanle tontos para coaüauar Juchando por los: objetivos da los caballeros y no por los propios. H evolución y contrarreirolncióii; guerrilla y anÜgzisrriUa, son los térsnínos políticos y rnSOtsras -de esa guerra. Sí revdacióai, objetivos propios- en nn nanndo interior y exterior donsinadc pe? sSzos- Sí conírarT'evoStielón, g-iierra ai servicio de intereses extraSos a los de las nxasas nacit̂ iales atrasadas. Kl tratado qiie comentamos no dice nada de eHa cfae, por otra psrfe, ê  ia -única «Ule aios ánfeiesa diiectanaeníe a lodos los sobdesarsolIadosL 

• Kaiti solicitó a la OSA una investigación sobre el 
terreno respecto a ia intervencíún de la EepúbJica 

IDoniinicana en la reciente invasión de sus fronteras por exilados haitianos. 
• La Asamblea Legislativa argentina proclama al 

Dr. .'Arturo Illía y al Dr, Carlos Peretía como pre
sidente y vice, résped iva mente, constitucionales por 
el período 1963-1968. 
• Continúa y se acentúa el choque teórico entre el 

coíi'iunísmo moscovita y el pei3.Liinés. El BISP (Bo
letín Informativo Soviético de Prensa pLEblicado en el 
Vruguay) transcribe y produce ataques diarios contra 
• posición de los dirigentes del Partido Coniuniita 

dicionales de la guerra general y «jue, si alguna vê  pudo tener algo propiamente nacional e>a sus objetivos, perdió sus características al reconocerse como estable el equilibrio de poder con. el comunismo moscovita y al ser aceo-iada la ineludible paz g-«neral entre las super potencias. Un sisiezjia ciue, s'ti-brepíicianaenta de acuerdo a las últi-mas directivas, debe dejar de apuntar a su blanco envejecido y emperai a pulij- sus armas contra el nuevo, la innominada si que improbable subver-V1Ó21 de los orientales del Uruguay contra sus diríg-«ntes nacionales y, por encima de todo, cosmopolita» e internacionales. Un sistema que. fallo de enemigos en el exterior, debe, de acuerdo a esas e.<ira£as y torpesr directivas- encontrar los enemigos dentro de su pro-pío purfjlff y <tiLe, en consecuencia, debe abrir una lirecha cada vez más amplia entre las fuerzas arm̂adas de la nación y las masas' encargadas de sustentarlas. XTit sistema, en fin, qne debe ser replanteado en sus objetivo*, estructura y base, de la cabesa a los pies y crue lo será sí no conocemos mal a lo« dignos militares uruŝ rayos. El tratado firmado en Moscú nos da. en tal sentido. I* posibilidad de independizamos de Intelas interesada* en te-naaí de superdoiaínjp. Oportunidad que no podemos dejai de aorovechar y <jue no se nos presentará d.os veces. 

El "fall-out". í?or lo nienos el r̂an "fail-o;il". lia sido momentáneamente borrado de las perspectivas del fiom-bre en iodjas las latitudes de la Tierra. De'?,=parece la perspectiva de guerra g-ê er»! y se mantiene la de "guerra lo-calScada", es d̂ cir, la que debemos decidir en ben-eücio de nosotros m-̂ mos. Una guerra por nuestra mayoría de edad econórnipo-politica, donde se revelarán como enemigos los gue se oíson-gan a los objetavo<=: que ella implica-que habremos de J'brar ler̂ to contra el colonialismo y el imperialismo como contra sus represéntenles locales y «fue es y será £!i»nar a la cfue ya libran todos Io:=̂  nsieblos subdessrroltados del planeta. tTn^ guerra de I=> true nada díc» el tratado JKrmado en Moscú, oero de la «nte ha*>Ia» mncho ias intxac-ciones de Tío Pentágono p^xst la "guerra subversiva", ^p^ cursos "brindados en Argentina y en Panamá y l=»s acciones co'"CT''t=»': de lû lta en d^stíattíí' '-i-gares de la Tierra. tT̂ a gnerra- en fin, en <í"e las armas atóaiicas Tt> jnegan, nor ahorí». t»«ro en la <iue I?s -ruabas ^̂ T̂̂ T̂ien d=l •"o-'er svoeraíómíco de los plaiíteos xevolucionarxoíí-

Mas, indirectamente, -ei tratado interesa, en el planteo actual de -nuestro sistema de defensa, nacional. Un Sostenía, ••iacalado s una. da las soperpo-te-TTtrías en 30050 y provislo •ptyz eila. de í»dô  Jo qna Jurg-ó jmprascrndible y necesaiio «I 3ogro de sos propios ofc-J*̂ ''í>s- tln esterna, «rué natío al calor da T3a planteo de guerra, general anti-«OBiaiüsía d» acuerda m. los moldee 3ca-

Hu resuman, el fraiado de Moscú pone un in=iTco legal a la realidad .de" la co93cisiencia pacífica dáretía entre las snperpotencías y abre .las nnertas para oírss coincidencias ai se.rvicío de la paz entre ellas (posíbiEdad de im pacto de no aoxefflón. entre ís NATO -y !.=£ nacíories del Tratado de "Vaxsovia). Silo signT̂ ca nn alejamiento de Xas posibilidades de nna mie-va guerra mundial y, en consecuencia, TEH debilitamiento prácSco de los lazos que, desde eJ En. de'ía Segunda Guerra. ÜSundraJ. nos irrs-p-íJsieTan los mecanismos militares de Occidente en pre-v£s2cn de 12:11:5 mieva conflagración general. Z-a tendencia a cambiar el objetivo de esos lazos, áeh^ ser res'sSda porfiue no sirve los intereses de los* pueblos maniatados, sñno ios de los grandes centros de noder. r,a "anüsub-trersión" es el colonialismo,- ̂  imperialismo y 3a -reacción vistiendo Tiae^as ropas folklóricas al servicio de los vieios intereses de dominio, 1.a -única, antinomia -yaledera del canuco de •nuestros días es 3a arie enfrenta a lo3 snbdesarroUados coa los desarroHados. Para servir sos intereses', éstos se han puesto de acnsrdo. Acordamos nosotros la defensa da los nnestres -y, entre otras, sentemos las verdaderas isasas de su -á^sTisí izáJSi^tT. JMS oporiiiEjidŝ  se ofrece v de'heisi'̂  sprovecBarla, Sea-naos los dueño» de naesíro propio dem-

168 horas 
uruguayas 

jfc- Hecnión declaració-o, acusación. sanxa indignación, fueron aJgunos do los lérminos QLie pautaron la erLsís de gabiaete. -ĵ  El martes etl Ejecutivo la. clausuró precariamente, al rechazar las renuncias mini&'teiiaJes. •jt Los doctores Ferrer Serra y Santoro, se ¡nantedrían en sus trece. •Jt Como consecuencia de la crisis. la UBD q̂uedó enfrentada a lo que desda aJiora puede llamarse "ejedo-ítia". -3t- El coloradismo. entretanto, prijcu.ró débilmente resolver sus problsm.35 internos -^ También el m-aite5. Micheliui puso candentes puntos sobre las íes en cuanto a la unidad, dasde su semanario, -̂  Detalles de reuniones de militares, adelantados por MARCHA, ampliados por un vespertino y deíornaados por un matutino, provocaron revuele y un enérgico desmentido del Míaistrtj de Defensa. ^ Pero las reuniones ejdstierott. ifc Aparí-cio Méndez: y Omnr Porciúncula, encabezaron Ij delegación uruguaya a la reasuneión del mando por parte de Stroessner. •ir El Ejecutivo res'olvió estudiar especialmente, las denuncias de presionas norteansericanaŝ  británicas y francesas, e causa de recientes dxs-posic iones de nuestro gobierno. -ir El Sanco Kepública fue a-utori-zado a instalar agencias en Argentina, Brasil y Paraguay, •jk- Se derogaron los privilegios concedidos cinco meses atrás a los* mientbres de la Suprema Corte de Jujitícia para I« importación de swtompviSos. •^ Ina bancada del eje presenta en el Senado un proyecto de moratoria para productores agropecuarios, l̂lle en principio cuenta .con apoyo de varios sectores -^ ^̂ ulados »otó homenajes extraordinarios a Ednar-de Acevedo al cumplirse el t€Bt&-aazio de su muerte. ^ Se votaron 250 mil p<sSQ». para financiar la postergada Conferencia de CaztciUeres de la ALAI>C. ̂  Se cumplid «w mes de la tragedia d«l "Ciudad de Asunción", sin igne se baya laícxnt^ do sobre zesizitadof del sum..ario--^ Fue elevado al Ejecutivo el plíeí-o de condiciones para el retiro del "Caipean Star" de su estratégica ubicación, -ift Se anularon • partir det í^ de enero próximo, Ia« concesiones para la venta de cigarrillos Y isebidas a les pasajeros da lemjiv*-s'as de tra.nsporte marítimo o aéreo-•if Se estableció el nuevo precio de la leche en 3 3-80 al mostrador y $ 19! a dOEnicilto, -^ Al no coa-tensplax 2o» reelanios de 3o« tamberos, éstos podrían kacez cCecliva sv hue]c3 es cual<xuier B3om.«iita. •^ Fue promulgada la ley aue aii-íoriza préstamos a los trabajadores -de una Ĵ ábríca íextil.. -̂  Se promulgaron asimisnjp, leyes raferantes a préstamos del EID y BIRP, para trabscjes de mejoramiento de las rulas 5 y 2S. -dt Se cumplieron dos años de I3 :Enina de la Carta de 'Punía deí !Esf e. celebrados con unas Jfy-Tísdas TOJiy inadvertidas, -jt-Pieron comienzo en EÍ Prade 3a:? Exposiciones Anuales de Ganadería, que se inaaî nrarán pfícialmente el prójtiirío domingo, T̂- El I>!rectorio de AífC-AP resolvió reactualírsr -todo lo relativo a la búsqueda de ne-trólf^' en nví&^^^o z>aís. ^ El mismo Pirectorio fijó ni'evas tarifas na-rí los productos del ente, reb ai ando el precio de la S^ÍXÍK V aasnes-ta-ado, entrt» oír'-', ''"S del querose"'» crra-ns. -̂  caña. -^ Uruguay eŝ -̂ rta--rá 41» toneladas ne manteca a Crr.'" Bretí-ñg. en uji tô -ai de 12 mil or:c leyz "̂•"•Têes -resoT-vípron adoüirír. -4- D̂iT:»"*-* varios días ̂ 3S ín-*"—r-í-oT-̂o y ünalmente guedó eTi 3?̂p---tsd. un «js«5ecíio«i por el aíe?ii='̂ o q-̂a -"T=sior5 el desastre íero-víario -¿- "Violandr̂  normas no escritas pe-Tn elemenÍ!''?'̂ . ¡TI non^'oTP- fue STn-nlíamen̂ -̂  difundido 3 If»̂  -fres ñorâ  de su deíerií-íón. -A- 'ía-íoDíiL -^ cam'íî n, perdió su tíí̂ '''*' de in-vir+o 3-ni& I.iverí30oI e-n él "̂'*'-̂ T;O -rsarü'̂ -' del Cor̂ -*̂ »eRcí3. -^ par?» no =f̂  menos. Penarol cayo ante Danubio en 'íí irvus^Bs ñoníaca (iel marí̂ .̂ --A- n-ífrau5:Kttdo e'íoeranxas, aturé exTcê '̂vas, los cicE-̂ í̂ s •amffoac^t*^ carnaSe'-on muy medí-'̂ cre acEwación p-n 3o5 C=-:nneonaíos Tínndfsles. ~^ Anteafioche. Irts jóvenes »TíS-"TnÍ3̂a3 o-nT>::íron el Consaísdo de ü-snaita; despíegaroE carSeT̂^ p-roíe5tpndo •por la condena de Or̂ riados y DeT-.E'ad'̂ r ñav presos. -Jt- Con isa final accidentado, -en. ei que no SaSiBraa 

áaroí por 1 a 9. Se claŝ Se*. «« «m-secueníía- para 5a Gn^T del torneo 'TlTKífcTtaí̂ r»̂  de ATní̂ d̂í" 
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OS 4 puntos cardinales 
OE NUESTROS CORRESPONSALES Y SERVICIOS EXCLUsiVr 

ración 
Duvalier 

por Venfur<i Joffé 
& El 23 de mayo pasado, en The National Guardian (ISÍew York, pág. 1), Ro-bert E. Liglit, al comentarlos sucesos que se estaban desarrollando en Haití, expresaba; "Están resiieltos a deponer a Duvalier los Estados Unidos, la República Domini-cana y dispares grupos de Iiaitianos dentro y fuera del país, que se oponen a su gobierno por razones de principios así como por razones cínicas'\ 

PERO, ¿.de qué medio podrían los 
todopoderosos Estados Unidos 
valerse para arrojar por la 

borda a su Eaimisciilo oponente? ¿Qué 
tíeíenía al coloso, que en plena crisis 
êspaclió una íuerza naval apoy-aáa 

por no menos de 2,000 T?iaT2?zes paca 
que "colaboraran"' psicológicamente 
con las tropas dominicanas estaciona
das en, la frontera? El "cómo depo-
jierlo"', ése era entonces —y ahora— 
el problema de Washiiígion. Si los 
Estados Xínidos invaden Haití, direc
tamente o a través de la Repxiblzca 
DoniLmcana, obser\'aba X.iglit, alga-
nos países del Continente podrían 
oponerse y "la administración Ken
nedy quedará abierta a los ataques de 
los republicanos por no proceder en 
3a misma forma contra Cuba". A 
"Wasbingtou le gustaría que la OEA 
se encargara de ese trapo sucio, pe
ro países-clave como Argentina, Mé-
3dco y Brasil podrían, oponerse. Por 
otra parte, el peligro mayor reside en 
<iue si los propíos haitianos arrojan 
ñel poder a Duvalier,. a Washington 
le preocupa que el nuevo Gobierno 
pueda ser fuertemente nacionalistâ  
desfavorable a los inversores extran
jeros. 

¿Son importantes esos intereses? üo 
lo parecen. AHi opera la Haitían.-
Axnerican Sugar Company con un mo-
3Íno de azúcar, una refinería, una 
destilería, desembarcaderos, depósitos 
y ferrccairíles. Otras empresas <ie 
Estados Unidos tienen minas de baii-
adta y proveen a algunas ciudades de 
energía eléctrica, 'Y párese de contar. 
A país cñico y superpoblado, escaseas 
iaversiones e intereses. El factor eco
nómico xesuilta en este caso pesar mu
cho menos que el político. Ha adral-
nistracíóxi Kennedy, que no se na sen
tido molesta por la reciente psirodia 
electoral del Paraguay, ni tampoco 
por la chicana electoralista de Nica
ragua, pone ojos de virgen violada 
porque Duvalier se reelija al uso tra-
dícáonai del Caribe —y de otras par

tes—- y resxtelve actuar, como lo es
tá haciendo, sin recato ni em.bozos. 

Eií plena crisis de niayo último, en 
coiticidencia con las aparatosas me
didas e-ííernas, "Washington procuró 
crear ante el numdo la impresión de 
que existia pánico dentro de Haití, 
y tomaron medidas para que más de 
200 personas del síajT diplomático en 
Puerto Príncipe, Cap Haitien y Ccnai-
ves abandonarai-í el país por precau
ción. Las agencias informaron que 
hasta el propio embajador yanqui, 
Eaymond X.. Thurston, emplearía su 
trasmisor para llamar a los rtioTlncs 
en el caso de que no se le permitiese 
la evacuación de su personal. En ple
na orquestación de la maniobra, la 
Pepública I>cminican̂  y Venezuela 
rompieron relaciones con Haití, y el 
15 de mayo las suspendieron simultá
neamente Casta Kica, Ecuador y los 
Estados Unidos. Por supuesto. Mr. 
Thurston hace tiempo que no se en
cuentra en Puerto Príncipe. 

Con todo, para la techa claro. 15 
de mayo, Diivaiíer no había caldo, y 
hasta casi dos meses despxiés se si
gue sosteniendo. "Pero es poco pro
bable que continúe en el gobierno 
hasta 1967 como él se propone y en 
realidad, es problemático que termine 
el año 19S3"', obser\'a sentenciosamen
te Light. Los hechos parecen darle 
la razón. Los Estados Unidos conti
nuaron maniobrando contra él en los 
frentes externo e interrro. El 20 de ju
lio, Duvalier ordenaba la expulsión 
del jefe de la misión naval norteame
ricana en Haití- y de cuatro infantes 
de marina. La Associated Press, al 
dar cuenta de la medida, manifestaba 
ignorar sus causas, aunque "se cree 
que el Presidente estaba molesto por 
algunos viajes ito autorizados de los 
marinos al interior ^^1 país''-

El 1° de agosto, los Estados Unidos 
daban por terminada toda su ayuda 
económica y militar a Haití, según la 
UPI "'para subrayar su oposición al 
régimen dictatorial de Frangois Duva
lier, según se supo boy". .La a>-uda 
cuedó completamente suspendida des
pués de retirarse en el curso de esa 
semana todos los miembros de las mi
siones económica y militar. La medi
da ponía firr a todas las relaciones en 
"Washington y Puerto Príncipe, salvo 
las estrictamente diplomáticas, que 
quedaron a carg'o de un funcionario 
de menor jerarquía. 

El 4 de agosto, la TTnión bacía ofi
cialmente pública esa resolución, ai 
informar de ella la Agencia Intema-
•cional para el Desarrollo <AXD>. Se
gún- la UPI otra vez, la medida "tien-
d.e a subrayar la oposición del Go
bierno a Duvalier y a alentar a otros 
países para o,ue adopten una actitud 
similar̂ '- La misma agencia informa
ba qiie se tenía entendido GVL^ Haití 
fracasó en su esfuerzo para lograr 
<iue Erancia creara una misión de 
aj-uda económica en. reemplazo del 
grupo norteamericano, y que Alema
nia occiderrtal había rechazado el pe
dido de ayuda formulado por Duva-
líer-

E] día 5 xiua fuerza e:cpecí clonaría, 
prcsumiblemcTítc originada y prepa-
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rada en la Pepública Don̂ inacana, de-
sejnbarcaba en territorio haitiano con 
el propósito declarado de derrocar a 
Duvalier. La vinculación de los he
chos reseñados deja poca duda acerca 
de la causa inicial y eficiente de todo 
el proceso, con prescindencia de la 
opiniórp que nos merezca como gober
nante Duvalier. Los Estados Unidos 
han reeditado en pequeño el deseni-
barco de la Bahía de Cochinos. Por 
eso mismo quizás es m.ás nieritoria la 
actitud del jete exilado haitiano Ray-
mond Cassagnol, cuando el 18 de ma
yo, al dar de baja a sus dos mil hom
bres de las '"Fuerzas Sevolucionarias 
Unidas'", dijo que lo hacía debido "a 
la amenaza de una ocupación extran
jera de Haití"', implicando que los 
Estados L''nidos e-stabara detrás de un 
grupo exilado rival y que él no que
ría "que nadie salvo los haitianos mis
mos hiciesen caer a Duvalier̂ '. 

Dinamita 
social en 
EE.UU. 

por Gregorio Smser 
# Îa economía de los Estados Unidos lia sufrido grandes retracciones a partir de la II Guerra Mirridíal. Cada una de eUas dejó como saldo iin índice de desocupación más elevado. 

r=" \ i&47 ese índice, del 3.9 por cientOj j¿̂  "í-preseníó 2.300.CQO trabajadores ;senipleados. En i9oS_ el índice 5 pOT ciento representó 5.700.000 trabajadores en la misma cirzunsíaBcia. o sea 6S desocupados cada 1.000 trabajadores. 
A raíz de la retracción de 1953-54. el índice r¡o bajó del 4 por CLento. La retracción, de 1957-58 dejó un saldo no inferior si 5 por ciento. Cabe hacer notar que durante más de cinco año? ese índice se mantuvo por encima del o por ciento todos los meses menos ÍTUO, lo que representó una desocupación flotante de 4_500.0í>0 persDnas. Ese problema, a estar de las persper-íivEs actuales y como lo revela un meticuloso análisis del AFX̂-CIO Nsws, órgano de la entidad .eremial más poderosa de los Estados Unidos, ííence a empeorar en luffar de mejorar:' Tnás de 

^o de cada l.OÍK) trabajadores esrecen de empleo, y en su inmensa inayoria están sin empleo desde iiace m-jcbo 
Los especialistas señalan, entre los motivos de la desocupación el retardo en el cxecrmíento económico, la mayor cantidad de fuerza trabajadora disponible en virtud del anmento de la riOÜiSi-ciÓn, la declinación en aJgímss industrias, el menor poder adquisitivo ce los consomidoT̂ s y el acrecentsmíenío ce 3a automatización qne al Tsanlfesíarse por la misma o mayor cantidad cié bienes con menor número de horas de labor o menor necesiásd de personaL reduce el requeríznieuto de trabsjaco-xes. 
Se crea así un evídoite crrcalo vítíc-so. pues ̂  para promover más empleos debe ampliarse la capacidad de producción, se liare necesario OTie esa producción tenga saEda, lo que como bc-mos visto no ocurre. ce5>ido a la menor cantidad de frabsísdores empleados y a ía menor cLsponíbDidaá gene-raí de dinero. 
Por otra partê  ia automación xeqoíe-

re mayor proporción ñt î  -
les .como vendedores 6̂ ='̂ '?°"-1»-una meaor Broporcifa le 55'??' >• fabiües; requiere tamhis rr̂ Botra altame:.,e lspSfa£S?°e?&*"'̂  to de los meaos especia&ljo?̂ ?"»-nolosía agraria, e¿ otrn , i' ^ '«-
oesplazar a les tr-ha-í?̂  • ^̂ ^ 4 hacia las S-aSadel hS^&í. =?̂ »' numero de 3 millones™ ?& =°f -"' Uones c-a. 1362. " -'• = S & i 

1.a plena ocupación reonic™ producto nacioSal bnít? S-«f >1 razón del 5 por clenS aní™2"l • tampoco ocurre, pues desdt iwí ?" Cimiento económico sólo da ,™ ^ diô dei 2,7 por ciento anuaTlTil? la fnerza trabajadora civa ¿a¿¿ a de 1952 es de 72 nffloK 

mm. 
ng_ĵ |̂ UEST-ROS CORRESPONSAl_g5=; Y SERVICIOÍ 

EXCLUSIVOS 
Pínamita. '•SSí-
lení a» la Pág. anteriorl 
ones áonífi la desocupación es per-S-leatemente elevada, recibea asigna-Knes I créditos para mejorar sus eco-•̂  • - nara abrir nuevas oporttini-

r̂ "̂ , ¿¿ empleos. También proporcío-t'ocacíonal a los desocu-Üsáes c .ka cajitacwn • Sido! y aciieriSa subsidios -^n lugar 

millones 
aprorximada: '-°™-:;f"'n̂ -™'<i- calculándosê ," ,Íf,'° '•.'̂ «=•". ,a ser de S5 :oln % ruta a esa que ! 

para proveer ae emni», nasa trabajadora sera a™4t. econon-.ia norteamencam 11 vea pai-a entornes mos 13 icSefí empleos mas. ^- " 
Pero e:cisíe un íactor al oue secón-Eidera poco menos ûe dinamita sodS es ia presencia de los jocenes mz Z piran por primera vez a emp'eos EI 3a decaaa ael 60 serán im total ae-iinliones los jóvenes de ambos EEJGÍ-tíe hasta .¿4 anos de edsd que in-̂e. sarán al mercado ae trabajo o s&s repara 1970 consíitTiirán cerca de la cti"---ta parte de la fuerza trabajadora. S-prevé que la esrasez de ec.rileos aí;:-tará Tc-rás Que nada a estos jóvene; ri que en 1962. má? tie la tercera car:;-de la desocupación total em los Er--dos Uiiido= CGí>?istía en jóvenes de 15 a 24 aiio.=i de edad. 
El AFL-Cro News destaca ene '!s--mentablemeíite demasiaács dé esíoj nrievos buscsdoi-es ce empleos carera-rán de ediícacíón. pericia, enírenamin-ío y experiencia de tra'baTo" j o:-s en "-''estra economía en rápiio cambio los empleos íüsponibles mudias ve---ces revinieren r.xievas baoLlídsáes r̂ :;' íiace diez o Quince años no se ÍCÍ—-ban"". A.?reía qtie "la situiíriÓQ es D-a.' de io que dicen las esíaáísücas- of"'̂  Íes. Dortiue muchos muchacíios ciie*'"í-salido de !a escvela y no íis''ei tra'"-fo. senriliamente riO se tuDlestan ei biiscsr ermleos que saben aiie no ^'--• íán disponibles"' Tam.T>íéii dice quebi escasez de empleos "afecta -parfeir"-̂  mente a los nearos". cuyo íüdicf &Í' desocupación "es más del doble J"";̂  entre JOS trabajadores Í3lanco_si ana =̂ lución i>arcf3l s. esta situación es P'.;?' se e'inf'ne la eiscrimina'i&ü rsdal £3" los empleos". . ̂  
Que el problema es miiv apics- VK prueban recientes decIaradoEss ''At sub-secret.ar!0 tíe trabajo JohaF. Ê-̂  siing cxñen al dar a cííiiocer el isoî 'ni so'nre in-̂ estigac-iones de msso-as OÍTI--del rienartarcenío del Trabsío. ̂ ?=-̂5 "Trabâ adô res íóvenes: ?us neceaSaĉ î esoef-isles de ' capacitación". .ê ^̂ J'í one 1̂  crisis de desccjpación seia P̂  venít-íd podría estallar debido aloŝ ' n-üo descuido de "TIUO de lí'̂ .P̂ l̂r.̂ .. EO~iales más exolosívos cu -a ^̂ î -! de la nación". Aíre«ó ŝ s- °\̂ *fĵ :-dice de desocnoac'PJi eTiTre .ü̂ ^̂ ; r̂j-tren —=tirede<íor del tñole ^^^^r,: ios aáTilíoE— conTtitnve fe '°^-;^:-pr-bíema general ¿e ̂ ¿̂ ^5?S^3 

mentó de Trabajo svimt^ T/^f^ '^' 5 5 millones de lórenes ^^^^l" pr-bner emnleo en los r̂osmite "0-= al misino íietnrio qne -oŝ  
- - .í̂ ^an Il^t .. 

compensación, por desempleo— a los 
••trabajadores aue ss capacitan para míe-
mas emóleos. La segimda de csasjeyes. para com-ba'i- ef desplazamiento de mano de ob's provocado poi" la autaniatlzación r .1Ü3 cambios tecnológicos, ayuda a los Due buscaa trabajo por primera vez y-¿ Tos desocupados, para que adquieran tabilidades modernas, mediante pa-o-¡mas de capacitación y de rerapaci-
?¿ro todas las leyes existentes no lie-a satisfacer la ncc-esidad básica de empleos. 

EL JUGADOR DE FÚTBOL: ¿UN ESCLAVO? 
ar 

í 
S' 

e"" 

• "Hoy ea pleno siglo XX el jugador de fî itbol profesional es el único hombre que puede ser vendido y adcLuirido sin consultar su opinión. Como un esclavo. Lo sé por experiencia propia. Por 10.000 francos (antiguos) mi padre le cedió a un club el dereciio de explotarme durante veinte años. No conocía el reglanaento." 

ESTAS líneas aparecidas en un semanario francés de 
mucho tiraje son del internacional Rayniond Kopa 
(medalla de oro de la í.iga rfacional de Fútbol en 

1957-58). AI nrismo tiempo el ex-iliteriiacional, Just Fon-
taine, presidente de la Unión Nacional de Futbolistas 
Profesionales (U.N,F.P.) declara; "Más que esclavitud el 
-'— - ' "' . . . . dores 

JMT DMTM SoriM 

•i 

¡aforme ácl Departamento de Tra- término î ue define mejor la situación de los iu señala otro aspecto tíel problema: es ser̂ 'idun'ibre". 
' ' ' ' ^ Ŝ r-vidumbre. Feudalismo. Ke aquí palabra.̂  que en 

Francia no Uenen ya curso- La orden de requisa de los 
?if ?'?'• ĉoô ^̂ ^̂ acion" de las huelgas y los discursos 
del jete oe Estado nos deber" 
está franca 

1 •, obstáculos Que conii-ontan. las mino 33 raciales, los que abandonan la es- ela secundaría, los delincuentes 5u-teii es, y los jóvenes fisicamente baldados corao también la juventud rural, ereaa cargas personales y problenias de emiileo sdi:ionales." 
Ei iñayor írtcremento de niucbacbos de li a 59 años one in̂ r-csarán en la fuera trabajadora en 1960-S5, se !3ro-dv:irá ea la costa del Pacífico. Califor-lia tendrá el mayor ímmento num.é-lico. coriTjn aumento neto de 297_000. ITrs'.'a York ocupará el scsundo oLiesto ccn UQ03 113.í>00, En once Estados, el cre-rimienío de aáolesceníes tliie bus-ca-5n. trabajo en 1960-65 ex:~ederá el aoTiento total de emrileos no agrícolas CL:e ocmr'era en esos Estados en el periodo de 1957-52. En los mismos Cffíitra Tilia pérdida net̂  de.35S.O0O cm-plw3 no rurales en 1957-62, tendrán un ai:rí>5Eto de 552.000 ióvenes que biis-•c?-í!i trabajo en 1960-5.5. - ''I informe también llama la aten-r'̂ a sobre los tres grandes srapos de Jóysnet gue están especialmertte en d'-Tentaba: 

/̂ ^ Los 12 millones de jóvenes me-ní>-e5 ie 12 años provenientes de iamí-Mf- con un ingreso total menor de .3.01)»} dólares en. 1961. o con circunstancias ciue inducen a los jóv-&rtss a B>9iidonar la escuela, caen ea emnleos ñn. porvenir y repiten la situación de ns padres: 2̂ j Los jóvenes no blan-.&!•; cuy» íncttre de desocupación es el -4ch!e QTie el de otros adolescentes, aun. 

juri-

lan convencer que Francia 
masivamente "sociaiizada". Por lo tanto 

las declaraciones de Kopa 3' Fontaüne son ridiculas. 
Entonces ¿por qué la Liga Nacional de Fútbol se 

preocupa? ¿Por qué el lunes pasado, su comisión 
dica le pidió cuenta a Kopa de sus acusaciones? 

Si la Liga las considera ^aves, es porque trabaja 
sin tapujos, como lo prtieba el último infoi-me moi-al de 
su secretai-io general, M. Pieixe Junqua, al referirse a 
ía catastrófica temporada 1962-19S3. 

Digno,y estoico M- Junqua declara; 'Xas criticas no 
perdonai-on a la Liga ÍSfacional. Sin embargo ¿los diri
gentes de los clubs no han hecho, a costa de sus propios 
intereses, todas las concesiones que se les pidió?". 

Sí, aceptaron ajustar ei calendario oficial: M. Her-
zog lo exigía. Pero consiguieron introducir equipos —no 
los más repersentativos. ni mucho menos, en compe
tencias internacionales fuera de temporada, que no ban 
cambiado para nada el prestigio del fútbol nacionaL 

Este año inventaron ia "Copa de la Liga": se verá 
en la práctica lo que rendirá. Los dirigentes llaman a 
esto: tener a los jugadores en condiciones. Tiene tam
bién otro nombre: sacarles el jugo. 

\̂Está en nuestras manos el volver a encontrar la 
alegría de vivir", agrega alegremente M. Jimqua, Y cita 
coino motivo de esperanza el aumento de las ganancias 
Cpero olvida el alza del precio de las entradas). La situa
ción. I» reconoce sin embargo, es '"inquietante". ¿Por 
qué?... Porque "Francia na es tm país deportista". 

Za^y, cabeza de la nueva generación, y ima quincena 

recer ante su comisión juxidica a cualquier jugador a su antojo. 
2°> Que el jugador es explotado al extremo, por

que su contrato lo liga a su primer club profesional 
liasía los treinta y cinco años. Que a menudo» él ju
gador menor está representado al firmar el contrato 
por un tutor legal que sólo ve las ventajas inmediatais. 

3°) Que el contrato anuai es impuesto por el club; 
que éste puede renovar el contrato precedente sin au
mento y sin justificación. 

4̂ ) Que si el jugador se niega a firmar, es declarado "'refractario" y ve su salario disnainuido al mínimo de 350 francos. 
5*} 1.a sola posibilidad para el jugador de libe-

ratrse es rescindir su contrato. Réplica del club: fijar 
un precio exorbitante — Otra solución para el juga
dor: abandonar el fútbol. 

6̂ ) Que el jugador es tratado como una mercadería. Que sí no puede discutir libremente' su salariô  ni su empleo, tampoco puede oponerse a que su patrón, lo vendí a. París, a Marsella, o a Burdeos, al que ofrezca más. 

iKíten- principalmente en ocupaciones M semcio mal -Datado y en. trabajos rtoies: y 5?) Delincientes Suvenües î jeîes ntrales- hijos de írabaSadores Eisraates, jóvenes lisiados, trabajado-te casados jóvenes 3̂  JQ̂ . que abanáo-i!í'*on la escuela. 
. 3̂;o ^ desordenada maraña de pro-P̂naasde segaro T>or desoeu-nación es-Kíai y federal, los desocupados 

7̂> Que la vida privada y familiar del jugador 
se vuelve entonces tributaria de los beneficios de su 
empleador, el cual, durante Ja "temporada", lo coa
vocará cuándo y cómo quiera. 

S°> Que si e3 jugador es "transferido" de un club 
a otro Cpor acuerdo entre los dirigentes), casi obligado 
a ratiScar la transferencia {vea el capítulo 'Refracta-
río"), los millones de la transferencia van integramen
te al club vendedor- El jugador puede recibir ua *'so-

s£3!alecs«j 

5 pare cien' 'Ao. Esos jóreass: Tsver^V^' 
el pen'odo l̂ ff̂ -,̂ ,. sonsí? que in: 

balaac-rs en i ., „„ ,̂ .̂. 
dos en facultades cer-Cí de 3 3 n-f _. 

>« falta * 231 

,_ea*i--

couî leíí̂ rls. El _. 
emple" estoTí co..-z>-" ^ 
Cit3«ó3 inaáecoíioa. h ¿SZ^rsiiian 
pleo: T encarece lâ H'Bac_ ^ OTOpnestas de Kenr-ecr te a CTec¡i.-.icr.to ecoBonuco, 
T̂ eslí "̂  ecixcaci6ii- ..%we£Sí̂ J 

D<iWes del ÍP-Sf̂ -dá ffi*^-
ma para «"̂ J'̂ f̂ ?-i|sf̂  B I«'4 
Obra As 336̂  - "- :̂ J£tíHBe» * f" le asigna dinero ='„S'SE^B«5 
y¿ iná-osirias eslan en ^^ _ ^ ; 

{Pssa a 1» f^ 

M A R C K A-P¿9»̂  

ih=>-:̂  •» pequeños. Además, con de-nâ-afla fremejL<¿a. los ürô ramas son JaoOTiadcs. Injustos y discriminatorios, fó ?ae ia movido a la AFL-CIO a soU-^ ; ^ reforma permanente dei sis-•Sr-Br?_ '̂oníT>en3acione3 por desera-

mino (uno a cinco años> y la persecncíón a los aficio
nados, que SOI los clubs de aficionados, ganan más que 
sísanos profesionales. Un ejemplo, este pequeño anun
cio que aparedó en '̂ "Eqmpe" esta semana: "Ofcece-
mos trabajo de profesor de educación feica, 1.200 fran--

psrs los que poseen diplomas de es- ¿Le atletas que batieron 21 récords franceses desde el 
C'ela secunSana. comparado con I©s principio de esta temporada, el "XV" de rugby francés 
^j^os blancos, r cuyes empleos con- que, cuando pierde sabe bacerlo coa dignidad, nuestros 

nadadores, nuestros esgrimistas pueden replicarle a M. 
Junqua. Pero sin embargo: Jazy, los atletas, los esgri
mistas y los nadadores, los rugbymen (¡hum!) son aficáo-
iiados. Entonces, Junqua plantea la pregunta fundamen
tal: ¿"Los profesionales son viables en Trancia? Sadoul , „ : .-" ĵ aa'-*"*- t/ueue 
responderá enseguida a esta pregunta, apoyándose en "^^ * pero la Liga, virtuosa desaprueba, y prohibe teó-
cifras ". ricamente est& procedimiento bajo cuerda. 

Nadie duda que Sadoul, uno de los dirigentes de la ^̂ s jugadores, cuyo sindicato está presidido por 
en!.•r^^^^^^"^'C^ '"'"* t̂̂ «̂ -jpaaos en- ijga respondió en el *-"buen" sentido Tra que los pro- J^í Fontaine (el mejor de la copa del Mundo de 1S58) 
S^lS'Sífícfof n'̂ SL^SJS^SS fesionales esisíen todavía en fútbol, pero su informe y ^^^ sî erado la etapa de las escaramuzas. Eedaman 
fcr.^^-.a^^'^^í;'''*'^ P^ ^^^ ^^^ °̂° sus dfiras, no aparecen en el ''OfBciel du footban" (edl- ae los tribunales unâ  reforma esenciaL* contrato a tér-

cíón de 1963) por más que se les busque. Lamentable ^̂ '"'* """- •* "-
olvido. A! referirse a los dirigentes reunidos en Mona
co, Junqua concluye: 'Tlia situación del fútbol se me
jorará si las promesas de los delegados del TTJO'J'-

Í s» 1¿S. ÍÍT^^^ÍÍ '̂''*'̂ '̂  por aesera- (sindicato de los jugadores) se mantienen y si ustedes - --" -.̂ ŵ», ^^x,v ÜÍHI--
^^Alk^lS^S^r^^^t^-^S^ se niegan a ceder a las exigencias inmorales y exorbi- eos mentales con apartamento valor CSF^ CCampeo-

"•r"Sj?o?í^,SSnida12^^ tanteŝ de los jugadores". «̂ ^̂ jíf Franca aleonado) mínimum. Hacer oferta". 
,__-Ĵ *̂  .'̂ '̂ ''""̂ '̂*'̂ *=̂  as , . - - - - Otro ejemplo, una mfortnacion en el mismo dia

rio: "El atleta T. está siempre en F. LTJJSJF. querría 
volver a contratarlo a título de préstamo como du
rante la tenaporada pasada. El quid es que el S. F. 
quiere vender a T. pura y simplemente. He aM donde 
los caminos se separan", 

^Esto es lo que quiere hacer desaparecer él sindi
cato de jugadores. Esto y otros detalles, como las ''ca
bezas buscadoras" que descubren a los jóvenes juga
dores dotados y les hacen firmar contratos de no so
licitud, río solamente para los .grandes clubes, eíno 
tambiéiL para los aficionados o para los profesionales 

2«> O le inSî -e una sanaón más grave y arriesga mediocres que hacían el gran negocio ''a su tiempo"', 
—son i3ix evidentes las pñma^s verdades enunciadas ^̂  feudalismo áe_ia Liga conoce a sus feudatarios, sus 
por KoDâ  provocar una verdadera íiuelga. gandeŝ  ŷ  pequeños vasallos, _A3gnno3 dufaes "viven 

3*?) ~De todas maneras, él asunto Kopa sobrepasa *"" "'" 
donde se resolvo^ en octubrê  ei problema de la le
galidad -del contrato de trabajo impuesto a los lugado-
res de íútbol en Francia. 

Franco^ Sarda, abogado_fe Kopa, emplazô dos va-

•Ŝ S>f«. ̂ ^ negociaciones colectivas 
Í̂̂ '̂?''>^^ «omeros presionan nara :«*̂ ^̂ ŝancció; 

presionan para ion por debajo de las 
La respuesta vino este invierno. Los dirigentes no 

cedieron nada, los jugadores amenazaron con la huelga. 
VI -.rfi—, _. „ __ " i"̂"- --"̂->-3ji> u<- -íüs Una nesociación. reuniones, un fracaso —y ea él me-
F^^íáT^^^l^^^^^J^-^P^o^^a- dio, la -Tromba Kopâ . 
Í5 Anació "proíuS^a exn3"=¿ón "̂ * ̂ ^̂ ^ quiere tener la última palabra; cita a Kopa 

i'̂ Êación dei i>rograina aceleSdo *^^ ^^ comisión jurídica por haber <articuIo 60 de sus 
ŝaras pábHcas para* construir obras estatutos) 'perjudicado los intereses del fuíboX francés". 
-̂saiKL «EataTes y locales en realo- Sea cual sea su veredicto- la Liga va a conquistar una vic

toria a lo Pirro. 
En efecto: 
1^ O 3a I¿ga inflige a Kopa xma simple repri-

nsends y mañana tiene diez "asuntos Kopa" enímnai 
, ^ ^ ^ red5jc¿ión inmediata dé 

íaL^ î nñlias de egresos 
írSS?'- "^^ santas son los 

Mtí^ -j» _̂ r̂ai a promover en T/VO ^sr-
•SSÍirS^ empleos: asf como In 

^*^ 1£SS:" ̂ --"'«̂ i r t^ 
t*3a«rró^?.? ?o==Eito toSas las 

MI t̂ -asraso norfeamerl-toaa-rfe 

íomajiao el ascensor-, ajio a año, entre las primeras y 
segundas di—̂ ÔUÍÜ. Una de las xazones de sa incons
tancia naoa tiene iiue ver con el de-aoríe: etianao aoa-
rece un jngador dotado en esos clubs se le -vende" y 
el amero -ra... donde el -ra. No es sorprendente en
tonces SI el futt>ol profesional acnsa itn déñcit anual 

ees a 3a Oga írente a los Tríbnnalea del Sena. Piimero, ae 5 Ei21cne=. A caxEsa evidentemente da las existencias 
porcae Kbpa le negaba todo poder de Jnrisdicción. Des- "exorbltaníes e nnnoraíe^ de: los jugadores ^ 
pnés, po-njce tí TIJ?0-P. le pide a los joeces de dere-
e3»o comiza qne fallen soírre éí stemado a la lib&rtsA 
del trabajo qne stroone tí contrato Snrpxsesío a 3os fmr 

,..,. ínadecoaflas c 

<^™í ^^ BfiTRsS a- diS sabores. 
5 'UMSJÍ ^ '*''* laljorai de as*. zQoS ¡pdera probar Sarda? 

Jo'aoei 5- sSdleseentes J^ Q«!a la liga Uaciíxnal de FiMbol fe» «Krfnn-
4fe C03t la Federación :Francssa de Fútbol de 3a qtia 
aSlo es Tina sección> es una asociación patronal de em.-

U: ̂ **-r fá¡^ ̂  

Parece <iue Hercog; alto comfeaTía de I<>s l>eporíes, 9e interesa, sn la crisis d€3 mtboL Para, renaediaría hay níttímo que iacer̂  Le será secesario antes que ziada adqumr una escoba grande y contratar a un contador. La crisis d« fútbol no es ana crisás gnanóera. El fútbol e::! í̂ran̂ña puede -vivtr por ai mismo si acepta re- • formarse, y si bay gcs syuSar «, algún deporta esti--miliario, dcsa'rroHarlo gastando snbvencioneai ijizona- -



DE NUESTROS CORRESPONSALES Y SERVICFOS 
La Iglesia en Chile (V) par Hétfar Borraf 

Catolicismo y revolución 
EXCLUSI' 

NUESTROS CORRESRONg^Af prc: 
V 

D E qué •3*evolucióii'' nos ^\J tan liablando? Ya lie señalado c£!e*Y?̂  J'̂ "?™^ SJ de b,^ 1 C ' - ' (-Maicha-, mayo 1-7) cómo 3a ¿SCieron ̂ 1 S'"'- '°̂  í«aK^ « tesis aceptada por el. edilerial de «e S2"ef °5ne aS?^ ;̂'*'? mS^¿* 
nÚKiero —inserción cristiana en una re- sraericano, !« 

• El famoso '"Mensaje" 
sobxe la Revolución en 

América Latina comienza con 
ixn. glosario: cuartelazo, gol
pe de Estado, insurrección, 
Tevuelía, subversión, sedi

ción, reíonna, revolución. 
Busqué la voz ''imperialis
mo", pero no aparece por 
ninguna parte. Volví a buis-
carla en ios títulos de los die
ciséis estudios que componer] 
el voluraen: igual resultado. 

acia 1 volucióa que ya está en marcha y que tiago. la e¿Sl?\̂ ÍS ^''^''^^'^ se inspira en el nLar̂asmo— aparece Heno ni í̂ríf • ̂  '̂̂ ^̂ ^ no es rí̂  S* negada en otro editorial, dos nümeroa vS5 £ S S í ^ . ^ l̂ tinoSfi-í oespues, que rechaza expresamente to- Tnsnt; rr •̂zt" • ®̂ Uatoa I[no-o.i-. • da êvoluiión mancî ta. Igualmente 3a SIS / A C S S ? '^V^S^^t esperanza en ima revelación no violen- T>aró ^í" S^ ""̂ ^ (CtASl QÍ, ^ ta se hace desp-ués tesis, en el reclia- íe"- n.:íiv,í;̂ íir"̂ ^ especia dé T¿£? lo de la revolución ~iriol,nta • injuíta". S,!. Í™g?? ,̂™aó r í« .̂7«?. 
Otras notas jjaracterlsticas de la "He- Católica sS ° ^ **• volnción" de "Mersafe" podemos encon-

Caja de Jubiiaciones y Pensiones 
de los Trabajadores Rurales y 
Domésticos y de Pensiones a la Vejez 

trarlas ya no en el nivil de los edito- ?JmreL''''dn ÍL™1-̂  «SS^p'1 Hales sino en un a«,c-alo clave. Per- J?°- Icípl^S ^^«^¿-¿4 
¿^ que dice V de 1» "5?\ Ante todo, ™a diSEicfin̂ ,'?»'*-! volucion propiamente dSa ÍT '" "» llama "metalóric,-. oue M lí î ""'« 3a. cien-tífica, la tec¿?ó3:Í lí̂ -̂'" tnal. ¿c-üál es para 6?^,^,''f* 

la actualización de to^fiuSo^'" ^ sos potenciales. la realizscióí """ 

íi Tambos Remitente 
De ocuerdo a ic fey de fecha 13-6-Ó3, o partir del 1° cíe jiíUo ce T963, 

corón ios siguientes disposiciones: 
"REMUNERACIONES" 

"TAREAS DIURNAS" 

apli-

C«icgoria 
Capataz 
Tracto risfo . . . . 
Peón 
Chacarero .. . . 
Menor. 18 arios 

Peón Zafroi . . . . 

MEirsüALES 
(1) 

Sueldo 
805,00 
736,00 
690,00 
690,00 
477,25 
477,25 

(2) 
Prestaciones 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 

íLemunezac. 
Total 

1.155,00 
1.086,00 
1.040,00 
T .040,00 
827,25 
827,25 

JOaíT ALEROS 
<l) 

Jornal 

29,44 
27,60 
27,60 
19,09 
19,09 
31,20 

Presta c-

n,67 
11,67 
n,67 
11,67 
11,67 
11,67 

Tolal 

41,1 1 
39,27 
39,27 
30,76 
30,76 
42,87 

"TAREAS NOCTURNAS" 
Las toreas qire se cumpícn en e! horario nocturno de 22 a 5 horas, tienen una 

remuneroción extrc deí 20% [veirate por ciento). Esta remuheracicn adicional se calculo 
exclusivamente sob.re lo remunerociórt efectiva [columna 1) y proporcionaimerte el tiem
po trobafado dentro del horario mertcionadoen e! párrafo anterior. 

APORTES PORCENTUALES 
(Sobre importes columna 3) 

BENEFIC!0 ESPECIAL DE RETIRO 
En todos los casos debe odicíoriarse un 

descuento por este concepto, del 1 */» pa
tronal y dei 1 % obrero. 

RBNTEGROS 
Seró de exclusivo cargo del empleado 

el descuento por esfe concepto c rozón del 
3%. 

MENORES DE 18 AÑOS 
Se incluirán en esta categoría exclusi

vamente a camperos, pcstoreadores, apo-
yod-ores, etc. Aqasllos menores q̂ e reali
cen tareas simiFares a las de los adultos 
{capataces, íracforísfcs, peón, cliacarero, o 
peón zofral), percífairón las remunerocio-
nes correspondientes a estes úftJmas ccfe-
gorfas- - " 

E. DfKECraSiO. 

MM 

SrELD05 oí 

Hasta $ 200,00 
de $ 201,00 c 5 300,00 
.„ „ 301,00 „ „ 400,00 
^ „ 401,00 „ „ 500,00 
.,, „ 501,00 „ „ 600,00 
„ „ 601,00 „ „ 900,00 
j, „ 901,00 „ „ 1.200,00 
„ -„ 1.201,00 en odelante 

ilepic _̂pc>r!e 
.rerfr patrr.n;;! 
r- =i 

7 n 
8 12 
9 13 

10- 14 
11 15 
12 16 
13 17 
14 18 
6 10 

PRESTACKWES 
los sueldos y lómales incluyen las pres-

íociones por alimento y vivierida a razón 
de $ 11,67 por día o $ 350,00 por mes. 

gi-a. Ĉomo resillarla? Tôam» p-an1o_ae partida a Ban¿^;-^¿"" 
geográfica y políticamente "ubFeŝ-'̂; en nuestros pai?es están en b̂  W;-;; rne]or mtegr--'>s con los grana?.? tros indu|tri W- que con nSS ^ hloj _ aesde el punto de visía oiiî -̂  polutco. social económieo: }s< QISS^-'-Í tas de las grande? capital CE resn4-l sus propios proletariados- 2K m'̂ 'r-̂  lis respecto de las orovlncrias v d¿ ̂m. E-tos gruDos —SCTêâ  detrerían f̂-̂  miTir a las poblaciones la cî lttra -?, cesaría para que ellas sufrieraE ^a verdadei-a mutación en su r.entE:;'''̂  y sêc?>pacit3Ti=n para curmiir COE'-a reqiTisitos objetivos del de-*-Trr.llo FT-nóm'>o y del camHio soci?;. CaDsr-E-TÍsn si cotiíiTiexite "-r^iíxta^ac \f-e. •olucioTies "meiafóricas" y creadc-a qtie r&fflmê le neî sâ inoi y para f-> 
rerel-ucíóit co-nir»-'í'~ío?i3 y áertnjr'T qtie Bos am9-'*~'íía". Se fstán inrirnî '-iti los paneles, á'-ce. cuando re FFRen i!e gsr a la re"í̂o7ftc1ón ecoU'íTn'ca v '"Í-noíÓTíca Dor f>l camino de la TSF''» ción nól'fic3. 'Xg rpvohiíáón n̂íü̂T» •» d'?==̂n.C7'daii=». pe* sí mi'̂'»»'*, la tsT-";-ción e~oíi&Tn?ĉ  lêaoIÓTíca f s"'i aanmie pueda ll«?ar a MI. W. Ó»ÍÍ~T-nades cases, «na conîcióa á# í'}. Miesilras aue- al reres, una nrol^' s profunda de esie sê indo- tipo trrsE -a tarde o temnirsiío, camiios ladinla a la estnidora del iwder poUüco.' C:---caacltisióiL -última- V. ve al hombre .5 tfnosTTierícaii» "frenlB a nca apee" j íncssacitado C. . .> paia lomat ti C?TT: no más racional- uu* swía w det ;» •voisECióe "iceír'itica"- Î  T«mo? sinlLáiídose "í-rrinconado", • ímp--̂^ haci=í la revelación t»Tanciúsii y =» tnrcliva." 

Ahora sabemos cué "TíeTolyciĜ^ r-S; tula V.: «na "leTolaciÓB meíafcncí • uúci&da. y dirigida por la clase ai-£- ̂  arriba a a'oaáo. económica, tecsoioei.-F '̂Í:, ev-it-r 1:5 rsvolucióa 5=̂1̂ -̂:? díí̂ lta coTTio él iTíí-mo oî e. t>-jn̂ -* I?s coiaVlBz y ŝ io cabe î  -̂ o- ' la '̂ oitrr-rexrolución. ^ T- -r v En 19SÍ a ipJc'atíra ce ^.T ia QiTección de otro jem̂ -yoco-e' QOT-tegmersĉno Jo??rJ? ^̂ ¿j;,:,-f-'fr.mbio soc==l en Onfe. Ss=:;-P 19021 S5 realî ^ î̂ â  mve>ii.p" un total de 32S =1̂ 3°̂  ̂ l" .-„^, ̂  1S8 mujeres ene viTOn actii.--»̂ ^ la oaoital. o.ne oonfeíto e-. ;J ^ aue el rambSo sonal ™..™J%V.< i, sáado lento- mientras »>» 6' "-g-í consideró áemis-̂ sao tapido. Î  ̂ j eroera alaún tipo M n3- ",¿ .̂.é en nn futaro eerrano nn^ Ĵ f̂; ̂  nna revolución ™. «°Ít5i- Is'"<-pera nna «^*'°"^S1fK^*-^ (̂3 ren+-í«f3 oor el 41.̂  •<: ^, i-.--,. Dor el 3--5.H ;̂,'̂ -- i.__ «íás ei°* 
La reTolu-ion_ cf̂ '-DLfiia, r» 

por- ciento. ^'^'J^^^aárj: 
n=nr̂ d=cM̂ ae bene_.̂ Ĵ ._.̂  «.j;* 
-cío cíe Cuba ^̂ i?r5„V_.riKJt-«2 
ten- para el inj.Jb^-^I^^.-J 
trax en San»raiío— V-¡;^^^ T»r ideas de V_ 5'-3SS„„_«. ' c e aiaiogoi. 

el aeíaJls--;rísni 
íntTos coi! "̂v -» 

exoeriencia ce '''^f%^„^,s¡£ 

S i T a i la redacrán ^ ^ . 
publicó -Me=sarf 1 | ^ W f ¿ Hene criticas = . , j 4 ^ S t ^ 3 ta *xevoIaC30= reciaí̂ '̂  ef. 
AIi33i2a a las 

MARCHA - P^^ '* 

Londres 

9 Ahora que ei caso Ward 
ê tá concluido, parece 

úiil, examinar la parte oue 
le cabe a Fleet Street en'el 
asunto. Ei Guardian no tiene 
dudas acerca del veredicto: 
"Si la señorita Keeler 3' la 
señorita Pdce-Davis estén. 
aún orgullosas de su profe
sión", y lo r.nuiic'an con fran
queza la m2ñ::na del f-jlo, 
"más de un psrio-custa debe 
e>tar aver̂ ĉnzado de la 
5Lir:i". 

f«*sr̂ RI03 tan imporíintcs conio el [J Dailr ^ I.rrsi, e. S-undsy M'rxax y ei Ni-,'.-s oí íhs Wo-rld, (r;-e-ii-.lJo por Sír V/¡líir;m Carr) hnn CD-.'n-gz:'-do- por el pr̂ vil-3:j:-3 de S5j--J:ris--v:'jT DOrnoTr-r'n. c'c Ini.'a en. ei (''ic-ĉ jcarío corno '̂la f'es-ripciDn de la i-; la. ccs'urrbres. c -•., ds las prozu-f :';5 y su cJieiít3:.i". Grcnclss STin̂ s c.- diriero ban sido psg3dr;s para cu-r̂ -.eníar los inczreiií-es in,:::r3sos de jas p:--j5iitutss y para nue los iector̂ ;̂  --""e . "loi diarios ptie:í3ii con lupocres.;a, compartir ese concepto ce la buena 
Sí Peoole —está absuelto en esta ucasióc p̂ r buena suerte o mala aa-rrinisiración. cíe píirticipEr en los repares del G"asidíaii, ya que no esraüa Sü posición de publicar en serie Irts cü-nfesiúnes de algunos de los principales personales del caso— auncue sin dada por diferentes razones ie íiu-biera agradado. Hondamente ciioeado por los. procederes de sti pxiDcipal rival —cuya primera serie efe la historia, de la Keeler sitmentó en irías ce 30Q.ODO ejeinplares su circalación— el People se entregó a poner las cosa; en su lugar, &n su número del tío::i£ngo bajo Un masivo titular de dos pá§Lnas. que decíŝ ; •'Cliristíne Keeler: íLa deŝ -'ergonzsda prostituta;". ''Hor'* dijo a sus 5.5r,0.OQQ suscrioto-res íBTews oí íhs Warid S.289-C00, S-.ia<ia7 Miizor 5-IT5.000í- "se le puede ¿esgarrac a Christine Keeler el 

vsío del íalso glaruour " 
?̂aî  sa eterno escamiO; ciertos pe-piáóiOK británicos syndaron a C, Kee-ier a construir y mantener esa espuna reputación:"'. 

"̂Coo de eHos (y aué profimcla es la herida ert la -roz del People, q.Tie por supuesto nunca soñó bacer se-ŝ ejante cosa; por lo menos sin estar sêrnxi ós negax primero) adenráŝ  le isgó ana gran suma de dinero por contar la fcisíoría de- su vida en íér-' ̂ Sünos xspuEsríramente románíñcos-"'. E pesar del People es por supuesto 31ST diferente del del Gnardiaii. Ks> •a en la afoiLuuada posícáón de ser ífepaz de dcff cosas: denunciar el pe-c&ió. y aprovecíiarse de éL Se pro-Pí̂ae contar s SÍIS lectores senrianŝ es, 
•̂ p̂ d. sobre esta ¿gravada xaucfca-C!̂  Tista. por loŝ  ojos de la. gente aue 
x̂aaüdaíi la conoce amigos ín-*̂^̂̂ «̂s. su casero — el mucamo crue OHî íaba. para alimentar su vani-

SERVICIOS EXCLUSrVOS 

por Fran<¡s Williams 

\- ESTIÉRCOL 

, ^ ^ ^ ° = ^ . para evitar que los 
^^PJ^^ ^ bandadas la caD^ 

•¡Sia»-^ í̂̂ °^ oñ-eeiendo "Xa. ^¡«T^±-J?^^; por el único bom--^^^ puede MaiaieBie escribir la 

« ^ « ^ f S ^ ° ° ^ planteadas IKH-^^^t^^^^ ^"^ vigentes. Paxa 

jS^JT^ee tetar _3»«tê endo tí 

i r ^ * ^ por algúTdE^ 
^ ^ « asado Seelo^ pvs. to

rrar revelaciones que de sea: falsas pueien pervertir el curso de la JLJsti-cia2 ¿Es éste un punto que el ÍTe-̂T-s oí the \̂ oiId tuvo en cuenta antes de cecidírse a ingresar en esa carrera ^e las más falaces reveiaclo-nes? Estas son preguntas perxrnentes. pero tal vez no tan simples de cont̂ tar como el GuardÍ3Ji sugiere con su babituai soberbia. 
Mucbos aún. entre Jos que no gastan sos week-ends en leer Las altas hipocresías y chismorreas de los diarios dominicales. dei>en- seotix qoe nav algo eu el punto de vista de la. señorita R^eca "West, del Sonda? Telagraiát. "Es ínúta pretender que la prensa sensacionaiista sea responsable de «J-3̂na psrte del bocrLOxno nacfonal- o que algún daño serio sea causado por la publicación ds las liistoiias: de los actores del escándalo. Muchos reporteros EJoIiciaies, lian contribuícto útü-mente en el pasado para nuestro co-EOcSmienÍD del crimen, al puí̂ cax lo (Ttie no mencionaba en las cortes, It> «ne era. eon Irecuencía ia esencia misma del crimeaij y como tal repelente, X esto tambiéu pasa hov". 

Pi>r cierto (̂ ue el iaterés en el caso "Ward, no fae de ninguna manera zm sñaple corolario de la audiencia en masa a Jû âr p*̂ - la iorma en que la nota Sie traíaáa por los ciaríos. 
la. exíen^ inftinnaciOTí de Tm caso, caando se íiace antes del juicio, orr-gEOa par sĉ mesto, muy diferentes canr-clicsáones. 
T-a ̂ aSsi^áa. a>Tmp]Tp de im- caso Qse 7m se qicaectta. ante los -irüfxms^s plastea por cierfea proíilemas BII^ ÍE-fieraríes a. les de ona puSücacDMi pz»-ffg»MTi^iT —-O a Ia£ de post-v̂ retfictos—> l|̂  ••» zaeruxias ŝ ssacíon̂ tes pô  l|f qjne 9e pagan tal altas siBnas. 

ZjÉm» HJ»« »«*»»• — ac~4« — 

Ward se Ba introducido por muchos recovecos de nnestra vida socíaL 
ISTo se puede asegurar que ni siquiera esos recovecoŝ  ahora ya ventilados, los hubieran sídi> a no ser por la intervención de la prensa populax-

'•Puede haber" dijo el juez Mar-shail en su requisitoria final, "m.ucbas razones de por qué Ward fuera aban.-donstío al íínal. Si Stephen Ward dijo la verdad en el banquülo, entonces bay eu esta ciudad muchos testigos de alta y bafa posición que pudieron venir a atestiguar a favor de su alegato". En cambio, como ios protagonistas da -'El Gran Batsby", los más eminentes, Icego de arrasar con liecíios y criaturas, se parapetaron detrás de su oinero-
Cuando el Gtiardiaa pregunta, qué aspecto de la democracia o de las costumbres británicas- creen que están protegiendo estos «Sarios populacheroŝ  la respuesta es quizá quê  a pesar de su sensacionalismo y su. ocasional iiipocresfa nauseabunda, por lo menos contribuye a íiestniir la ínum-iiidad de los ricos. T; por turbios q.ue íueran sus motivos, sacan a luz por íaerza muciías cosas <iue los poderosos y los piivil̂ iados preferirían. nsanteíner a oscuras, o en todo caso co-7icK¿á2S sólô  pcar les circules atpro-pjaí¿>s. 

Comparto fí cisgnsto Úel GvaxcBcUi pea: tí. period̂ ano <5e la libreta de cne-í̂ es de las uIíÉmss semanas y por ei tcstansaito ae ¿Eamour cue se <5o a C&rfeSoe Keeler; 'SEsnáy Eíce-ISavies y cstnas áeí riscoso círculG Que rodeó a. ~Wárd- P<E30 enan̂ Jo ̂  Gcaxdsm lanza, sos pullas ecactra el "MXOOK y ei Hcwx 9Í iim Vovid: «ntonce» -pienso Goe cone pei3g&> (él, no eDosy <fe olvidar aJgtmos de 3DS compn j<r>ag del Cuarie Podec 

Catolicismo.,. 
(Viene de la pág. anieriox) 
dical o gi-ennial. la cooperativa, la estudiantil. . ->. V_ es el n;aestri3 para muchos, indiscutiblemente. IntCíiíé verlo en la sñ6.e del Centro Bellarmino. una câ a esquina de dos pisos sobre la Alameda, con ese aire un laoto soanbrío, un tanto desamparado tjue tienen las residencias con un des-' liiio famUiar desplazado por oficinas, escritorios, ari-hivos. En la planta baja funciona la redación y la administración, de "Mensaje".- en el prúner piso. el Bellarmino. 
V. iiabía partido liacia los EE ITU. y eí> su iuETaj- rae atiende un jesu-ita joven, corpulento. _oue me enta-ega su *arjeta: "Mario Zsnaríu S.J. PH.D. HT .̂XONOMICS". Y también, seis hojas niinieografeadas donde el Centro se presenta a si mismo como "una comumdad jesuíta dedicada príncipalmenle a do% obrai.', con. sus respectivas bibliotecas: la revista "Meoí.'aje" y el Centro de fa-vesíigación y Acción. Social CCIAS)". y el CÍAS proclama Su finalidad última . "3a eIai>otEc¡óa de soluciones coacre-íss de acuerdo con los principios cxis-íianos fre-nie a los problemas socioeconómicos y socio-polílic os de Chile en especial y, en la meift̂ a de las posibilidades, de América tatína eniera". —¿Qué orígenes teológicos reconocen̂  le preg:unto al P. Zañaríu, con ánimo de empezar por el principio. Respuesta 

V3g3: 
—Las corrientes enearnacionistas, xir.os cuantos teólogos belgas y franceses y Karl Hahner, y Han« Küng... En filosofía Eocial todos los del pensamiento deinócraia cristiano, Marílaín. . . En realidad, la etapa de principios ya pasó un poco, estamos? en lo opeíacíonal, mis en la linea de la AcHon Pooul̂ í-re qiie en la de Economía y Hujwaiús-—.'En qué sentido? —Economía y Hnmajüsmo es demasiado un movimiento- casi siempre '̂3 rige por una determinada diseipíi-.a men+aL Pero las solucionas no están sizficiení emente maduras como para co-n-'jílulr un movimiento. Economia y Hurmanismo atiende a la satisfacción de las necesidades sin tener en cuenta la posible satisfacción de necesidade:̂  al-íematívas. Ko considera, pues, el fenómeno ±É>Ícanien±B ecoaÓmíco de saJis-facer cOTt recursos ê asos ünee alfei-nalivos- Es IÍÍMCO que no tengan, en sus cu.adJos, como nosotros, economlsias graduados ea los EE. ÜtT. (2̂ añartu se .graduó en Coíumbia. irLfornian las bo* jiía?. Pobíete en Forctlram) o en la Condón School o£ Ecottomícs. Kosoíros. pr*-miestfa parte, no constituimos tin mo-vímlenio, sino que apoyamos y deŝ rro-I!3mo? oleras. Ea PESAE, -pox eíem-plo. .. Es al̂ o así comcT nna CET̂At. crisísaaa. con -roeacíon canfenentaL Tratara de ínsialar ceñiros nacionales de vtXTestáasrñósí operacíoaaí en iodos isiiss=-tros países?. .. I>ejé Xa seíTe del Bellarmino -con la Tnr̂ma impresión qne recibí desde mi printer con'f'acto con los católicos ch.í-ienos: una Iglesia de tecnócraías. volcada s la Socíoloĝ ia y la Economía, ôn manifiesta voluntad de cambio. Peco ;y las bases teoió.2icas para este cambio? ¿V ^ cñsms- bíblico- y litúrgico srn el cu¿ ninguna oDinunidad cristiana podrá sctuaír criírííaGairrente en la pro-mocióc de cus-lquier cambio social auténtico-, real? 

Si el número de 'Xa Voz" pnblî acfo el XiomFns'o de Pascua bajo I'SL euforia del triunfa demóCTaía-̂ risfíano. ̂  Jr^^ Gíorbea adrvertfer "A nos<rfroff. el "cont-pcoiíjÉaí leannoraJ." de croe Babia la imê  Ta Senerac5an «os esóŝ e. sónulíánê -msnta, tía. "ccnmromíso •oajsSco'^, y casi-ĉáe:̂  nos resolta falso ^n ri ofco'1 Era Un lúcido llamado a n-jestra rea-]í(?—í cristiana, que no es sÓIo natural. ¿Cantos católicos chilenos están en cíuzdiciones ce oírlo? íCoántos han He-gado a una verdadera "espínfiratliáaá del desarrollo econ̂ níco", para dec-rlo con las j>a3abras de sas obispos? I^ ''Re-vô nción" d€ TTéfceiinans está tan IQOS <JeI "̂Ay <3e Jos licoíS" á^ Evangelzo GO-3no ce Mar?c y_ Î eniu- T-^ Bevoluírón. ccrixic^ coir̂ 3ros3iso y -acciÓií: ae cristianos de ILatfaoana erica, sr,l(^ otsede ba-cerse desde la Palabíia de Dios:, sn la realidad con̂ rreta: del J?aéhlo de I>!Os, 
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y *«; - VñüeBos. 



espceia! para mARCHA, por J„a„ g, 
oyíísofi) 

•'ort •'ccidí de 

BALANCE DE UN AÑO 
" 

Ju 

. . e 

po c 

l^ s i 

^ 1 C I I \ 

f t 

u < ck 

i t b idt 1 

i 

i 

Un diciembre de 1 
los, encabc7.adns p 
cadcmia, don Ranit 

y proctica en Esp: 

• ds-ñlno V >is. 
la ma-.-o 

SesÚEL c 
en el se 

xisiló , n 
¡Slos XVI 

í=" f. 

XVEI 

V ,- .1 con-i-t 

y SV-IIl". Lu 

r_2tui2i oua 
ripio lo qiie t s vi!;c 

íad ariistica favorecida . Se 
r uca firisula de c i e i d i n q-j 

UV 

y . c . s 

I " : 

•f . V 
GAMAICiAS 

QUE NO 
PABAN EL 
IMPUESTO 

A LA RENTA 
Depesítaado sus 

reEtas en el Hi

potecario se li

bera del Impues

to. - Se prorrogó 

el plazo hasta el 

31 de agosto. 

T '. ». tr-*¿ •w 

•y f 

e l" Banco Kipcíecsrk— ¡ 
No esconda sus 
gsi iniícicis! 
Liferfelas ni BPÜCO Hip=ie£=r=o. 

las gcr-iíncías €?['e 

asted ¿sposite en el Esriío 

M i p o t e e c r i o P S 

B A N C O H l 

dafrvitar á± -ocjj, s;_ 

"lasco Kipcsscano ASroiec £s„ 

tais-des-c ¿ t i Bacco 

l O D ^ L . ü R U e i J A V 

y S! USTED I 

T'.:iSE 1 

s - H I Ü A i 



L̂. r5£S&*í--Siax£EEÍ̂SsaS2S?S 

Ji»pBcg la «9aM.M»mt.lu 
patífíta (Hta frmgtta t«a 

CoittMMmclóa é*f rfaciwww^o s»iriéffco 

LA PRUEBA D¡ 
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se repit̂ i doscientas cincuenta :— no preocupan a los imperialistas, bre su prooio texritoria ' ' «-Lrercos 
'esanne 

ees— no preocupan a los iinper; 
Partiendo de la necesidad de defsn- aesde íerritoíio 

Tales asertos contrsdicen de raíz los hechos. ¿CóEio eran las cosas en realidad? XI O.C^ del PCUS y el gobierno soviético disponían d-e datos fidedignos que da-mostraban que de un momento a otro debía comenzar la agresión armada del imperialismo de los EE, ITÜ. a Cuba. Nosotros estábamos percatados con la EuJEciente claridad de aue para lia-cer frK2te a la agresión, para defender eficazmente la Hevol-ución Cubana, lía-cían, falta, las medidas más enérgicas. Los denuestos y advertencias —in?ltiso si son ealif̂ ĉ -̂ as de serias advertencias 

Cuba y Cuba, sino de un choque entre las S t1pdí?.̂ °̂- ^̂ ô ̂ ^ ff Cuba, dos_ loayores _ potencias nucleares. 1 | ¿?-o ¿^í.t'^'-^ °̂̂ ^ S tí' > con- crisis del Caribe se convertiría de l£ Sô  T.A.f.t''*̂ "̂  °° ŝ ráln?̂  

propio territorio. í̂ or cuanto no se trataba simplerríei> oue 1P >, • der a la Uevolución Cubana el gobier- te de un conílicto entre los EE. xnj rrito4o 
no soviético y el gobiomo de '̂ -'— ^ r-nKa o.r.,% ^^ ,-„ _» 
acordaron instalaz- cohetes en pues era la -"ánica forma real < jurar la agresión del imperialismo norteamericano. El envío de cohetes a Cuba significaba que la agresión, a ese país se enfrentaría con una. resistencia resiíolta que emplearía el arma coheteril contra los organizadores de la agresión. Esta medida, decisión de la Unión Soviéiica y de Cuba, le produjo un "shock"' a los imperialistas norte-ameri?ano3, Q.ue por primera vez en toda zv. historia veían que si emprendían el ataque armado contra Cuba iban a 

soriéfcico i; r*?̂  

UNIVERSIDAD DE LA REPÜ&ÍIGA 
RECTORÍA 

Locales del Interior de la Hepública Ooncie se pueden re
tirar listas y sobres para las elecciones de la "Universidad a 
Tealí2:arse los dias 2. al 5 de ssclemüre tie 1963: 
lilCSO I>E .ARTIGAS — .4.RTIGAS 
XICEO DE BKLIi.4. in^Orí — ARTIGAS 
:B&CTrEIí&. N? 23 — Ĉ iBEOlOS — ARTIGAS 
ESCTJEI.A tí9 5 — GOaiENSOBO — AHT1QA3 
ilCEO DE- CANKDONES — CANELONES 
ESCXTELJ. fJ? i DS CERRILLOS — CA??ÍEX.Oi>rES 
UICEO DE LAS PLEURAS — CANELONES 
ESCTELA NO 7 '— LA PAZ -^ CANELOSTES 
ESCUELA Sí* 4 — MIGCTES — CANELOSTES-
LICEO DE PANXíO — CANELONES 
BSCUEI.JL •R'srpTtrR.rf̂/rwisrT Al, — PROGRESO — CANSLOíTES 
BSCUELA WP- li5 — SAN" JACIÜÍTO — CAITEaXíNSS 
EilCBO DE SANTA LUCTA — CAIÍELONES 
Î CBO DE SAIÍTA ROSA — CANELONES 
BSCüEtA H9 109 — S.̂HCE — CANELONES 
ESCDEtua, K? 125 — SOCA — CANEtOTTES 
^BCUEL^A K« 5S — T̂T.A — CAÍTELONES 
BSCUETiA K9 120 — TOLEDO — CAETEXONas 
ELECEO DE MELÓ — CJEItEO r̂ABGO 
tJiCEO DE EXO BEtAITCO — RIO BR.ANCO — C^XBtG I.ABOO 
LICEO DE COLONIA — COLONIA. 
ESCDELA DE CARMELO — COLONIA 
trCEO DB COLONXi VALDENSE — COLONIA 
ESCOEE.A 2ía es — COyCJnT.T.AS — COLOiOA 
BSCUECA INDirSTRIAL 2>S: JUAN LACASE — COLX^iíIA. 
BSCOELA DJDüSTRIAE, DE LECHESTA DK KTTXTA SBLVBCEA 
— COKHnA 
SSCUECA NO T ÜE KUEVA PALMIRA — COtOHlA 
ŜCUEIUt DE 0233nSS E>S r. a-y AT.T.-p- — COLONIA 

ESCTTSEA AGÜARtA DE EOSARIO — COLONIA 
XSCUEDA ElJBAlí. DS EtCRENdO SÁNCHEZ. — OOCOCHA 
XICEO 1>E JOAQUnr SJJASSZ — COLOSXA 
UCEO I>S DURAZNO — DURAZNO 
SSCTJSIiA NO 2 DE CABMEN — DTJRASNO 
Î CSO I?E CEERO CHATO —- DURAZNO 
tieso I>E SAHANDI DEL TI — DUEAZJÍO 
UCEO líE TRESIDAO — FLORES: 
laCSO DE PLOieLOA. — FLORIDA 
3ESCTXSLA. N? 5 DE FRAT MARCOS — FLORn>A 
BSCXJELA 2̂9 9 DE LA dtCZ — FLORIDA 
ia:CSO DE SASAKOr — ITLOBIDA 
BSC03LA. Ko 28 DE SAUGE Í>SI- YT — SXOSIXXA 
•SCliilUA- DS 25 DS AGOSTO — FLCfflíIDA 
UCEO DE MESAS — MINAS X-AVALLEJA 
tlCEO pA-rr.T-F; T ORDOSEZ — LAVALLEiA 
lECrrSLA 25"? 20 DE POLANCO LAVAXXEJX 
ÍSCsm.\ K» 3 DE SOEiS DE MATAOJO — IJhTALEíByA 
trCBO DE ItLALDONADo — aiALDONADO 
trCHO DE AJOTTA — B£.A.LoONAPO 
EJCSO D5 FAN DE AZtJCAH — MALDONADO 
BgCtJSXA 3!í» 3T DB PLMAPOLIS — MA£XK>SADO 
BSCnSLA N9 5 DE FtlÜTA DEL ESTE — IHALDOffUie 
^CSO EE SAN" CARLĈ  — aiAtODCaSADO 
LECSO DE FATSANDtJ ÍTAXSANDTT "* 
^CCELA 3T9 64 DE TAStEĈ ES PATSASaKT 
LICSO DE EEAT BEST03 — RIO NEGRO 
LICEO DE NUEVO BEELIN — RIO NEG3tO 
ESCUELA No 12 HE Silí JACIEK — SaO HTSGSa 
IXC30 DS "5"OCNO HIO NSGHO 
L-^C-ZO DS RIÍTESA RnTERA. 
r.SCnELA NO 3 — TRAKQUKRAS. — RTFSítjL 
Î CZO DE EOCSA. — ROCHA 
LT-:-EO DE CASTTT.roS — ROCHA 
Fí-'CL'ELA Ko 74 — LASCASTO — ROCKA. 
LICZO XíE SALTO — SALXO 
s:?-::̂írEL,A N? n — ccNsrmjeiCMí — SALTO 
r>~LrEL=A DE. AGEONCaíIA — SAN ANTOíííO — SUtZJgi^ 
ZOCIJSL,.̂  D3 BELES: — SALTO LcCHO DE SAN JOSÉ — SAN JĈ E SSCUEI.A So 49 — LIBERTAD — SAN JO^ I-̂CZ:0 D3 5ÍERCEDES — SORTAXO LiCSO DE CARDONA. — SORXAWO ẐCZO US DOLORES — SOSSi^O â ~̂T7SLA x? ê  UE -tfSiA 9ĉ xá«o — II lililíim ígC'CEî  S» 45 DE -JOSS K. ROiX> — SOBEAIVO LICEO zss TACUAESSffBO — TTffTT I 'MlliTnn ilCHO D« P-ASq DE EOS TÍ̂ K)6 — 
xjaKa D̂  s.̂ ijí Giíssosro — XACDAKKÎ IO 
UCEO TjfE TSüSTA. •£ TRES- — TBXSBTCA. T 
KICEO IHL SASirnA CX.ABA £!£ OLQCAR 

XAHS* JU 

cal en mundial. Había apaz-ecido la a.ni.enaza real de qiíe entallase una guerra termonuclear mundiai. En esta sit̂ iación había des solucio-aes; seguir la senda de los ''íuriosoa" —así Uanian a ios represeníaníes más agresivos y reacrionarios dei imperialismo norteamericano'— y emprender la senda dei descr̂ ĉ -denamiento de una guerra termonuclear mundial, o, ap-ro-vecbando la pG,=;:biiíd2d creada por el envío de los cohetes, tomar medidas para llegar a un acuerdo cue ro-ucio-nai-a pacificarfiente la crisis e impedir la agresión conlra la Renública de Cuba. 
Como es notorio, elegimos el segundo camino, y estamos convencidos de Cfue obramos corre ̂ tamenre. Estamos '•"̂ uros de Que a.̂ i piensa también 

.̂ „ nuf̂ blo " demostrado : 

210S precisa. ^^ ^^ &Q'^ 
ri-^^'^l-'^^^' ^̂  embarca in 
do3 chinos ignoran n-T̂  °̂  ^̂ ^ 
JUicio emitido no? ioŝ °̂ '̂ 

raia a tos tiirtSL"J° 5» S 
"í= -';;-? "«"YSf̂ '̂ -o.: ¡Tal sion a Cuba 

qa.;ihê >ní5Sl̂ Sgí'= 
G 
paríic-u 

camaradas CIIÍQOG su. posición oartf̂ ^̂ i'̂ '̂ P̂íisierfn 

'e.S.'̂ P̂=̂ «̂ . s«̂ l do nuestro pueblo. I.os"soviéticor bk¿ siz cricicr'r^oTiíf^^ ^ í¿go"S 
.fcen lismo a.̂ .esivo 5¿ i M | ^̂ P=r̂ ^ 

'̂ íra ei PCUS y ía íjíán ,̂J^^ 
La díre ctón del Vcc^ tw-vietics. 

más de uoa vez que saben lisino â íesi-.,. ^̂  liacerse respetar y defender la causa contra ei PCUS y de la revolución, la cauia del sociaris-mo. Y nadie mejor que ellos' saben cuánto dolor y cuántos sufrimientos acarrea una °T.ierra cuántas penas y víctimas reporta a los pueblos. El acuerdo de retirar los cohenes, en 
íf̂ £}3.f?̂ ?.-̂ ,̂̂ °7̂ P̂ .2í?̂ l'?_contraído por 

agre- <iie oyó e¿ î x-ellos ¿íss'Taĉ '; 
el g'objerao de los EE. UTJ. de no dir a Cuba y disuadir de ello 

mente en el instan'. „ t ' ' ? "»»• mantuvo imâ josfcS'k̂ riHÍ̂ "̂  de aliado y =¿m.añerf>íiS,ÍJÍ 
aliadas la iéroica lucha del pueblo acciones prácticas ea Hafema fc ijp̂  cubano y el apoyo a éste de los- pue- -rf-naon Ciibana. En latar de eüa te blos pacíficos, permitieron echar, Dox <Kngen..es clmios mieitartm rlaiamsüle tierra los designios de las esferas más ssravar la ya de OOT SI agndi sihiatiia aventureras del ímperiaüstoo norte- f^ «1 Canbe echanio lera al fie..» americano dispuestas a actaar por la timieante del conHicto, 
fuerza Druta. H resoltado fue que se .1'^ 7?™?5SSf Po?'̂ "» "̂í ü "» logró defender a la Cut>a reyolucioaa- '^'•"'^ ^^^ PCCH en los ppjllsms óe !s ria y salvaguardar la paz - guerra y la paz, es sii absoliit» neo» Los csmaradas chinos ven un reto- Viecio mas aun su conscetíe dcaSa que dado al imperialismo ea nuestra ^ i» l'-̂ Ŝ  ̂ °^ ^ desarme Los c3n> declaración de aW también el gobier- radas chinos se oponen-jnguso sraa no Kennedy hizo gala, hasta, cierto sean los propios comunistas qjjKss punto, de sensatez y de enfoque rea- planteen esta cuestión. penniteEas lista de la situación en el corío de la ^^Si l' mpjKmo-IenmsiM i ce. 
crisis en tomo a Cuba. ¿-4.oaso creen r^^^S"* íi ° Í'̂ '̂S, ™^ i?t 
de verdad Que todos los gobiernos I-» irrê uzable, y. de otra jale to.J burgueses aftúan privados de toda nece.=ano dei dcsanne fficie^ im-senratez en todos loí ca=oB' S°= mala-l.a!res con crias. pretecfeL 
vidente de la: DESS. al coraje y seré- fjjí'»'"? cuando él MCialiano ínmi 
nidad del heroico pueblo cubano ̂  de totalmente en. Ja b ^ 
six gobierno. las fu^as <£ei so l̂ísmo ^^-^ ¿ X r S T S ^ £ 5 ^ 
y de la paz demostraron otie están en zS^f - i;5& i« tíiíS. irFeafia! i 
conjciones de maniatar a 1«_ fuerzas ^ ^ J ¿^ d?btte'"e¿?L'^¿ 
Fui una gran Victoria, de te políSca (te Jmpenaiistas acumiilan HB=B «=• .̂̂ ^̂ °.°V ̂ *̂  las fuerzas de la paz y l*&s y amenazan con envoluer sliba-aei sociaosrno. y ima derrota paca Jas mazddad en ia vorágine de -cm Sffi-iuerza| del imperialismo y paira, la po- aa mundial? linca áe las aventuras mílítaxes. 5Isía yerdad hace mucio irael̂ cim' t,.omo resultado, la Cuba Revolticio- prendieron todos los iiiacdsfa£leis5i-naxia vrve nna. -vida de paz y constra- ^̂ s. -conscientes de sn lesssOQsalBĤ  Z^^. socialismo baío Is dirección del ante los pnelilos, los maciisías-leiiíü̂ -7̂ fír*̂ '*VV̂ ° *̂*̂  -'̂  Revolución Socia- tas qoe a lo largo ya dé una Eede £s liSta y- del Jefe ¿él pueblo cubano ca- anos libran —--v continuarán übnnai maraca Fidel Castro Buz. ' en, adelante— tenaz y constante lya 

por el deSETme, fenersl y cts¡™̂  -003- el cese de las -umebas-y lapniÉi-íñcion del arma nuclear -A- A"o es cuestión de fe 
CTIBIÍ^ se llegó a una inteHgencáa . „ , „ , con el Presidente dé los Estados TJmi- Sk" Cohetes ejt Ciürrc dos de -taiéríca y, de esta forma, se craaenzo a bqmdar la crisis dei Ca- Al lachar por la pazc xmCi los camaâ das chinos- se posíeron '^ consigna del atesarme » --, retmaoamettte a cal-unmiar -v denigrax timos de ios intereses, raj^a^^» especaalmeate a la. Unióii,' Soviética, píiebíos, tomamos en coosBíascatta alegano» qiie a, los impenaEstas m» se situación real y no cemünos I»g - -"=ÍPnede creer de palaira en, nada. ante las diSailíaáes. tos iopfî  Vrvunos en tma. época en Iz. aae fasi naínrahnentc. haíen 6>£» ¡¡v-esoslen dos mundos, dos sistemas: el s2>le por aplazar T d£sbKatt-«f| socialismo y el imperialismo Serm venii» soSie él áísanne; eso « " ^ absuroo pensar gne todos los profale- ta provedioso. Meffianie Ea f^.^ mas que aparecen irremisiblemente en mamentisfa se enndíecen r !*="S tas c-eíaciones entre los países perte- a las masas -oopnlares de US ^z necientis a esos sistemas, deben resol- caBífalistas- ¿Pero hennB * "fF verse solo por ¡a fuerza de las aimats. corriente, iacer A SMSO * -•*; uejanaij de lado a las negociaciDnes y r̂ Esías y remtnCHir a la ™|°? acueroos. En este caso no dejaría de de todas las fi-i-rms en fc * ^ ^ hj>ec guerras. Kosotros estarnos con- sal-cagnarfar la par T lograr«"^ iza este eníoqne de las cosas. me? =,Í_.S,<«»-,1-os «=anara<ías chinos nos dicen gue No, Proceder aa s^^BB^^-^ no se puede creer en naaa a los ím- lar aote ías fcerzas jtfieM»». ̂ ^ penalistas (jue ^̂ ĵ ñ̂̂ n siemprê  M^ mgitarisHHr x «3. í«^=^^""-^r^ no se trata en ahsolnto a<iut de tener aeramos aoe la dat «fit^y ^ j _ fe o no, sino de caTmlar sexecameote. hajadores de toáoe lo» IJesde fa liqcudación de la crisis del obligar a. los soiaerWT-Ĉ nfce iian. -tnmsemxtdo g -m*»;̂^ y el scepíar tí «Ip̂ rme » gob̂ mo de los IK XTU. manSene sa rra- Etoa «SlJ ««tlli»'—^^ % pî liiiiis: :ao se rê ĉ ira ningona agre- adq̂ oirir coocüifiCia. «s ̂  ^^^ son ̂  los límites de Cuba Kosoíros 4tnnarsüu , , , , ^7* p^dsJ^ no» conagcwxietíiiios a retirar • tes fnprm< ** '""• -loscohefes de Coha y lo campamos. Il zwan lar «» -asas no se poede olvídsr qne &oso- oKgga.tlMriia * tros -Bx CCTm. mnisis tambKn ants «U. »*«-

e? pn^^ '^S'"^ ^ 1« inperialistas -rentaja da 
^los AVU. jQ&iagaa sa Edalinix «lateatí.-
ataran «Giia, sosotroa aeaairaraas «ai kis pabss _ 
»*«oa o* B»i>W«i ctOsDa. Xod» pac> IIMll iWll ,. _ ^ ^ _ 3 , 

"~ ^ -—' - — ^ ̂ '̂̂ '̂ S'Ŝ rl 

LA VERDAD 
eomparacióa con el primer decenio eô erior a octubre cuando imestro ¿ais estaba solo y era mucho utas dé-fcy (3ue ahora. En nuestros díâ  la ce>-rre''aciótt de íuerzas en la arena inter-¿acional es -cortipletanien-te otra. Por -so mantener actuaknente el punto de vista de la inevitabrlidad de la gtterra «[(íniíica dar muestras de incredulidad ¿ las fuerzas del socialismo, caer presa de la desesperanza y el derrotismo. Se •pne.é.G afirmar eternamente gírela «uerra es inevitable dejando pasar íĜ rejante punto de vista por una ina-nifestación de super revolucionarisino. poro nrácti caro ente, semejante enfoque "refleja desronfianza en sws faer-£3=; V temor al imperialismo. "̂-1 et campo impecrialista existen to-¿ívía fuerzas noderosas que se oponen a! desarme. Pero precisamente para obligar a retroceder a esas fuerzas hay Qn̂ 'alTrar contra ellas la ira de los pi!{;"b!cs y obligarlas a cumplir la vo-h>-+3d de éstos. 
- is pueblos quieren el desarme y creen que los comim-"stas precisameTi-te son la vansxiardia y los organizadores de la luchq de ios pueblos por el lc''-o de ese objetivo ^̂ uestra lucha ñor el desarme no es o- • maniobra táctica. •''•lereTHOs sin̂ eraniente el desarme. *̂ p-n esto ocuD̂.mos una posición, to-t'r'—ente marxi sí a-leninista. Ya T. En-fines del pasado 5Íglo. =̂ ñaló desarme era nosíble calificán-

zar el odio sagrado de los pueblos contra los que Ec orientan a la guerra, elevar el ifcivel organizativo de todas las fuerzas, araantes de la pâ . intensificar incansaíjlemeate Ja lueha activa de las masas en. defensa de la paz, fortalecer la colaboración, con todos los paires no interesados en nuevas guerras. 
La lucha por la paz y la coexistencia pacífica debilita el frente del imoc-de garantía de 1̂* naí; En'nüertra rialismo. aisla a sus círculos agresivos lf̂ "onsiena del desarme fue de las masas poptilares y ayuda_ a la 

la ôiiiíe' _ lucíia revolucionaria de la clase oorera 
y al combate nacional-líbei-ador de 
ios pueblos. 

e—'-'.̂ fj''a'̂a por Ti'-'meTa vez coma ,ta-TP" nráctica noT Vladimir T̂ enin. y las p-'-̂ eras pron-iestas snviéí-icas sobre c"" í̂ŝ -̂rme total Í̂  -narcíTiT fuer̂on Tjrp-í-'-̂ -̂ '̂ as ya °n 1952 ?-n 1̂  Cí̂Tife-e-̂ -í̂ a C" f̂ fn-íva. Trry CIC^TT'A en V''̂ ^ de '^^~ T<'-^- -^ las i->-̂ '̂ -niie''taff de desarme íue-
Xr- f'̂ 'T̂ íilñ'̂ -as pt̂ r él, 
' ? ''uch'» p"?- el d̂ 'sarme eŝ  urt fac-t"" ''-i-tnort̂ "•+'='• TTT-* p-̂ ra coTiiur̂ r la p-êTP. f>s uní- ''uĉ ^ efeĉ -vs t-o'-if̂ ^ el ipiv,o.7-j-,]írmo_ Ttn p-=e comí---+<i el r̂o-n— po ê /.io.iít-(-a C'̂-euta ? <"T Indo ron la n '-*-i de la littmortf-'ad 

•^ .477/f.T . cnrzfrn Tna bombas 

•^ ZfT Jucha, por la paz 
I-a lucha por la paz. por la coexistencia pacífica, está orgánicamente vinculada a la lacha revolucionaria contra el imperialismo En las condiciones de la coexistcocia pacífica, declaran los ochenta y tm partidos conumistas en su Declaración, se crean condiciones favorables para desplegar la lucha de claies &i los países capitalistas y el movimiento nacional-liberador de los paebíos en los países coloniales y de* pendientes. A su vez. los éxitos de la lucha de clases revolucEonaxia y nacional-liberadora contribuyen a rohxtste^^e^ la "oexistencia pacifica. 

_En nna sátaación de coexistencia pacífica se lograron en los lütimos aüos nuevBís e impoi-tantes victorias en. la lucba de clases dd proletariado y en el combate de ios píieblos por sn libertad nacional, se desarrolia fmctífe-ramente el progreso revolucionario mim.dÍaL 
Por eso dedicar la lucha por la coexistencia pacifica de los Estados con diferente ré.̂ ímen social, del combate revolucionario contra el imperialismo, el colonialismo, por la independencia y el socialismo, contranoneríos. como hacen los camaradas cbiaos. significa redrrcir el principio de la coexistencia pacífica a Txna frass huera, vaciarla de su contenido real ignorar prácticamente la necesidad de una lucha resaelia contra el imperialismo, por la paz y la coexistencia pacífica; sólo favorecería a los imnerialistas-
Xn ra Carta del 14 de jnnio el CC del PCCH lansa contra los partidos co-mtiEístas la acusación de que éstos ere-tienden la coexistentáa pacífica entro Esíados con diferente estructura social. a las relaciones entre explotadores y explotados, entre clases sojuzgadas y clases soJTizgadoras, entre las masas trabaiadoras y les imperialistas- Esas son invenciones y calumnias verdade-Tsmenie monstruosas dzrî das contra los Tiartidos ñermanos que conducen 31 praletaríado en. sns combates de dass contra el canítal y Que siempre aTioys.Ti la lucha xeírolticionaría y las jusías snerras liberadoras contra el imoeria-lismo. 
I-os dirigentes del PCCH blanden aT-gunaentós Í̂ TI debiies en so lucha contra él PCUS y demás T>artidos berms-210S qne se ven obl??acos a xecurrir s toda <iíss& de £ubteria.̂ osL Primero nos atribuyen sin femdEmetzto slenno. conceptos de sa propia rirvencdóru y lae.eo empiezan a acurramos y a. combatimos, desemnascsxando esos conceptos. Pre-cfpasü̂ ate así, apsonecen ssssbsaraas 

í-nn, i-ü "- =.-""- -•=--™ Efírmacioríes: de {rne el PCfJS y oe-«uuo -íaerT^ - ̂ ^^^^^ aüicra. acî Ti- yn¿g partidos herraaEos sreiíuiiciaii a l3 P^ es :̂ Wv5̂  "̂ ^'^ -^ prEncfc- reí̂ oluciÓn y sorfltuveii la TTTííia ce <3a-»,r^ "̂ ênar onorxnnamí̂ íp Í. i^ ses por la coexistencia pacrSca. Caalarfier cErctílo iJcílHit̂ o de unes-tn> TgFts sabe perfectamente ene coando decíinos coexÉsfencia pací-Eca EobreentenSeiíics las relaĉ iKS es-fa-fpSâ- .fíe los T)5Í!=e:s socfal'stss con Tos r—.-••-T-^'^.e. TTi r-r̂ n'"''̂ :o d= 'a coexistencia pacífica, no puede. lógicazceŝ  

Los camaradas chinos han fomiti''ado la condona "lucha de filo contra filo'*, op'>!iÍendo su política a la de los demás psf-es socfalUtas enfilada a stliviar la tita^iÓTt internacional y poner térmi-zio a la guena fría. Semejante consig-ra lleva pn níalidad el agua al molino tíe ia política imperialista de "eQxiili-trins al borde .le la guerra"*- ayuda a los p̂ t̂ ídaríos de la -carrera prmamen-t'-'̂ . Se eres 1?" ''"r'̂ ŝión de Que los d""-'''̂ iiie.- Sel 'pedí consideran pro-To-̂"S2 la con-ervación y ei reforzáis "e'̂ to déla tir̂ níez: í'̂ temacional, par-t''"''í'rmente fn 1̂= relacinnes ê tre la ^̂"="=5 y los EE. TKX. los dirisentf-? del PCC'? Süpon*̂! al parecer que la TTnión Soviética debe responder a las provo-cací-Ties con provocaciones y caer en la; trampas que íî inden los "rabiosos" del camDo ÍTnpe-̂ anstS- que dc'He aceptar ci desafío de los imperialistas en tina emTTl»~íón de aventnrerismo y p̂ T̂Tvfdad. es decir, una comneticrAn €• n̂ada no a earsntízsr la paz, ano a -̂"̂ encadenar la gnerra. 
'""locax̂ e en esa senda eciuíval" a po-pp- en •n^Vsrn la paz y l^a sê jrídad <Ee iî  ruiebios T̂g com-íinistsís n-ne â ire-eî n Iryz intere-=es ríe los puebloŝ  fainas Ef 'T-án esa senda. 
J-a lacha por la paz por la plasma-~: 1^°^ ôs principios de coexÉrtencía. p=-ci,̂ca entre los Estados con diíeren-í* ê ructura social, constituye xma cíe Jas iormas fimdamentales de la lucha nfĴ '̂̂ '"'̂ -̂*̂  contra el Íjní>eria2isnao T,^Í^^^^^~J^ ^̂ evas gnerras ene éstos ^TT^" coTitrs las acciones agresivas «ê -os imperialistas en los T>afees colo-

faíiperíaiísf as u~- . ' ^^ territorios: ajenos:, con-
im̂  ̂  ,=22rera armamentista, etc. Es ^ 3 u c ^ ^ ^^^ <3e la clâ e obrera ie^d^^ ^""^ trabajadores y, en ese ^£fJ^^^^°^3 -32 clases. l¿2g^ í̂ arn-do. todos los partidos g ^ s recuerdan y se guíari en sn 
Eaerrs T>«̂ ĵ , P"̂ Ŝ ^ ^- ^̂ os nueva g^l^J-fial SBF qne desplegarla Sn lw!nbír=Mjí̂ * empiecen a caer las i-^^ít^^^^^^? iifirfiseno. Esa 

_ opoTtnnaiiiejiíe a los 
' d«S!̂ '̂?^ '̂  gceira, no dejar 

fa=cia.^¿¡2^i^^«^tma gran viiS-tce s 
- Polríffca ^̂¿f̂^̂^̂ -̂̂  SneansEbleniente 

•res ae gnerrs 

ser extendido en modo alguno a las relaciones entre las clases antasónícaa dentro de los países caiatalistas es inadmisible aplicarlo a ía {tĤ ta áe la dase obrera, contra ia bur̂ ^áa, por sos intereses clasistaŝ  T a la liicha. ¿e los pueblos sometidos contra los colonialistas. El PCUS se pronuncia resueltamente contra la coexistencia pacífica en la esfera ideoíégica. Esa es nna veráad elemental que deberían habei asimilado todos los qTie se consideran niaj-xistas-leninistas 
•^ La sombra de Sialtn 

i:x¡£ten. serias divergencias entre el PCCH, ei PCUS y demás partidos mar-xistas-Ieninístas en el problema de la luclia contra las consecuencias del culto a la personalidad de Staltn. I*os dirigentes del PCCH han asun̂ -do el papel de defensores del culto a la personalidad de difusores de las eni-óneas ideas de Staün. Los dirigentes del PCCH intettlan imponer a los demás partidos el orden, la. ideología y la itioraL las form-̂ í y métodos de dirección, que floree: e;-on en el período del culto a la personalidad. Digámoslo cla-rajnente, es un papel poco envidiable que no acarreará ni honor ni ¿loria-iMadie logrará empujar a los maxxis-tas-leninistss. a los hombres progresistas a la senda de la defensa del culto a la personalidad! 
El pueblo soviético, el nsovimiento comunista mundial, valoraron dignamente la aiidacia el -̂ ralor y la firmeza de principio;- verdaderamente leninista, mostrada por nuestro Partido y por su Comité Central encabezado por el cámara da Nikiita Jruschov en la lucha contra las consecuencias del culto a la nersonalidad. 
Todos saben que nuestro Partido liizo eso para, díminar la pesada carga gnae inmovilizaba las fuerzas poderosas de los trabajadores y para aceOerar coa ello el desarrollo de la sociedad soviética- Nuestro Partido hizo eso para de-p̂ rr̂ r los grandes' ideales del socialis-. ano que no? legara Lenrn, de los sbu-sos de poder personal y de la arbitrariedad que les mancLÜaban. JTaestro Partido hizo eso ̂ sra Que jamás vuelvan a repetirse los trágicos acontecimientos favorecidos por ei culto a la personalidad, para que todos los que lutáiaii por el socialismo extraigan enseñanzas de nuestra experiencia. 
Todo el movimienío com̂ miista com-pxeadió con justeza y apoyo, la lucha. contra el ctilto a la personalidad y sus nefastas consecuencias ajenas si marxismo-leninismo. En su épĉ a. eso también fue apô 'sdo por los ramaradas chinos que señalaron la eâ ríne significación internacional d^ XX Congreso del PCUS. 
En setiembre de tífc>6. el cámara da Mao Tse-Tung dijo al niaugurar el vm Congreso del Partido Comunista Chino: "Los camsradas soviéticos, el pueblo soviético lian actuado según las enseñanzas de X-enin. En breve plazo han alcanzado Tnaravillosos éxitos. En el reciente XX: Congreso del PCüS tan sido elaborados mnclios planteamientos políticos justos, criticadas las ijisnfi-ciencias del Partido. Se pnede afirmar coa seginidad one sa labor futura ad-aairirá enorme desarrollo". " En él Informe Polrtrco d^ CX^, del PCCH presentíído si Congreso por el camarada ¿íu Shao-tsx, esa apreciación tomó una forma más desníegada: 
'•TEn XX Cong-eso del Parlado Conni-nisía de la TJnión So'vnéíica celebrado en febrero de este año Tepresenía_ un ÍJUDOrtantÍEÍmo acontecimiento político de significación mundial. "El Congreso no sólo lia elaborado el grandioso 6̂  Pían Quinquenal y ima serfe defor-jni'laciones políticas ímportanfEsünss orien̂ aoas sX desarrollo sucesivo ce 3a caiTSa del socialismo y condenado el Caito a la nersonslidad erne tavo serias coTtsecaencias nentr-o del Partído. £?no Oüe taTnbíén ha formulado Dropcestas óara el deŝ irroHo nltericr de 1-z coexis-teT~ía nacff̂ í̂  v la colaboración futeT-isacnonal 3̂  líecr.o imí! ffr=n sr̂ ort̂ ĉ Ón a 1^ causa de la distensión íntemarjo-nal'* 

•^ CÍÍ.1S de Tos chinos 
;E1 camaraaa Den Síao-pín en el informe sobre las n=oSScaciones a los estatuios del Partido presentado fctznbién ante ei VTTT Congreso dei 'PCCISi cice: 
"EL lenfnjsnio eságe <iae en todas las cnestiones Sajportanfes de! Partido las xesolnciones l̂ ŝ adopte ei con̂ spon-dlente colectÉvo y no anárvidnatmente. i2 ¿X Congreso del PCUS fea oSrecído itiisíracfones coirvíncentes de iagr^ 5ni."COTt3TicÍa <ine fienr la obs-̂ î v̂ sncia invariable del pn'ncfpío de la o'-^e ̂ cíón colectiva, y 3a mchs. centra el caito a 

Ja personalidad- "Ksxs expíleaefoiws bnA ejercido enorme influencia no sólo en tí PCUS, sino también en los denjá* Partidos Comunistas de iodos los piit« ses". - ' En el conocido artículo de fondo d^ "Renmia JKbao". "Vna. vez más sobre la importancia histórica de 3a dictadura del proletariado" (Oiciembre de 195W los camaradas chinos cscríbían: 
"El XX Congreso del Partida Com«-Jiista de 2a Unión Soviética dio mués-' tras de enorme decisión, y audacia en la superación del culto a la personalidad, en el desenmascaramiento de loa serios errores de Staüny en la liquidación de las consectiencias de los errc-les de éste. En todo el mundo los mar-xistas-lenmistas y las personas que sicQ-̂  patizan con la causa del conjuQísmo apoyan los esfuerzos del Partido ComtH nista destinados a corregir los errores y desean que los esfuerzos de ios caina» radas soviéticos se vean coronados ron pleno éxito", 
Y así es. 
Cualquier pei-sona objetiva que coro-pare esas maniíes tac iones de los dirigentes chinos con lo oue se dice en la Carta del CC del PCCH del 14 dft junio, se convencerá de que han dado Lin viraje de ciento ochenta grados en la apreciaciórí del XX Congreso ífft nuestro Partído. 
íPero acaso se pueden tolerar los ti* tubeos y vacilariones en problemas tan de principio*? Se sobreentiende que no-TJna de dos: c bien los camaradas cbi-no.'í: no divergían antes con el CC del PCUS sobre esos problemas de principio, o tales manifestaciones eran, falsas. 

rclnd •^ Lfí práclira prueba In 
. Es sabido que la práctica es el mejor criterio de la verdad. Precisamente la práctica muestra co» toda claridad qué resoltados tan extraordinarios acarreó en la vida de nuestro pueblo Xa plasnaación de la línea del XX XXI y XXH Congresos del PCTJS. En los 10 años transcurridos desde el Eiomento en qi:e nuestro Partí-do hizo un viraje en redondo hacia el restablecimiento de los princti>io5 y normas leninistas de vida dtí Partido, la sociedad soviética ha nlcanzado re» sultados verdaderamente grandiosos en el desarrollo de ía economía, en ei auge de la cultura y la ciencia, en el incremento del bienestar popular en el robustecimiento de su capacidad, defensiva y en los éxitos de ¿a política exterior. 
Ha pasado para siempre la . stmó?» fera de terror, suspicacia; desconfiait-zz y vida emponzoñada del pnebío en el período del culto a La personalidad. No se puede negar el hecho de que el hombre soviético comenzó a VYVIT nt̂  jor y a gozar de los bienes del socialismo- Pregunten a los obreros que obtuvieron nuevos apartamentos íy son inilIon.es!, a los jnbüados con la vejez garantizada, a los Itoljosíanos que alcanzaron el bienestar; pregunten a laS miles y mués de personas que padecieron injusíameaíe represiones duian-íe el período del coito a Xa personalidad y que han recobrado la dignidad y el buen nombre, y verán lo que significa eín. realidad - para el ptieblo soviético la línea leninista S.&1 XX Congreso del PCÜS. Pregunten a Iss gentes cuyos padres y madres fueron víctimas de represiones en el período del culto a la personalidad, lo que significa para ellos el reconocimiento de que sus padres, hermanos y hermanas fueron personas honradas y de que ellos rao son disidentes en nuestra sociedad, sino hijos e liijas di,gnos y de pleno derecho, de la patria soviética-
En la industria el 3gro. la cultura, la ciencia. las artes, dondequiera quft miremos, se observa un T3iX3Ía.i3 avance. Tíaestras itaves espaciales surcan ahora las inmensidades del -universo y eso representa también una bríllaaté demostración de la justa senda por la que conduce al ptieolo soviético nuestro partido. 
Se sobreeníienae (T\Z& en nuestro país no creemos haberlo hecho todo paĵ  el hombre soviético- para mejorar sa •cída. Los soviéticos comprenden que Jsí plasmación de ese principio no sólo depende de nuestros deseos. Hay que construir la sociedad coinuEásta. 3o;Erar la abundancia de bienes materiales. Por e~o nuestro pueblo trabaja con 3e-nuedo para crear rápidamente valores materiales y espirituales y aproî mar" él íriunfo dej comeaDismo. Todos pueden ver qtfe sesoñsics ttna rata jixsta, (jise dfíiisamos claramente las perspectivas de nsesíro Seisarrollo. 
El Programa del PCUS tranza él plan cî creío de la colirírucción ¿éi co-mfciísmo- Se- realización, ĝ antî íará at prieblo soviético -él nrv^ de vida más eíevado, seataiá el coimenzo del trsii^ sito giadnsl al principio más caro- áéL comunismo; "de cada cual según sns cg-oa-i'̂ d̂ê  s cada -cual según, sa 3ie-̂  cesidad̂  
{Ccntfasazá en el SKTÓ» 

HÁRCKA. — Página 19 

http://inilIon.es


•<» «5--̂ ' 

Ser Y no sar TV 

EXPERIENCIA DE ENTREGABA 
O 

ajet-rec. Esta me •pateciS e! aporte ort- timejtíe «THn r 
gírtal áe Studio Uno. mucho más que la íTansición rt? , • ** '"' «oawt «. 
!«. ea:cepc.o7. «meo del titiritero Vaí- una »o!untaa Lrl^í"""" Ŝ -wal 

, auTKjas en faj el Gire triste y ma^sr- último cspecíS se - ' ̂ '''''^^ «" '"̂ ' 
molones. Más eit 

\ZFAT£ANDO por otras cocinas, 
•uno se enczLentra con el injal' 
•tahle cocido de habas, por su-

pticsio, 'pero también hay platos y re
celas muy avJicablas aquí, ho];. L.a se-
ifiaíía •pasada tuve la ocasión de ver 
una entrega tapiada (coino gusta de
cir iin (imigo <2eZ avibiente TV de 
acento huscadainente crioUengo) de 
Studio Uno. iin programa, de entrete-
naniento ligero de la televisión italia-
•na. Es pl Tn-ismo que rspreserító a esc 
•país en el últiTno Festival de Mon-
treux. 

Se trata de una entrega de las se
ries regulares y da asi una huena idea 
de líTi típico show de televisión ztalia-
iia. Se inicia en un recurso iiarto co
nocido: un aparecer de bailarines 
avüuzando al frente del escenario —o 
»ea primer plano áe la. pantalla— y 
v7íelto a retroceder. Esto no es huen 
TV y es I/TI recurso que se hace pron
to •visualv7ente aburrido. Lo viiraha, 
recordando y reflexionando que es 
jirccisüTuente lo qzie aqueja el odien-
ta por ciento de los Sho-̂vs qtte tan 
íarragosainente nos brinda nuestra 

vTopza industria del entretenimiento 
uruguaya. ¡Ah, el show! ¡Qué gran 
descubTÍmie-ato para llenar sesenta 
7i2Í7tuíos o mis a un horario competi
tivo un dia si y otro también. El gran, 
batiburrillo^ la ensalada mixta de 
seis V. ocho verduras crudas mal in^z-
cladas que de alguna manera —se su
pone— tiene que resultar arrebatado
ra de por sí 'por venir en corporaciórt. 
Por lo menos podríaii prestar un poco 
de af^ncíón a la iécniica de fotografiar-
los y de hacerlos viover. 

Pero en Studio Uno se movieron un 
poco píira adelcnite, en ingenio vi
sual, por ejevzplOj eii esa composición 
mucho más interesants donde (en por 
lo menos tres núTii.eros del show) los 
bailarines, muchachos jóvenes y bai
larinas BJuebell muy diestras, se ven 
sólo en silueta recortando figuras y 
tramas suaves- rápidas alrededor del 
cantante principal o la prima baile-
riña. Estas figuras casi fantasmales 
haciendo sus pasos de bailo origina
les contra ritmos incisivos trajeron a 
la pantalla una vitalidad de lo más 
divertida. No era sólo ajetreo por el 

des, q_ui€7i con 
ojos s^f^^^^s y 
se suave me resitltó extrañamente 
magnético y me pareció casi hum.a.no. 

«aspecto se míesírSil-

p̂  
,Oi£ su trabaje en sí, m-erece holga-

ctaTívcíite que uno se ocupe y 
vuelva a ocuparse, j)ues como 

se ha dicho, es uno de los programas 
más sostenidos —consistente en fondo 
y forma— de la TV vrug^Laya, y el 
primer programa hum, oristico de lii~ 
ciíbmc-iüíi enteramente casera. No im
porta que me sienta un poco estúoido 
repitiendo el absurdo noinbre^ Teleca-
taplúxn; el co-iiteüido es lo qtie impor
ta. Es el único programa que trato de 
Tio perderme los viernes de jiocJio, en 
las i'dtimas semanas. 

Empezaron flojo, -inuy flojo al prin
cipio de esta temporada, tanto como 
para pensar en 2ai serio declive (-'¿y 
este es el famoso Telecaetcétera?'' de
cíale a un amigo hincha). Hasta que 
vino el suave repunte, y ah.ora Jas 
Tres o cuatro últimas entregas se vie
nen co^^ un nivel -muy parejo, total-
nienta integrado en el estilo. Vamos a. 
decirlo desde ya, no se trata de dito 
arte, sino que de un estilo que tiene 
todavía mucTio de estudiantina, en S2l 
espontaneidadj pero que está perfec-

teatro local; un redncto « terico es por lo 

LA EXPERIENCIA 
no 

superioridad de un televisor. 

tiene susfltufol 
Pero iray mudio más en lo 

presfígio mundial! 
Su RCA «ere todos los adelantos eledrÓBicos que lo bou consagrado 

Jl MEJOR TEIEVISOR D£l MUNDOJ 

Otra maravilla de la 
fábrica de milagros 
de RCA: control 

remoto con paríecío 
smcronismo áe imagen y 

: sonido en ej modelo New 
Vista 19&3./T 

a la •saToatáAn. exterior, y i 

y, ¡a revista, TOC„„S eSTa l̂?? *« 
a.3tica. Se acierte l^ Tllf"-^ 
gana empecinada de parSS^^^, """ 
bieíite de teatro, y esoeiTJ: '} '"• 
la vinculado. aZ sSSeT¿« f"'» 
Iteneii con el teatro, y UTIS.^'" 
teatrera de varios de «¿ iSS"̂ ™"-

Es un poco irtteleot^l¿tÍ2 f 
este se_,ui.,i„to de la carte!?a7,Í 

O Qiie si no eso-
ajeno a Ja vastaH'^HTir""" 
dias como El sorn^rTrot^.X^l' 
-v^a. o la muy festejada de ¿eíS 
demasiado estiroda y vornien^ f' 
Pero entre las recieuLnZll^''''-
romas de éstas, aue sufeíT^,'^' 
de i,rogra,na. oue me oa,LsaronJZ 
cho placer. El úlzimo vrogr^dS-
vo el estupendo pasticna solre x¿ 
Faar Lady ,, coKjieso gue no me im
porte eí,o,sta.,ente, q„e te teleZ-
.ititd -no se conociera al dédalo P,.. 
mabon, ni que la musical de h'o^ír 
no se huiieri esírcnatio en Mcitevi-
deo. FormidabZes Espatte, (Hig,,-,,, 

--4. eso uoy: aporte de la fluMe' ouj 
fiejie_ el libreto de tina hora áe es-
pectdciílo, y q.jc engiobo U oiib'ici-
dad en vez de cortar (la caáíl ¿j 
Tos avisos y de los gags -^ipdl de 
raHKtener cantidad y calidad, lo re
conozco— bajó tm poco), h.113, o„e fg¡ 
ner en cuenta que allí hay fisuras. 
Actores y comediantes que tienra per-
sonalidad, y Que nno los espera i/a ca. 
mo puntales del team. 

Me refiero princiyalmenie a Tray 
les, múltiple, gracioszsima, canta, y 
baila bien, y su vis cómica parece 
siempre renovada e inagotable; a Es' 
palter, que porte una. cara seria a lo 
Keaton, y es un humorista- y actor 
fino con un notable sentido del ritmo 
y el tiempo de comedia. Desopilante 
su reciente tenor, cantando en íR?d{o 
áel desbande de invitados a la soirée. 
Y" me refiero a Tí'Angelo, que se rsve^ 
ló hace un tiempo como un muchacho 
míllipíe con un algo de cIoKm, impci' 
ü̂ble para las imitaciones y las co* 

ees. Si parecía caer en lo monótono 
en su relato de películas, ahora se 
reivindicó totalmente con un faczor.ta 
de Noche de las narices frías, Jieclia 
COTI enorme limpieza de recursos. 3/ 
que es una pieza ds aniologia. 

listos son los puntales, tres fígltnu 
<iue ya tienen una envidiable veterí' 
nía dentro del programa. AM está 
Soto, también una revelación como es* 
tampa que se quedó ahí, sin progre' 
sar Tiisiriónicamente fuera del persiy 
naje que e7icar7i«, (él mismo), vera 
que es regocijante cuando hace icio 
ocasional vieja, de "nuestros draila^. 
También tiene graciu el piastista gor̂  
dito, muy buen miísico, como el che-
quilín al que nadie quiere,, y que las 
libretistas ,siempTe alertas oí cajiiMff, 
ss apresuran a incorporar como Tf 
guiar viñeta. Está muy bien la or 
questa ,aplieada con brevedaí V aw>r* 
tunismo, en los huecos indicados, 1 
asimismo las otras figuras que compír 
nen la galería de caras aeostumtn' 
'das; se integran en el conjunto. 

Vntc. felicitación pues al equipo, a-
TTíO conranto. porgue depiiíesírl r^ 
pofisabiiídad' profesional, eitsOBM. » 
un ambiente como el nmstro dmM 
esa lección no es íe ^^^^-"ziát^ 
myretistas, tiue tienen que «WK™^ 
semanalmente su cuota áe ,'»=*™ 
gris pase lo que pase, V =¡j^w"» 
coIOT tpie se da fácil oí stmeanue^ 
ta, Itero eUos no se ^'f^^ 
exigen constantemente. T /«Bo^ 
nes « la parte técnica^ camalB, «^ 
mstas, ingenio decoratívo «W í l 
caente {últimumente se reCTr«J°̂  

TV TEIE MMI 
jt gBMS 

Tna&i SI l=sts31» «"2" separa íoíarmenw eB_»i 
rtesu¡x=^stos ítstM-^^ 

KlARfiSA — 

^^fW^:&.^'':-^, >tr >c"- i- z ; 

H TCM **" su «NMM̂  

LOS JUEGOS DEL ABSURDO Y EL AZAR 
_ Ifisculir el Teairo del Absurdo, •^qué pereza., y qué sensación d-
j.,:, •,• -j'íiíado ya el ícna shi provecho! Si saben de- aUjuien hu'cycf.unt:' 

•'¡u ¡.'li'íi^f'y'C^ de ocasión^ que -no quiera gasUir rnucrto: t¡?¡n in¿--,> 
f'skn en precio y tndea.'ía en buen mo, csla es el <irticu!o pavü ¿I, ¿t-JX'i-
óo de'frnsrendencias y Ar.cxos. 

E
qrî  es Iv. Bcülud pcxr el m.c.men-•"-ó La pereza y el desaliento ííl--r-noe e'i todas direcciones; efecto natural ̂ '-'^ 'ürio-̂  ¿qué otra cosa es-

r,pr-.ban' Lo? absurdigenos "tienen nue LiTr contentos del pronto prendimien-j^'í" m A-acuna, sunq-je en el caso de Z,~ lo "menos uno de ellos se sab& q.u.e-'•< %eño>- lonesco —con xm ojo siempre pñ 'i- "boleíeria— no tiuísiera vêr xeper-rutir t'̂ 3 desssna contra sus dereihos re' suíof Actitud mediocre, ya lo sé; ': yíe-jo arsumeiito de 3a pecunia que ^ucjé"- invocar los burgaeses íHistinos í'-ente" a las pretendidas purezas del -rte y el :n?onformÍsino. " Tos absurdímanos están teniendo, re-•ni'o una mala prensa, en e=te momen.-t&'que corre. Los críticos teatrales es-••¿1! lastidísíf̂ s y no saben hacia donde apuntar. La veleidad de un público. ••a.1 dócil a la seducción de una filoso-fiÉ de- la desesperanza como Ío fuera ÉWr "a todo lo que TJds. quisieran y d'eütro de ^BS inanidades de la piesa *-'bí5R. faite": estas nuevas frivolidades ce un nihilismo automático los depri-Eií̂M profiEndrmente 
For mi parte no comparto tal irritación: me confoi-mo con qiie el teatro sea el teatro. Jusado con desenfado y con l5s cartas dei iuego a la vista; sé Eiuv bien que la g'ente no va a aprender' metafísir-a al teatro, que los "serios"' no pisan nunca -un teatro, y que —ir.eior aún— hay personas reairnente serbas cue saben qué es metafísiea y oiié cosa es teatro y no coní'andKn los té-fiinos tan fácilmente. 
Pero si la frivolidad no hace daño EEPíro de su jaranero reducto, cae muy ir.al aolicado a cosas importantesr ya oi-« eríamos en el tema de los a'osur-cíf̂ ros vale I?, pena recalcar esta Ter-ét'- que ya no es nota. 
.?=-omV-rarse del nuevo teatro del ab-«•artío, de Adamov a "Vian, como -ana ?Tan novedad olvidando que el padre tnjH -ira pasando el medio 5lg:lo- y que esa escuela intemsfional de París fu-rfl un p̂ dre fi-ancés legitimo llamad» Jílfreco'jarry. vaya y pase. Pero invo-c=r a KierKegaard y a Kafka en tono C'r'rncDecto a propó=-ito de Godot. y cê  Sííhinrt>-2 y de Winnie y de "WiÉie, j de los Pinter y ífî  Arsuedas y los Sosen'̂ 'asser y los Zílecki; de todos los alepres cultores dp7 absrurdo en. las: c-iê r̂ .; de Barcelona. Frankfurt. Varso-T-3 í'loíT 'r^ vTído sefír-ra. y me Q_ueíié lir.ítí' p! í!n:il"'l. y Off-Braodway. tan íeŝ ejrí̂ c; cono el fl3r!ie"co a la mí-niira en 1?= cavernas de G-ranadar ero pe pico peor que xm error: tin lugar 

aislados de diversión fpocos y muy aislados rsloj). Pero se trata de muecas y de morisquetas que no encuentran nunca el patetisino; no do ese humor superior que Tiene de la misma linea central para desear y para pensar: sonreír encima de abisraos 

MUY" distinto es el caso de El cuen-ío del zoológico de Edward Al-bee, ya descrita en IX'IAilCKA a raíz de su esti-eno por la compañía americana. Este Jerry que irrumpe en el parque y en la vida de Peter es un animal muy concreto. Su suave ferocidad mendicante de comunicnes. con Ud.. imposíergablem,eaíe, luego de Iia-ber ensayado con los objetos; con los muebles pero no con el espejo todavía, con Dios eventualmente, y siem.pre sin resoltado está alií. nos golpea, inequívoco. Puede sutltmar su angustia por el lado que se mire La explicación no tiene por qué ser esto o aquello fel conformismo norteamericanô  la alienación, la angustia del tiempo), sino que esto, y esto, y esto, sucesivamente y todo visible. 

» • • 
L O mejor de todo es la. actitud servicial de la compañía TCNL En medio de una dilatada temporada de teatro frivolo, y sabroso, y muy montevideano nos dicen: ah, pero jUds. quieren conocer esto que tritmía en todos los teatros del mundo? Muy bien, íes vamos a dar vanguardia tres veces por semana, miércoles, jueves y viernes, "E" nos sale el mismo elenco de Tj Enredo y el Marqués a enredarse con el teatro del absurdo 7 del cuasi alj-surdo. y a salir muy indemnes. ííO liay nada más hermoso en el teatro q.ue "un, elenco de actores e?íperi-mentadoŝ  que juegan como un equtpo. Sólo tm instrumento arf puede acercarnos a algo- liamsdo perfección. He visto qoe mis colegas señalan en Antonio Ijarreta una cierta latinización de su Jerry. Claro qae si. esto tiene que ser ine-vitalble. En la versión americana que vimos se pasa'ba muy liv-ianamente por la letora. manteniendo un tono más li-g'ero. de si acaso sin apoyaturas, tanto en̂  su .dialéctica implŝ able como por el golpe reTíentino y algo forzado del desenlace. Ijarreta lo hace todo más físico de e-ntrsda'. más comprometido v-isceralmente desde el pique, y no por eso Tr:o-"'-'= •n-'e'igente en los aspectos 

lógicos del scrimage con un interlocutor plácido. Se me ocurre sin embaü-go. que se queda con el gran grito en el a_ire. en la innioiación. Pueden ser los límites de su temperamento de actor en este naomento de su evolucióa: qué sé yo Apasionamiento refrendado por la mente, pero todavía falto del gran golpe trági::©-
De todas maneras, fue un Irabajo excelente; una variante muy válida para encamar a un personaje fan de nuestra época. Fue un partenaire ideal Claudio Solari ea el Peter; mucho más difícil de analizar por estar accionado a contragolpe en el esquema dramático, pero bastante fácil de admirar por esto que señalo más arriba: ese círculo de hierro del buen equipo en el teatro-
Y regreso al Beckett, que se me aparece validado, a pesar de la requisitoria contra el tercto. por el puro y exclusivo tsrabajo de una actriz, nuestra nunca demasiado ponderada Mme. Concepción ZorrOla. Estam.os condicionados por el síndrome d eactríz residente; y asi mismo se suelen saturar los teatreros de Casares, de Hayeŝ  de Aíh-croft en sus respectivas ciudades Pero para el público en que no pesaran, agravadas por la costumbre, los tics y amaneramientos de elocución y personalidad, un -trabajo como el de China en Díss felices —colocado en Es-tocolmo, en Roma, en Caracas o en K-s-•racbi— se revelaría con todo el sarudi-m.iento de una revelación. Esto es lo que pienso: veo a la gente encogerse 

mantengo en mi» de hombros ; trece. Es un trabajo de un virtuosisoio sin par, donde la actriz juega con una limitada serie de (recursos, pero sacándoles un prodigioso partido, Y esos recursos se van haciendo cada vez más tenues y refinados; alternando vina pausa y una morisqueta y un chiste y un estremecimiento, y ningún efecto es grueso, ni el patetismo es buscado, ni el humoracho tan pasado como pai-a caer en pa-tochada EDa levanta un espectáculo donde no existe tal. y lo sostiene por demasiado tiempo. Ese espec— táculo sería ideal si durara veinte minutos menos, lo he pensado a la salida. 
Pero ni pensar en cortar, qué va. Schinca competente director del Beir-kett Ccomo Larreta del Alhee) me mataría. Hay que respetar el dilatado ga-limantías sub-kiertcegaardista. vanguardista, solecista. por más que el propio Samuel Beckett juegue su carta mayor sobre la falta de respecto por la fe y las ilusiones de la existencia Iiumana. A la salida del estreno canainaban varias amigas comentando, anonadadas, aniquiladas, el rato tremendo que Ita-bían estada pasando, y sin miras de una ca-tarsis en un futi¿-o cercano. 
"íí"o os iDclinéis siempre por las explicaciones más lúgubres" intefrpuso nuestro am.ígo Luque. "̂ ay otraS'. Do-lorosas, sí. pero no tan devastadoras. A ío mejor, mücbachas. Beckett no trui-so hacer sino una ¿legoría del Lima-bago". 

SAilüEI, Beckett̂  ei irlandés de Pa-~is ês mejor —-lo reconozco— cpie iodo eso y además no es un im-?ro-v-i¿ado dei_úItiirto grito. Hace tiein-^ y cin:;o anos ya estaba redactando 
Tiajisíiioit iunío a Jaznes Joyce, de qyien era secretario. Es un. escritor. Pero sus Días felices es un interesante ?a;o en falso ísí es que cabe hablar ce KSHos en una obra donde la prota-SOnjsía vive enterrada, v si eso se pus-c-e -lámar vida"!. 
JAJL. el trasíondo. el trasfondoí I^ entretela, los pespuntes, el casirair da-co vuelta: díganos Ud_ qué viene pxí-aî o. Y averigüenos quién es esa se-líor̂  Winnie de qué habla, qaé le pa-?2- <íue simboliza- Itacía dónde va (mejor cicho no llega a ir nrunca. excepto -.OGcurse algunos centímetros más en el ;'̂ -° en que se halla), v crnién su in.-ler̂ ocutor WiHíe. Por E¿ Tma ©"bra de =r^ ^° trasfondo, y sin obra si me -̂.=n un poco- Cauncae no del todo ÍTL ^^^ —por virtud: exclusiva de ^^. acfciz. como explicaré en segní-ñâ '' ^^'^ í*°̂  ™̂  tropismo dei no ¿-v̂ -̂ ^̂  ^-^^ Beckett formóla y 
^pníica aquí a un mismo tiempo. 
c- o es ̂ o que me hace dê ntercsarme St5 S S 5̂  "^"^ tsenSra, =Era rm ^ ^ detestaba I» anroximado-. áíce ÍSS.,tf^^=- ^̂« senados saper-Fi-estos y toaos posToles, sino todo m 

^, esis. -íTsguedad que ya 

jsnr^»'-t^^^^^ {quién da inás>: so gipiah-bertad de mcvírr̂ en.ío -^ea-
Sn^ÜS^ ^^í^ re<ndere áefíní̂ ñón 
mi¿2eS¿^ ^ procedencia ^e los 
ra- at-íTLlSSI'̂ *- enpero. psra mi-

DE LA NOVELA AL TEATRO 
"¿Q̂  

TTE si la novela se presiaba para ser íeatralíia-da2 Mlreí muchos me hain dicio —un par d» aníores entre ellos— qoe les zesutíaba difícil itnaginaz a "La Tregrtaa" en eScaaa. Sin embargo, cuando yo la leí por primera vez, a fines de ISStt o principios de 1961, la sentí ftmaonar dranJáticsinente lodo ei; iíem-po, la üa -viendo lianscitrrír sobra el escenaiío. Suida y natiiralmenle. Pox eso la adapiación al ieatro —con lodas las diScoUades «pie siempre impGca el pasaje de nn gé-nect» a eiro— no me creó mayores problemas". 
Deugenio, Rubén. Treinta y siete años. Enspezó a escribir por el cincuenta. Estrió por primera vez en el cincuenta y ̂ ueve ("El Ascenso"), después al año siguiente ("Quiniela") y al otro fDiecíséis años y nna noche"). las dos primeras con el grupo "Ea Farsa'*. De Is última pieza ha becíao también un libreto -cinemstográfico que está a3:tualmejite en Buenos Aires, a estudio de Román-Vrñoly Earreto- Ahora "El Galpón" le lleva a escena Ccon dLrec¿ón de -César Camnodónico) su adaptación de "La Tregua", de ?.IarÍo BenedettL 
~En leaEdad, pienso ona toda- o por lo menos casí toda la nairaüva de Benedetü líene mnchísíroa sosiaziĉ  draanáfica. I.os caenlos, por ejemplo, Caando leí "'Xos po-cOlOs", sobre todo, vi náfidamenle tina obra en. -imacío-Adeotás, creo qne Jiay una gran afimdad, -una serie de pantos de conlado entre lo qae yo be verádo iaciendo 

o queriendo Jiacer— y la obra de Benedetfi. En primer 
lémñno, ese personaje constaitíe y formidable «jue se lla
ma BfbmeTideo", ,.-.,-, üvnúmeras —mudias de ellas molvioables— mesfas redondas al respecto- marcan a la pregunta con ci estigma del lagar común. Pero resolta necesaria: ¿Q?i& es tema î conait? , . - . •>6iy s«iCÍlSo. "Da íetna de proyeciíiones Tznrrersalcs, Iraiado a Iravés de i»ersonaÍes, acfítndes y lenguaje 1̂ -tíonal. El de "T-a. Tzcspxa" sSn dada lo es. Si se traite de te mera relarfón amorosa entre -na. cmcuenion ynna -rtínteaneía. id BenedeiE ialirÉa «strñio la novrfa m yo ItabróK hech» la adaptaáSn Icafral. El tema veri^^o y Iraseendesta resuma yerraanaUemenf e de la Mecdola. £s «se vacío espantoso, esa xrred&mile opacidad, esa cMa sróí, ese aferramienj» desganado a lo m ênai iiae j»aíe-S 3^ per*=a5es- Todos ellos. Î sde ^eban. el bqo «ayor, ¿Tmedra coa la P̂ ^̂ ca, JbasfeKan̂  - ^ oM iüj¿- que no se propone mas unnon -«tal «lae la de «^ saST filien fcSíos y r^<^ al|un d«. ^^^^^S^J^ £ n5etcs Todos eHos —como Sanlome T A-reHaneda, &» 

proiagonisias— son personajes índíscutifalemente tirujiia-yos, monievxdeanos. T problema niás aniv-»rsal que el TÍ-c£o interior, la soledad, la inconáanicación, tne pairece di-ficil de encontrar". -^ ¿Y cómo encaró con-cretamente la traslación de la novela al teataro? ¿Qué eníatizó. qué relegó a segundo plano? "Concentré loda nü atenñón en la fmslraeíóa del protagonisla, en su incomunicación con la familia y con el medio. 1.a novela, como se sal>e, esl£ escrita en forma de diario, en primera persona. Tu-ve por lo lanío tpxB ade-caar el lenguaje a la verdad escémca. Lnego S.¿bi delinear las tres facetas que reiznet, a mi fnícío, Síintomé: el padre B1>ÚHCO„ el jefe de oficina cantpediano. el amante maduro. TawB que cuida» lanAién qn« Senedeltí —autor—• no se ínteip-asiera enire ej personaje escénico y «3 espectador, tal como ocnrre a meomdo entre el personaje de la novela y el ledor. £s ̂ ccspre difícil para ttn adaptador, aprasar el mundo variado e introspectxr'o de una novela y lograr que trasáenda al espectador con. toda sn fuerza y riqueza. Estimo qae con 'Xa Tregua" -rale la pena correr ese riesgo". 
Hubo algunos cambios concretos. I-a traducción de Rénero a género —como la de idioma, a idioma— no puede sen literaL "Algunos personajê  íveron en cierto TaaAo alterados, otros los definí más marcadamente; liay alguno ÍGuliéxTez) que no aparece en la novela, pero que T<^ necesitaba sobre la escena", Y la versión, incluso- no es hoy la misma ̂ ue bace un ano. TJe pronto, nt> esf síqTiie-ra la T"'*miT que la del sábado, caando se levante él telón. Hobo valías etepas. Primero las exclasíTamente mías unas cuantas, Pero además, las qoe -róñeron en el proceso del montaje de la piexa. Para «anpexar, noff sentamos con Canrpodónxco en una mesa y nos dedicamos a xtna. lenta, y paaeníe labor de pulimento. T dnranle los ensayos se siguió Iiacíendo- Así se üegó a soprntór loda -una escenar y en el final, varias otras fueron refundidas en una sola"-
Dengenio pide expresamente ô e delemos constancia de 13 responsabilidad y amor con que director y elenco encararají la puesta en escena de "1^3. Tregua". Afirma crac trabajar en "ccxána" teatral es vatal para vsxt autor. "El dxaniatû o ao está en -oa gaMnete, está en el escenario. Considerar al mo-róniatto teslzal pox un lado y al autor por otro, eonso abastecedor —aunque -pacdB ser brillajttê  pero sfeanpre abaslecedox— de anatexra prima pasa los elencos, «s un error. -El "producto'" teatral es de crearaón. ccIcdxTa, aun em la prrmera paite de su preces» de «IB-í>oraciÓE, es decir en el texto". D, 1W, S. 
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iln gran espeefóciifo 

TALENTOSO, IRREVERENTE, PROCAZ 
UNA crapulosa pensión en los subiuriiios da DutliD- Pr<̂ stüulas, rovertidos, ladro* nes, proxenetas. En medio de ese raua-do espeso y sucio» una criadita ingenua, recién, salida del com̂ento y un infles loco, que toca la gaita y sxEeña coai la libertad de Ir-lai'da. Todos beben, cantan y bailan al menor pretexto, incluso La solterona beala que Uega con el propósito de redimir (?) aleñas pecadoras y el soldado inglés capturado 3>or los patriotas como rehén. Todos rebosan una alegría camal e incoherente, en el focfdo un poco alcohólica y obsedida por una angustia n̂ aríillesnte; en una celda de Belíast un muchacho irlandés espera 2a horca. Apenas tiene dieciocho años y sólo le queda una nocKe. ai amanecer será colgado por rebelde contra Inglaterra. Cuando él rauera, los patriotas, conio represalia, fustíarái? al inglés-Este es el mundo poético que ha creado Brendan Beban en El rehén (1). Un mundo barroco, hecho de corArastes violentos, caótico r paradójico: desbordante de poesía, ternura y cinismo, humor grueso y tabernario, amargura, lucidez. y, sobre todo, ritmo. La inagotable ven¿ satírica de este irlandés irreverente ia emprende contra, todo lo que se le pone a tiro: Inglaterra, la "madre Irlanda", de Vaiera, el Ejército Kepublicano Irlandés— y. en términos generales, la violencia, la guerra, el mito áél beroísmo. Pero, como todo gran. caríeattiTistŝ  pone un poco de amor y nostal̂ a en aquello mismo que crítica. I>e él se puede decir, como de Cer\'antes, oue nada Iiumano le es ajereo; su mirada, aunque ixiiplacabZeineiite aguda, siempre es compren-si\-a y cordial-Teatro Universal ha debido realizar -un enorme esfuerzo de conjunto pRxa presentar este regocijante espectáculo- La primera düi-cultad la planteaba, la traslación de un teícto pintoresco y poético. Heno de alusiones a la realidad irlandesa. El equipo de Teatro Universal lo logró parcialmente. Es mû^ meritorio el trábalo de adaptación y recxeacíSn. Hay ÍDvea:2tiv3L en Eiateiia de canciones, cbî  tesy réplicas oportunas. Pero quedan desajustes, rií̂ ios y groserías gratuitas en algunos versos, que nos Itaeen eŝ rañar la jocunda inspiración del autor. Con todo, en conjunrto el texto conserva una auténtica vitalidad que se trasmite al espectador. Las canciones com-puestas por Almada (d« las mejores que ha Itecno éste> ttrvienDn a ratos la ironía, a ratos el lirismo gne pedía el testo de Beban-Una ver mSs ei elenco de Teatro Unrrersal se repartió las responsabilidades sin apoyarse en una labor protâ ónica. Aúr? asi, es preciso destacar en esta oportunidad el trabajo de Susana A'̂ázquez, sin duda, el mejor de la Eocñe. ?fo sólo sabe cantar (Xo que no se puede decir de todos los demás), sino si mis-rao tiempo interpretar con sabrosos ruatices las transiciones del personaje Que encama. IJesde la mojigata dignidad del comienro hasta la borrachera del último actQ„ bailando el twiát, cezanáo, diciendo disparates, Ilo?sndo el pasado, no perdió IIXÍDJ:£Í. IB. autenticidad del personaje ni lo convirtió en caricatura grose-«a. Eduardo Meneses compuso una versión jnuy con'ííincente deí canallesco MtOIeady, •Wia Sgura que parece salida de las páginas 

En Juan Eíbefro y l̂ isel Hanz encontró •Wolff los tipos exactos para la parejita. jo-Texí. Eibeíro tiene gran capacidad de eomu-IticaciML A ratos abL2Sa de los tonos agudos y de 3*1 sonrisa simpática, pero posee pres-tentfa y garra de actor. Con. seguro instinío Bt̂ to ccanfcánar la naturalidad con el baíllo Idstri&ifco que exigfe el perswî e- X-isel Hanz turo la gracia fresca de una encantadora cria-ÜBta campesina- Aunque et lamento Soal no tkCK pareció úeí todo logrado, élío no llega a «snpacar ita. trabajo lleno de poesía v auten-tkidad. 

LLEGA EL CIRCO 
*LOS TÍTERES 

E>E VILA" 
Sala YetéB. 

iĉ ta 72 

La interpretación de Biĉ .-̂  .̂ rillo nos impresionó de un modo contradictorio: por momentos, muy eficaz en la réplica y el gesto; por momentos, enfática, desconcertante 3' como fuera de íoco. Puede ser también un estilo. O un exceso de tensión atribuible al estreno. IHunas Lerena se íue afirmando basta lograr una composición en si discreta, pero demasiado caballeresca y atildada, para ese viejo borradlo que regentea la pensión. Beban concibió un tipo rudo y soez, una especie de Palstaíf inteligente y de buen corazón. Le-rena lo convirtió en un amable caballero, un bumorista escépíico, tierno y mesurado. 
En el papel de Monseñor, Ricardo 5'Iár-quez estuvo muy acertado de voz y composi-ció» física. ITos parece un error de la dirección no haber marcado bastante la tragicomedia de este idealista, este nuevo Quijote Libertario, que vî 'e (sin saberlo) en un bur-del; y haber subrayado, en caiubio, hasta d exceso la presencia de los honxosesruales. Sin duda, el trabajo de Eduardo Kreda comenzó siendo brillante, p«ro giró siempre ea tomo al mismo chiste zafado, usurpando un primer piano que no le correspondía en la obra y abaratando las intenciones del autor. 
K] resto del elenco, incluyendo al pianista, se movió muy acertada urente- Un elô o muy destacado merece la b̂ nnosa escenografía de Federico Ferrando. Excelentê  también, fue la iluminación a cargo de Eduardo Meneses. 
Todo lo dicho está apuntando indirectamente a la labor del director. Wolff se enfrentó con un testo genial, pero confuso y disperso, que esige un trabajo de definición y creación sobre la escena. Aunque haya en sti enfoque aspectos discutibles, es indudable que creé un. espectáculo vistislmente cáüdo, dñiámico y brillante- Su versión t̂ idió a aĉ ituar la superBcie picaresca y atenuar el íoDdo negro, el agrio pesimismo que hav eu Beban. 
Hubo pairsas excesrras y momentos bajos al promediar el i>rimer acto; a veces el texto se perdía, en ^i^jte por descuido de los actores y en parte por las risas del público; pero, en conjunto, la versión fue muy efectiva y creció en los actos segundo y tercero. Kries-tro teatro está acostumbrado a las medías tintas, a limar los contrastes y evitar las disonancias- "Wolff, con mano fírme, con mucha audacia y faritasáa, supo marcar los contrasíes violentos, el juego de luces y sombras en qtie se desgarra, la entraña de esta obra. En niedío áéi silencio y la apatía, irrupciones violentas, bruscos esnibios de ritmo; del Solgoxio eu que todos bailan él twist se pasa de golpe a Ja emoción del soldado que descubre que "va a ser fusilado como rehén: de la grosería espesa a.él burdel se salta limpiamente al tierno lirismo de la pareja joven. La versión de "Woiff Efo perdió de vista las múltiples intenciones que arüntají ai testo, Establetdó el diálogo con la piales, procurando Cy consiguiendo, en paxie), que los actores entraran y salieran sin esfuerzo del juego SusioníEta. ̂ arcó la farsa cou -írszo grû o y logró el inrpacío de la deniaseia contra el imperio, sobre todo en la escena de la. manifestación-
Algunos preáeiírán un trabajo pulido y sin escasos, tmâ perfeecáón medida con la vara de naestro "ouenr gusto". Qmen esto escribe couSesa su entusáasrrwi írente a esta exube-rancis talentosa y "vitaL En él Teatro Universal pesa al̂ o- ?Jb es retórica. "Vayan ustedes a v¿3o por sí mismos: •_ Jff.B-

(a> El rehén,. cTe Bresdas Sehaij, par Ifl- ds. 3̂a 
Teatro tJurverssX. se estrenó «i TÍEGU» 8; am. 3* 

Un acto suicida 
EN algunos momentos, escasos pero casi mágicos. La Ciudad Muerta resplcindec© con la be-IXesa de la palabra por la palabra auisTna- De igual taanera, en otros, ian escasos Y *2n mágicos, la hermosura de un crepúsculo rojo o de una Eocbe ló-rrida triunfa sobre una escenografía de pobres re-minisceníaas clásicas. Cuando ambas circunstancias se dan juntas, este acto suicida de la flamante Compañía de los Cuatro encuea-tra su modesta jusíiíica-cióa. Se traía, es claro, de una suexie de fcellesa esía-ruesca, ixiueila, que pronto se diluye en el énfasis verbal, ea la condición esencialmente e n. ve j e cida de ia formxL, en el nulo interés de la resolucÍDn escénica y drsmáüca. revelando en lyAnnupzLo a un lalenío poético ciertô  intoxicado por la propia, espesa, vecbacrea. y la des-niedída pretensión de revivir las gr.ajide2as de la tragedia áüca y en Pérez Solo, sus actores y escanó-giafoj a •«•aiores despistados, abocados a la imposible tarea de insuflar vida a una pieza de museo» 

El ensayo de recreación trásfica de D'Annimrío va desde la ubicación geográfica y temporal de su íme-loldJCama- — el descubri-xxúento de la tumba de los Alrídas — y la. introduc-cióiJ de Ja lectura de la Antígona de Ŝ iocleŝ  con qui0ii Blanca María -se conĵpara, basia ia. exhumación, del lem* del ínces-lo y del crimen como forana suprema de la catarsis. Subyaciendo esta superficie se ascmxa. todavía una coiicepcióai beroica., stipez-ltoxisbrútica,-̂ wji0n.eiiaiia .de personajes r conflictos. Si IAL Ciudad Muerta pifia conipÍe±amente sus obĵ i-vos, la falla es±á en la impotencia del autor para ímbtdr su incesante torrente de palabras de un aliento írágico <iae correspondiera a la alltara de las pasiones y de suplir la carencia de un devenir exterior ccn esa acci6ii interior de tpie }iablal>a SarokL Lang en su Macbeth in Camera- I,a sola palabra no 

puede pretende* soslett̂  dos horas Uxg^ de « ^ 
salvo los «o^eios'̂ g: 
poesía, aparece aqî SÍ 
suerte de lixisn̂o ba^ 

Me atuve ^ xca vízn m poco_ clasico para- moGtar la pieza, porque en rxn&&> tro pajs no bay una basí suficj-eute como pata. S-teiitar ima recreación moderna, ba dicho Pér« Sot» en declaraciones preñw. No veo muy claro, en B,te país o en cualquier ot», éa qué podría consistir «s,, "recreación modeica", Ctm lodo su arcaísmo, su radí grrandilocuencía, sus éaáa-sis operísticos, esia Teráó» representa, en lo coacsp-lual, el único D'Aonuiaia posible boy Üa. Hubierja, sido deseables, eso si. me. jores rendimientos ixidiri* duales. 
Sin que se enüends Huí poiqué. Carrasco, Cñscuo-lo, Pérez Solo y Massons se entusiasmaron con sus respectivos papeles, ptio, salvo esta úlizma, justa á» tono, inteligible de dicdóB, plásî aiaente ¿ecantirt, los encarar<»i 7 resolvieron por ana verti«ile dñ-metrabnente opuesta » la suya habitual. Carrasco se ata de pies T manos a una línea de desmesura- seudo-heroica para la que rú físico ni vos lo «Tiidaii f sucumbe ante las largu parrafadas de Leonardo (un personaje qae edroi* Zacconilr dando anlec ea-fnrruñamienío que lorro-rízaba pasión. Pina Czñ-cuolo, en cambio* r̂ nsa soltarse el pelo ejt mt papel que lo pide a gritos r asordína los i»Bos de so. ciega Ana en va. utíSo que se parece deinsuad* ál ansaaeramíenJo. 
En punto a aefaaeiéBr Pérez Solo, necesitado 4» una mano férrea como ín» la de "Wolff en Los Ráeos, limita el esftieiw » |j*ia cózooda utilización Í$ su buena planta y Jienn»-sa voe, caywtdo a menoM en la monotonía y el estatismo <r>i* *oB U- iónica d* la obra, y del esjMJCfacHk todo. ^ ^ 

G, F- P-

JNOV̂DADES ScLx Barral 
COLECCrOK FOBMEMTOR 
- üo coxatón árido, por Cario Caî la-
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librería y Editorial AIPĴ  CSadadela I2S3 — Ttí 9» 12 « 

RIGOR Y BELLEZA DE ESTILO 

. niFifiLsn fftalia •'9S2, California SAIVATBIS mjm [í¿^^ Í2) 'simula, en ĉ  m-úneras escenas, una aT>ertura seme-Líe a la de El clixdadano, se promete como ima encuesta y una reconstrucción de bTida del oro-tagonista a partir de su muerte Pero iTie'go, paso a paso, inexorablemente borla esa promesa y la ê cpectatiira del esoectador, ansioso desde el tíUüo de revi.-,̂¿ la leyenda o entender finaln̂ ente la his-tóriEL del" bandido ccn estatura de héroe. Por el contrario, el film de Praiicesco Rosi se (üspoce intencionadamente alrededor de un \scÍQ, V ese vacío es el propio Giuliano, de cura imagen- apenas se tienen unos cuantos esíorzos fugaces y de cuyos rasgos de personalidad o de vida no se deja un atisbo en los lloras de crónica, tína crónica que en ísmbio se extrema liasta la acumulación do-cnnentól y la volubilidad del reportaje en caracterizar ei mundo íjue rodeó a Giuliano: ÍES luchas separatistas de Sicilia, las intri-|ES pGlítico-poLicisies, el oscuro juego de los intereses, la -Tnaffia'̂  y sobre todo y soste-nláaiííerjce el mismo pueblo siciliano en el trance de vivir como suyâ  con tragicómica vehKueiicía mediterránea, 2a aventxira de Ciiiüano o mejor la aventura en torno a Giuliano. Porque lo que Rosi, Jnxxy obvia-lEsate, quiere decir, es que el ienómeno Gyili-aao no interesa desde el punto de vista oei protagonista, sea béroe o criminal, crá-yJ3 o roártir, qae no importa Giuliano-in-óI'.'ÍKiio como materia de psicología o de ¿pica; sino- que son todas las fuerzas socia-las y políticas que l-o determínarou, lo erea-jm,ío sostnvieion, lo mataron, las que pueden siisíentar la crónica- Bajo sus efusiones de íaíiniciad, cuidadosamente registradaŝ  bajo sus líneas un poco confusas de narración, £i Sím es ideológicamente de lo más se-tat) Oüe ba dado el cine italiano, de lo meros írar_saccional con las corrientes más sen-tisientales del socialismo pfeninsular. Ese rigor se contagia al estilo mismo de líos!, a 3 objetivídEd con que documenta la bisto-na rajos lutos de dramaticidad o de comi-ci-̂ai í̂iTgen como efecto secLUídsTÍo, no buscado, de esa misma "reriScación implacable 

de la realidad siciliana, del carácter de un pueblo-La composición del film es probablemente mejios nítida en el plano de la exposición histórica, y no todas las oscuridades pueden atribuirse a dos limitaciones naturales con las que tuvo que trabajar Rosi: el apretado misterio que rodea el ''affaire", con sus puntos muertos de secreto Csecreto de consigna a -veces, secreto de absoluto antojo temperamental otras), y el jue.go de intereses económicos y políticos que necesariamente presionan las películas y le im.piden una más valiente atribución de responsabilidades. Por encima de esos límites infranqueables, todavía se le pueden achacar a Rosi demasiados vaivenes en el tiempo que no ayudan a la mejor comprensión de los techos, y en todo el largo fragmento del proceso de Pis-cíotta y los otros compañeros de Giuliaiio, una insuficiente identificación de personajes y de fuerzas. Pero hasta aíií los r̂ iarcs de una película en otros aspectos ejemplar. Ya es muy estimable que alguien se baya animado a presentar, con la incdsividad. de buen cuño períodisti-co áe la primera raitad del film, el mundo de estrategias políticas en que están insertos, presumiblemente sin entenderlo,- Giuliano y los suyos; y es admirable el impulsa de cine épico, un poco a la rusa, que Rosi consigue Ccon la invalorable colaboración del pueblo siciliano y del fotógrafo Gianni di Venanzo) en algunas secuencias de bra-̂axra, (l-as mujeres amotinadas en La calle, el ataque al mitin comunista): pero sobre todo parece excepeional el modo de aproximación caá científica, con que Rosi se enfrenta a su material bumano: ese pueblo siciliano con sus extremos -de hermetismo y delirante eícpansión. Es en ese plano, de caracterización de un mundo popular y primitivo, que el film me parece alzarse sobre el nivel de la crónica inteligente, y bastaría, por ejemplo, para justificar todo el film, una sola escena: la madre de Giuliano besando el cadáver de su íaíjo, aullando y opilándose como un animal, herido, una imagen bennosamente fría y terrible, que parece apuntar el estSo de un gran director. •̂  "-
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Dhm<torms: 

A<tw: 

Fojas del expediente I 
Orson Welles debió re-signacse, y no filmar los «íc-lerioies de El proceso en la ciudad nalaX de Kafka como eia su propóailo. Con este Doble proceso, fibn del cbecQ Zdenek Kopak (DfO-je Proces, 1962) que exhibió Cinc Club el lunes pasado, anie nosotros* no podemos sino sumaxnos a ese desconsuelo. En efecto* descubrir las relaciones que ligan G1 universo de ficción con la atmósfera de inquietud que envuelve Ja arquitectura de Praga (si creemos en el teslimoruo de la cám.ara de Kopak)- exa una empresa tentadora e inédita, poi lo m,enos en el caso parücalar. Una moderada, a veces avara, documentación gráfica nutrida de aUntrnes tamiliaiss T manuscritos, que se suma a los datos históricos que rodearon, la. Trida del escritor, se alternan con la visíia a los lugares que frecuentaba. El director busca penetrar la ntüsma percepción de Kafka, o mejor, deducirla de algunos paisajes urbanos, para dar aántás que nna restauración impersonal d© ese mundo,- la pro-pía TTisi&n subjetÍTa que 3o unificaba* Como se adrice-te. la aventura jio era nada fácil, y la pelicnla no siempre se anuestra B la aliara de la demanda, a pesax del víilucsísmo que acredita en algunos pasajes. Pero lo más -valiosa queda en pie-Praga se -va transfor!3í=it!Ío 

UNA LIMITADA DEMISTIFICACION 1 US tISnB EF JA TfiPnr r̂ spaSn ISeO, nauzamiento ---T ui. u\ irauí. ,,̂ ¿î j„j|j3 i^y_ j;sta crónica -no 
*s í-üg(LT apropiado para un(z po^érrizca sobre la corrida, de tO' res. Bahría mncho azis decir. FOT lo general las críticas d̂-p̂íáíES a Ja fiesta naczoTml española contienen algún eUnnen-^ Se Tcroccí- pera no agotan en absoluto el tema, y dejan ce Iodo 7o grue este espectáculo (o deporte o ceremonia) He-^Se especifico. Es idea objetarle su cmeídad, pera ¿y la. "^ «I ctcrdcter mágico -ritual y arcaico^ siz asnecto sórdido, °aeratl y místíjica.doT? 

^ VeUcaUi de Bardem. ataca, principalmente este últí-^'^ aspecto, demLndanda la. explotación del torero por 'os EKjreaDTos, ios turbios cárcKios," 3a dudosa mezcla 3e iriterés Vmeao, de satigre y argiíTlo, de carnicería y Bojear, Que « escojde detris de las hjces. Está agvi todo lat material se hOiia qjze_ (aiallzar. La tragedia (y la. corrida de toras 
mu tragedia) -reposa sahre el sado-^nasoauismc i-ná^vi-^^S coTecñvo. Una dermisñficacióu era -ütU y hasta nece-^\K^ ntm de Barásm cwaipie en parte con esta tarea. s^~~B' '̂ ^ t^ ca-mtña.rá nada a la sScSón, pero ese es 

^^iMBreservas s-xscitadas por la jielíc-uda son de varias cEa-^á- m'^S^" "^^ ohseTEar ene sa trabaio de deraistifica-iii¿.^^.?'^^-^ HmiteíJo. La corrida de toros, o más £51 ^^ ^^lotacíÓTí ^^cpa^a-nd2StLcits se inscribe actiíalinenie p̂ ĵ̂ ĈímSa:̂  -pcíítico-sodíiil <¡tLe por razo-zes ctwzas esta =21̂ ?-̂ "̂̂ '̂ "' •̂  VOdía tocar, ife ÍITZH íásízTJiffi-- de esta Î MjKiíaa Sel r.TooJema se Jñerde. *s rnm^^X^^'^^-^^' tratamiento dra-mátlco del tema padece 'CíTEo "^ f^pH^-oaaes, que se deheií fttndamentíil:n.ente n^ Isar ¡ü -̂f'|°'?o Sastre (sobre obra teatral del wásnío). " ^aii:^rí"^ *°̂  toreros, el fracasada aue rtO pedo vencer 
~-^ \-trar,asco R-ibal) y el iraeK ane l-úcha. corara ai 

prooia ane-ustia (Germán Cobos), con temas laterales de amor V crimen., tiene aspectos -nielodTa-niáticos s es musí Ttireriar a. lo Wíe escribió don Vicente Blasco Ibéüe^ sobre astmtos idénticos (sin TiaVUtr de dan Ernesto Eemzngway). Bardem. no enUó los excesos de dialoga, el énfasis v tas. cnarlas pr(r-longadas (pero, claro, en. un film español, esto es casi narmnir. Sus personajes -no tienen toda la substancia deseable: psicolo-aicamente como sodoTógtcaxente, Tuibza otras cosas qae sar-gerir sobre el personal tauromÁtí^o. El Tibr-O -^^J^J^ don —sobre todo si se la compara con lo que facieron Eos norteamericanos ert películas sobre el boxeo— Tn^ao Haber sulo más r^iolento y Tapado, _ T-.I .̂  w-Sin embargo, Bardem confirma agai CTS caSdades Cf hambre de dice. Las imágenes del fibn souhermosw: yjrag^ cas, y el montaje tiene mixdhas virtades. Zj-no s otn^ f^"°JÍ Szídos por él director ccn macha fu^^ expr̂ ŝ ^ ^ sionificar el contraste entre la. s,tperr-cu: trillante de la rzesta •a siis aspectos más secretos Jf sórdSaas. Soíf aijo secnencia %nlñca.basta;nte logra&i, axnmz «roe ei •mcoimejô íE oe dí^ «a POCO a irrátacióti de Btcñiiel, sí otra eir ^ ene Bardem _^' «TM et ceremonial del cruO. es objeto el torero a^ndo t:tste A traie de luces, ctm imágenes de la -plaza gae conaenza. a tañarle áe mía m,¿U3ia& iznpadente V ósíSa- Ko 3»<m >-'^^rse sentir mejor la transformacum de un narrurre en oajeío ntB~í 
^ ^''s^'^tr.eraos demasiado cortos. J-ero jasSTKnn j» tr^a-
ío aus tmdo haber sido más j5rni« y encaz nnaz^.£7¡te,e¡. Te-
Í°l?Soaican:zado por Sarderr. aneda amb,gt>o. Pese a la. so-r-
%,- „e escorce- la ccrriSa ccnserc-z su m^stenosa atraca^n. 
Sr£á "ilf to.^ek5K deja&t por tí fUn^ sea conforme a la 
•vendad. 

•n algo asi como «• «•pe-jo de Kaflczu r « medida . que transcurre la (̂ na. pa-xalelamente* una ctnxxenl* inversa, desplaza d eentre da gravedad del actor ^ ' decorado, ifosta qtu» «1 fia. -el verdadero, casi tangible profagoniŝ ^ es Is ciudad. ICopak echa mauía a lodo un arsenal de fórmulas conocidas, desde que Hobert Wiene (otro dieco. no se olvide), fundara el cine ex-piesíonista. y la pî ícula llega a citar con fidelidad algunos fragmentos clásicos de esa tendencia (en la lí* nea de Xa escena de la fe-ría de Wozzeck de Geozg C. Klaren, T del baile da máscaras de Coafídential Keport,̂  de Welles), 
1.a cámaxa inclina su efe. fuerza la perspectiva» desfigura las líneas; el BKMttaie se acelera convulsiranienie o se entrecorta, m̂ oiiza* que los ci&Ios Huidos, Jsx calles sinuosas y sus znu-ros, se ciernen sobra el espectador. £sa red da signos hostiles, y ese lenguaje Jen-so Y persuasivo, vesuSíaii m.UY adecuados paca ccmu-nlcaz otro laberinto, más disimulado que el de esa capital barroca. 
1.a películâ  para su brevedad, es alg» compleja, y ao siempre paede concertar todos los elementos en UA verdadero corso coherente. Pero la armonía y el equilibrio, de cualquiex manera» tampoco faeron. categcrias ûe d̂ v̂elaxan. a Kaikét. £3. inedzo de una molt̂ nd de posibles intexpTetâ oneS, Kopak se intí?ríó por tcia en particular: la qae Te en la obra del novelisia che:.» un anticipo profélico de iota Enxopa asicgada por el fascismo. Y se Itace tfifírS impugnar la -vaGdes de esa . vei^áti/ pues si bies la realidad, de las nlfimas décadas superó con exceso 3a ficción Icsfkiana, la cadocídad de la Î ia no Ita afectado a sa espíiztii. Ea el cotejo de los textos de sos nazzaño-nes con algunas xzn̂ en«s de los ar̂ irvos cinematográficos qoe nos presentan fribimales nasís> vagones de deportados f campos de conaoitxacíÓB, fa. peSícolase bace soínecogsGarau Aĉ  ía ros d̂ escñfor resn̂ nte» t»ia advertencia que «1 ni ti udo no Síipo xecogex n i desófrar- ¿Sachemos apcsadído la leccíéai? KÍJ-psk no a=n£êa rss^zaza. rê p̂ esía coisfoxSaní̂  

I 22 hx:̂ ras. SI tar>£a ea Bâ í̂  
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KINSEY PASADO POR AGUA 
(THE C F -^P M A N' 

LK TOH mmh BE CUATRO MUJERES REPGRT, EE. VU 
19G-' ^Ccnsc ruñes 12). J-a Idc-a de basar una película en el 
famoso inÍG-rme Kinseij (d través de una. novela inspirada en 
el iri^-mo) e-^a de por sí discutible. La forma en aue lo Juco 
Cecrge Culcor es í̂ anoameiife inaceptable. Se tolsrana wia 
burlona caricat^Lra, o lai doctnnental serio. Pero esta mezcia 
. t'itzic-amente norteamericana^ además— de csiadistica y co
media restiUa ÍTn-oosih'íe de tragar. 

Se padría interj)retar sociológicariiente el film como ufa 
expresriún de la resisteiicia rt.r>rteamericava a las conclusiones 
de Kins<^y. Ciertamente Cukor finge defciidcr tesis '-ati-
doc-e-s-"- por ejemplo, q_u.e el ''aero material'' (sic) en el matri-
nioyiio no es la cosa reptigiraiite que se dice. Aterrorinado por 
este e.TCeso de temeridad, se apresura de inmediato a tran-
cKÜiicT al rni'blico de amas de casa californianas que am^e-
rrazaba hoicoiear las salas en las Que se proferían tales 
picaráicLS. 

Fr^lo-íLCs!:. va acunuilando las -preccuciones morales y CQ~ 
niCTc-.{ilcs. Por la vo~ de un vencrrble doctor, recuerda ciue la 
cosa i!iás hnporlente es el amor (lo Que estaría miiij bien, si 
aajii no se tratara de tma pura hipocresía). Dejorma las esia-
di^zl'-r.s de Kinsey para, afirmar ojie el S5% de los matrimo
nios íiorteíi-inericanos son felice.-¡ (aquí el ama de casa cülifor-
n>c:ia se sier,te mejor en su butaca)^ Cosa tal vez riiás grave, 
coiiducc s^is cuatro historias de tcl modo que sugieran pérfi-
d'J.f^-c-'!:te Icr c-",níTario d-s io Cjuc proponían Zas premisas. Las 
asociaciones : • -'^i-fls pttri'-anas pueden dorjiíír tranquilas: 
Ctíí""-r íes da -íi razón. 

£íüs cuatro casos son [os sigzdentes: una ríiicjer adúltera, 
s-ueric de ^•íadan-te Boi'ary califomiana (Shelley Winters); 
tiíifl r-inrora. fl* edad madura, vero mentalmente muy infantil^ 
Ja OÍ;" cderjids dc pinfar ]lrT)l>_̂ sos• inuchacfios en posición de 
2J-- . '" '.;n,i>_ 7- '•', 7̂-r-''--r d?r*f-''̂ ritjí;ía.'í al viento de las vla-
X- ^ "̂  .'• •; •-•'', •••' '^-''a ••rígida (Jaye Fonda) y uJrx 
¿Ívcj'r_-'iaú2 &lcof:óllca y uln/omaniüca (Claire Bloom), 

Los cuatro casos en sí son verosímiles HnW« 
terial humano i-nteresante. Pero epídenteme!.' p ' ̂ " ̂ '*" • 
preocupa por earplorarlos. Se queda en. el -níañíf ̂  . "'" "" ¡̂  
ta-S€7itimental, y -no piede de vista. la ÍmwÍí̂ w-S '̂ =" 
sión -moralizadora- La. adúltera fracasa eii ^T ,°'^ fí̂ lt 
tura y -D-ueltje al dulce hogar. La artista reíiitucia'̂ î,"^^" 
sos atletas y tambiár^ vuelve a un marido vSSJl f^"^ 
poteute- La viudita, se casa con el asistente del Drn ^'' 
Kinsey, el que, ecccediendo curiosamente sus tareas ñ^"^^^^^ 
gador, r>zene a curarla, a domicilio: tTanquiticense m i ' 
Tiíer beso termina con su frigidez, '̂ t'̂ -, e.pr,-

La única infeliz^ inútil preguntarlo, es la -niv-fn^. • 
Desesperada, se suicida. Para ella, no hay TdnaS^^^^ 
comprensivo, ningún buen doctor, ninguna soíiTcíón R^ 
falta u.na víctima: es ella. El crimeíz no paga. ' 

Semejante deshonestidad realmente da asco •£?& 
ria esta, hipócrita conj^inción de estadísticas seuio-dm?' 
y de coinedza hollywoodense, elaborada con la e:^clvsiu r^ 
Izdad de demostrar a las espectadoras que tiznen derecho Tt-
frígidas o insatisfechas, g?¡€ eso no impide la feliciM ¿i 
aue acostarse con muchos hombres conduce al tubo de barî  

Georgs Cuícor sabe dirigir una película. Hay en STL nam-
ción cierta agilidad. Pero la falsedad de sus intenáones ss m-
nifiesta en la interpretación de las actrices. Parece que ]t¡ 
cuatro mujeres de marras rivalizan para convencemas desm 
neurosis, con gesticulaciones, caritas,, temblores, crisis dsV 
grimas, etc. Esto no es patología, sexual, es U'ñ canctasa k 
nnuecCLS en el jardín de infantes. Lo que p-udo haber siáo cm-
inovedor degenera en- cursilería. 

por otra parte, el film sugiere, sin duda involuntamna-
•te, la urgente necesidad de un "informe Cfiapman" sobre h 
hombres norteamericanos. Viendo a ¡os acícras "müscutisof 
(otra vez sic) de la película, uno se a'^om'bra 3.2 aiie Iss'"> 
turhaciones de que -padecen esas •rcl^res Tniijeres TIO rr-i la-
daí̂ ío i2í¿s grabes. Triste especlácuio. î  si. 

MONTEVIDEO EN LAS CARTELERAS 

LAS CORRiENTES SUBTERRÁNEAS 

"AMBASSAUOR \La no<he de ías 
CJ1.1Í0 H-,̂  ô,̂^ "" ; narices frías 
XelélOEO,, ̂ ^̂ - "̂ ĵ /̂ ĵ  19,20, j (One Bundred and One Balmatiaiis) 

WAXr DISKEií Buen dibujo animad» de laigo metraje, en el caiM . Disney y sus colabora flores, al tiempo que permanecen. 1 fieles al dulzón seütimentailsEao de siempie, demuestran más refinamiento en ei trazo e in-vent̂ an nuevos i y divertidos recursos. • (-Â  
ARIEL 
(18 de ^^fj^ii^ 

L0S inmorales EERNUARD V̂ ICKl 
j Horst SolLtcaain Háchard. Mtia-cli I Clirlsttaniie Nielsen. 

Se estrena iioy Jueves i6. 

CALIFORNIA 
{Colonia 1329 Teléfono & 42 42} 

Salvaiore GiuJiano, ^ 
et bandido FRANCESCO ROSI 

Prank: Wolff Salvo Randone Cicero Pemanüo 

[ Una crónica q̂ue se dispone intesacioaaLmente aliede-üor del -vacio que es el lamoso tandldo y se extrema en. la caracterización de3 mundo tjue lo rodea. Ideológicamente el íilm es de lo más severo que lia dado el cine italiano y su rigor se coccagia a toda la reail-1 zaclón. • • 
CENSA 
Teléfono 40 í' *03 
(A las 15.50. 17.55, 20.05 y 
22.20 ns.í ^^^^ 

La vida ínfima de 
cuatro muieres GEORG£ CUKOJt 

Sbelley WLntera Jane Fonda Claire BloorO GlTnis JolinS 

Tomando como pretexto las revelaciones del laforme Kinsey y falseando los datos, c-uior narra una iiisto-neta ñipócrita. de la que trasciende que la ninjoma-nía es muy grave, pero que la írigidez conáuce ai beso final. Hay agmdad en la íilraacióii pero la inter-prstacióB. aíeccada de las cuatro actrices contribuye a la citrsilería general. 

CENTRAL 
(Rondeaa 15S3 
TPiéfOílO 9 3i í>5) 
TA las 15.13. 18.25. 20.35 ; 

22.4S ílS-.> 

I f/ sorpasso 
\ rtaiia. 1962 

DIIÍO RISI 
Xíittorio Gassman, Jean-Douis Trintlgnazit, Catlierine Spaalc 

Divertidísima cccmedia CLUe en una terie de secuencias I desopilantes, se beneficia' de una pulida dirección y sensacionai creación de Gassman. Say apuntes com- \ fletamente frustrados iacia el doctimento Humano y' la sátira social. \ ^ f 

COVENTRY Nueve días de un año MíJAiL. Roacvi 
Sensible y refinado ensayo sobre las emociones de tm triángulo amoroso compuesto por científicos atóaalcoa que no escLuye algunas reflexiones sobre la. responsabilidad de la ciencia en el mundo de boy. Kl iílm reralida los mejores antecedentes de llrismo tiue registra el cine ruso de los últimos tiempos. 

*• • 

18 DE JULIO 
fl8 de J'jlJo l2Se ielíloüo: S 5S •;=> tA. las 15.35, I""-55. 20.1D y 22-35 hs-! 

Días de vino y rosas BLAKE £I>WAKI>S 
íacfe LiemmoS Lee Bemick: Cliarles Bicíiford 

Dos buenas actuaciones —de Lee Reiníclc y. sobre to- j do, de Jack Letnmon— no alcanzan a paliar la cursi- J leria y el efectismo de este pretendido film, "adulto". ! perjudicado por defectos de libreto y narración. I (^) 
B. POLVORÍN i SAofokai 

27.55. 20-05 y\ Ss.Daña, 1960. 

LUIS LUCIA 
Javier EseriTá Koberto Camardlel Oérard Ticinr 

I Ija historia de un sacerdote que cumple tina misión en tina isla de leprosas da pretexto para que la reali2a.- I ción reúna todos ios lugares comunes de la peor na- [ Siografía, La figura de Damián de Veuster merecía '• otro respeto. i 

U - UIÍ.N- l.-.,Urí km ^.¿^ U^.3.S., 1SS2. 
C .. . .__,.-.._• tij.ia vez al menos, la 
íl^is 3„̂ bizaEci c=n ssr un. clÜuvio d3 buenos sen-
tim-sxiíos y conducías ejemplares, no nos mtieve 
ai r:?clia5:o. Piv.£iLiidD una c•̂ iaTda lan difíciL re-
toxrra B la. prisaera líaea ds re3Hza.dGreí so'?ié-
ticcr, el veleratio T-üjatl Honim coa una obra qti» 
sos IsTie sm flaquesr tm. nivel conjínuo d3 eJi-
GE::;̂ ::! y Eensü̂ îÜdad. Atrüiilos qtie., si ¿í.giirra 
vc~ parecierca vedados para el cñre ¿a ese orÍ-
gari, Hor. en csmbío, rssuUa un camino f£:ini-
üar, por el qíie iransiia coizzocainaiiie y sin prs:3S 
en. izJztr- En primer lugazr 3a paiículs. en nada cas-
merece ios ntejores expoasníes de suí)5eü-vÍ3mo 
Y peueíracicn psicológica que, coa fortuna, vie
nen aaltivazido en los últimos años los XÍI--OS. 
Poca queda ya d& las frases para la posteridad. 
qxEe acc-3ipaÉaban por doquier a stis héroes, aun 
631 Izs grados más secieíos de su íoHmidad- La 
telórica del "h-éroe positÍTo"'̂  con su di-wisidii sin 
jnaíires en caiegorías moralss exiretaas. lia sido 
susíi±;3Ída coa ventaja- En esa línea. Ronxm se 
ccr.:n5 :̂a a ZX^SL'^'BX un iriéngoio de reiratos muy 
rico era gzises y transi^ioiies y anima un con̂  
ílicfo zaay persuasivo. Utüíca el esfumino con 
piíjTD Sxâ ie, casi quirúrgico. Es un nuevo tesü-
m3nfo áx:1 THOvimienlo retaxdado pero seguro 
con cTue «3 ctae ruso ss renueva, pero los mprí-
los que legxslxa no sólo se desprenden por ex-
cltisióñ. 

Típico film de personajes, las situaciones sa 
van desanudando al compás de s%is xeaccíones, 
leoún las coordenadas psicológicas que paxa cada 
ano diseña el libreto. A. trs.v^ de nueve jor
nadas que fguran algo así como la. médula ¿el 
episodio sentÍTnenlal en que se empeñan. Romm 
hace ftarr morosamente las !^aeas que unen a 
dos honíbres y una mujer. El direínlor se ocupa 
áe no moslcarlosr en ledo caso, idráücos a si 
tnismos. I>ependenr más bien, de stis mutuas re-
lacionEE Y caml̂ ian gracias a ellas, pues desde el 
prüK p̂ic» no los vemos aislados. Siempre los cap
tamos en lelación a los otros dos y sos estados 
dom^aíiies í'̂ itán lefeiidos a la amistad y al 
«mor. Pez« Homm no se Bsníía a. detallar esa 
parpai3ia díalécüca sentímenlaL Oue la lüs^oria 
traziscKira entre investátíadores atómicos ^to re-
tulía -un dato accesorio, ñíü sólo psra la an>bien-
tación. En un 3>rimer plano, y en pie de igual
dad. Bomm examina y entrelaza a su historia 
principal, la responsabilidad que en el mundo 
ccnieznporánea de3>ea asumir los li033bres da 
ciencia:. Sus Teüexícnes son ̂ cmSsSas a uno de 
los psTsonajes, qua se mantiene siesapxs un poco 
3l marĝ eai de la aciñón, y sirve así para poner 
áistancis errírs el director (y el púhEco} y éL 
rcnfüdo craj&- describe en la pasiaSa-

Pero EíEcî ue prescTndamos de Ursa oposición 
nscesF.TJa. «nirs él plano racional del Slm y sus 
sísiusnios ds emo^ón, es perceptible que 
Etomsn se- incinra liatía ésto. Eso no esccltiye que 
Éanísíisrí tensa xma idea que co=?̂ is5c3r, y- aun 
reSsxiones apresniasiias y graves, paro ei centra 
3e cT3-viiacióii HÉe 3a obra es eí tema del amor. El 

amor en un matrimcsnio que no funciona, y en 
la conciencia de una mujer ávida y exigenie de 
afecto. Joven y con una necesidad perentoria 
de raíribución. 2a cámara nos muestra sutümen-
te el deterioro de su senümienlo, y en espaciaL 
el rasianíe en que se descubre inadecuada paia 
el irvatrlmonio e inúül como ama de casa. Todos 
sufren una evolución continua, y así. partimos 
primero de una situañón que percute e impreg
na en un destello para después desmenuzarse 
poco a poco, ssparando ingredientes diferencia
dos. Per úlíizno, es. taznbién, el am.or que se 
va conviríisndo paulatinamente en infierno do 
í-^-:cmíî cación, tema tratado con enorme su
tileza. 

LTÍ película se inscribe en esa tradición que 
mésela tado y pudor con cálida inmediatcr ejco-
cLonal, f̂ Tmula secreia que custodian hoy celo

samente algunos realizadores soTiéiícos. .1 !i 
sombra de Cbéjov, Eomm aüjriía saiíiH:i.:-_̂  ii 
noblesa de los personajes con una sensbiüdEá 
vibrante. Todo es tan discreto y amortigaaíí, 
íTCLG se resiste á las clasificaciones, y sólo ds-
pues de alguna vacüacién. nos áebénaos dra£r 
por el -vocablo "drama". El tono nanaÜTO se 
concentra en los registros bajos, áisimtiiaiido c: 
•prolijidad lodos los estallidos. Buen ejemplo & 
esa maestría es la escena del leslauíaote, ea wa 
un conflicto sordo, a punto de desbordarse, a 
adivina más ella de las palabras y los ^ K 
Quien mejor ss ajusta a esas directiva* es ¿ it 
tor Alaxei Batelov, dueño de ima densidai tx-
pre.<áva oue es, sin embarga, parca y írogal Ca 
decir que el trabajo supera poi momenB»ta 
memorable Guxov de La dama del pemto «"̂  

laría. J.W. 
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Carta de Buenos Aires 

RÉQUIEM DE CELULOIDE 
por AlbeHeCmi 

PI"C V ni'Bni ^^ í¡ííí)o2 y el cine argen-
— :.̂ . . ..¿ííipre annónicas— desde hace largos 
años, como lo dejizuestra i£« somero repaso al 
a^chZT^o de títulos, no siermpre fáciles de recor-
dcr: EL cañonero de Giles (1S36). vehículo para-
Luis SandTini dirigido por Manuel Romero (leiut 
de las jigicras menos aTUÜz^a.'^as en su. intento de 
crear un cine populista y costumbrista, -menor 
s¿ se Quiere, pero sin corttinnadorcs contemporá
neos}; ¡Goal' (1936), de X.iíts Moglia Barth; el 
impacto de Pelota de trapo (134S), de Leopoldo 
Torres Ríos con libro del com^ntarisUt deporti
vo Borocotó (Ricardo Lorenzo); EL hijo del 
crack (1935), codirigido por Torres Ríos y su. 
r.iío, Leopoldo Torre Nilson., QUe Tío alcanzó la 
relaíiua. autenticidad de la precedente; en 1950 
se había filmado Escuela de campeones, dirigi
da por RdípJi T'appier en liase a la. introducción 
del deporte por acuellas '^tn.gleses locos" de prin
cipios de siglo; El cura I-.oreiiz» (1954), sohre la 
tjida del padre Lorenzo Massa, fundador %i alma 
maíer del actual club San Lorertzo de Almagro, 
fue un intento de ztnir hzograiía y tema pojnt* 
lar. Pero las dos oirás —pardalmente fmstra.-
das— oue mejor trasmitíeroTí algo de lo mu-
cho axic un teína tan dífícU puede ojrecer, han 
sido a nuestro juicio El Iiizicba (1951), con tema 
de Knriau.e Santos Discépolo y dirección de E.&-
Tuero, en su niñeta de 7tn. ejemplar h-umano tan 
t:ivo: y El crack (1960). con. libro de Solly y 
realización de José Jí. Martínez S-aárer, Itonesto 
iT.tento de pintura ambiental y denuncia ai fúi-
bol-negocio, ftíin ene se encuejitra entre Tos más 
valzosos —pese <¿l ezcceslno naturalismo de inn-
chas secuencias— de nuestro séptimo arte. 

Se nos ocitrrió bosquejar el párrafo anterior 
luego de rer Peíoía de cuero, iUnt tíe Arntcriida 
36 (aírector y protagonista) sobre ubro de Ba-
roCQló, en ferrar.iacolor y pantalla ancha, estre-
naao nace muy poco en. la Capital FederaL Qne-
TiCRios estar seguros de cae hay antecedentes de 
esta película, algunos tan meritorios como Pelota 

de trapo (en quien sin diída hahrmv^^^ 
responsables, intentando repe» unex0>cmi^ 

"^¡Bastará ser ingeniosos, y li^**^*",?^ 
«r- "ntínca. segundas V^^J^^^i^ 
Creemos gue no. Pelota de ««"^^-^^SS 
de atracción potencial para un ""^f^TL»* 
ha al riejo cine nacional—, t^J^ÍJL^.ya 
prácticamente ^esvincnlaíode Uv^^ 
directores de la "nueva oUe- <P™f"f¿i». 
Kuhn, en un ArtHn) no jitmav. P ^ ^ ^ 
TÍO; Torre NOsson parece ^ l ' " ' " " * S e í 
por su afítavzamtenio cornoJigan ̂  ¿ 
^rnadonal —se habla V^^J^^^g. p>> 
ea:tran}ero—, gne por erniende^-^^ 
<I.a terraza apenas puede ^ ' ^ ± , ¡t «Ijir 
írurio de bitenos intenciones);Jos^ ¡, 
na manera, y con resCrv-¡s, í ^ ' " ^ p « : * 
nea más papular, ven *í5=^?*«,So í or 
d,,des de e:rpresL6n: ^e'-d-a^n liav^^^^^ 
tomeíraje, su viejo <anor;Sirn^S<K^^^ 
^n proyecto de eo-pToduccton ama ^ ^ 
trabaja como actor; Hugo ^^-fl^sdxsí^ 
TU! olvidamos Las tierras \'^'^¿r ^¡¡nta; e^ 
da par la ¡oven crítica), ^Jl^'Zi,¡áa<^'^ 

BTprohlemM. na parece t<^.^^ S*S 
diaííts a. la rñsta-. intentos í = ^ ^ ' ^ ^ / 
de enero strv^ Pcra. fl-^f^^^ ^pS»^- ^ 
viejo intérroga-ictez ¿como '^^'T^Z^vs.éff 

pío rae ya conocen los ̂ f^'^r/Tí i®I 
siswe su. carrera comercia. ^'^^B.^l 

hfefort<t de nuestro eme. ^f%^asriíi 9^' 
Ín îí..£ío Saci^.r.a:l de (^'"^^Se^i^ 
contraído s-alas en Bínenos ^^;%¿lo^J¿ 
piensan ane Baca. Jvmors —^V j j ^ 
romántica y melodrammMl fj? j n ^ 
unajielícula ane no t-j!r:en ODJH 
exhxoir. 

IG'JAIU 
(18 de Jalio ÎCD Tíléfono » Ŝ OD (K las 17.̂5 y 2;.i; 

£/ pirata ttid^igo ROBERT S10DÍ\L4JK I Etirt Lancaster Sva Bartofc I Totln TíiatcHer 

Una. de jflratas con más sitio para el liumoriazno, a I veces bufonesco, y la acrobacia, oue para la truculencia r la acartonada solemnidad.' Hay concesiones al melodram* pero el resultado es Eiiperficialmente satia- i 
I íaccorio. I 

BI guardián enmascarado Srt7.*KT HEISl-ER 
Clayton Moore 

í La figura clásica del Llanero Solitario en una realización, de estricta clase B, que r&pite pu¿tualmente las í recetas m3.s recibidas. ! 

í,--p.o ;í.rerni 
5. 17.20. 

i Su consigna era vaicr .4.NTJREV/ STOÍÍE 
Dirfe Eogarde ALíred Lyncfci I María Perscliy 

Los ingleses se xien det pel'isro. son encantadores y astutos a más iio podei. y las aleaianes. caricaturales -y casi siempre estúpidos. Sin emüargo por arriba <íel estereotipo, liay mucbo ingenio en las numerosas tra-picerias de! sargento Cbaries coicard. cuya varídlca íiistorla se enriaiiece con la simpatía de Dírfc Bogarde * Jf 

F 'TA sss::.. I La tarjeta mágica \ FRAJiS TASHXIN 
I Danny Kaye j Cara "•Wflliams 

Excelente farsa de constante inventiva y ritmo" mía- • lible, sobre las arentiu ŝ del n̂ uy expresivo Dann.y I ! Kaya entre una oficina ultramoderna y tin glamasio I enloquecido. j -¥- * 

:0 C(TY 
Teléfono » SI SS) 
ífi. las IS.4P. iS.40. 20_40 • 

fP: ACÍMiENTO 
3I--Í5 ts,) 

I Congo vivo GIUSEPPÉ DESATI 
Gabnele WerZ&ttí Jeán Soberg 

Combinación de xm Insípido romance entre tus peric- i dista y tina residente Del̂ a. ios fra?:mentGs ddcume''-tales sobrs la crisis del Congo son demasiado parciales pata mantener el interés y están envueltos. aíĴ ntás. , en un comenxario de irritan faruidad. 
• (•) 

' A fas cínico de fa farde 
i España, I5SI-

JCJ.a?í ANTOXIO BAKDEM I .imbí̂ tia indasación de ios receses de la corrida. Qiie • se qnefia a. init¿d del camino y padece ae TXit flojo • libreto, con moraencos de buen' cine a cargo del di-f rectox. Eiulqiie ülv-arez Diosdado ! 

TEOCADERO 
CIS de Jnjio T Tastiaróa 
leléíono 9 azc Í2.Í3 ; I5J30. i?..Z5. 20-40 

La ciffarra no es un bicho 
ii^entína. 19S3 

DAXIEI. IIXAXlEtE 
junella Bence. Xnos Sandxttti, .ingel iSâ aña. 

Siete parejas ca cuarentena dentro de una casa de ,' citas, Xinasre y su libretista Edü̂ rtíc Borras van de ¡ lo rosado a lo verde, eŝ lorando ê ítremos de procatí-- j dad, cTtrsilcría v Caoso inteieíms lisroo. j 

¡¡> ARaONA 
Q {Kivtka. 305? 

i:Kcch.=̂  

" MIAfAI 
Vi (Sierra 17 S3 

La que vofvió 
por su amor 

GEOBGE SEilTOX, 
Gri:ce SeUy. WiUíasn Eoiden, Bínĝ  Crosí>y, 

La Dieza de Cüfíord Odets en ten tratamiento excelente ¡ mientras se mantiene £ieL al origin-I y Que se bunde I apenas Eraxa de mejorarlo a ía 2'CI\T.-'TÍ C'Í IiCo!lj"wood- 1 si aiáüogo Óe Odets y la acr'jacî i! i"* '̂̂ "' •'= jtioláea. • y la Keilv sal' an buena p-ne dei espsrct̂ euio. j * * 

Q COLONIAL 
C2S de Jnllo j- .ludes 
fJ. las 13,30, I9.IC- -22.5& is.) 

C/ ángel exferminadow 
ZvSéjlco, 1S62 

I.T7IS BtrSTJEL 
snvia Pinal Eairiq:ue SanJíal "Oto Junco 

Quizás una parábola sobre una lâ ja serie de ternas mayóscuios. animada por "una íuerzE mágica y un poder de expresión plástica rormidatíle, piro- perjudicada de a ratos por repeticiones y írlvolidadeE de esrilCT. 

-HUNCESS Ü êra 2135 Ttíéfono 4 61 21) i-̂  ¡as ir.53 y 32.25 i5-) 

(i b, ;u„ y „,5 j ^ , 

Cfeo efe 5 0 7 i Oorinne Míarcliamt f MicñéE l̂ esrancS t ixsrotíiea Elasi 

"Gna. liora. y medra en la esSstencia de una mnjer joven y Hermosa., condenada. j>or una eniermedad xnorEal. ¡L.^ , fjTTTi lace cm arte a & vez; tomante, riguroso y autánt:ico '. en el rsUrsto psicológico y la amalfcŝ tacióra parisina. 

• • • 
• 

* • 

«EX 
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Ei si€ario 
Italia, 1961. 

Sergio í̂ aníoni 
Sellada Lee 

i Tin. notable libreto de zevattini, Tcĉy bien serrino por • f'A'̂  j ^ director ISainíam en dos o tres escenas eje:::iplarss ; ^ ' ! X rn^s, consísnTe calidad íotográíica e lr!terpreta.tlva. -f^ -^ 1 con un puntal, en Belinda Ice. 

yiwtr su wSéa 
crine sa Tiel ÍFrancia, 1362) 

JEaX-I.UC GODAB» 
.inna. Karfna 

la más SdbrSa. y i* ras.s ñermosa película de Godara_ _ J^ (^^ que eC este retrato de su TUiíjsr jjma EJarma. !:xi:;y: ^ ' ijeDa. y conmovedora) coaio prosrituEa. parisina, :3.03 da, -J^ -^ •ana. otira- de vida Intensa v profunda, ; 

iofo a-ola> 
JiĈ ĜES OESCr 

"Dn peqTieao £SBI place:=í:ero y mciUG-r sSmpárico en" su desorden cce ju^a con ia. vieja sastanda del ne-: iodrama, mesclando lo eonvencSonal a un modo de: contar snelto- .inoUs .¿Irsáe, divergida, nace creiSle la. ñistorlŝ  * • 



UATREGU carnet de 
la semana 

ASAMBLEA DE PLÁSTICOS INDEPENDIENTES 
POSICIÓN FUTURA. DE LOS PLÁSTICOS EN EL MSDIQ 

VIEKNES 18 — HORA 19 y 30 
Sindicsto Médico — Colonia y Arenal Grande, 2̂  Piso 

MANUEL irSPIKOiA, HILDA LÓPEZ, LUIS C-llJNÍTZEP-, 
SILVESTRE rECIAE. JOSÉ OAIÍARRA. 

Hoy Viaaes 22 la 
zooLoeico:'-

••LOS BiAs FEUcel 
Sáiado y Domas, 
A las 18 Y 21.15 ¿ 

"DN ENHEDO t n, 
MARQUES-

TEATRO EL GALPÓN 
desde MAÑANA 

NOTAS 
DEPORTIVAS 

Revista especializada 
de los deportes 

sólo $ 1.00 
• 

Aparece HOY 
y todos ios viernes 

VÉALA Y JUZGÚELA 

iBictrir 12SS TEL. SiOtil 

Galería de Arte 
Bir. Enriíjue Gómez 

PINTURA ÍN'ACIO?-/ 
ABTESAKIÍ: 
ASTIGtJEDADES 

Muebles 
l>ecoracMm 

CARlQt; soaaoc Aieo DC LIMOM, SOCC DC OUGO OC ANANA 
y 4SCX1 DE. RgN. A61TAQ JUNTO CON UMA TAZA DC HIBO OÍ 
UCUAOOBA. OURAKrS DIEZ CCGUNOOfi -sr tOCPfíOkO FKTRAOO 

MONTEVIDEO EN LAS CARTELERAS 
j ^ CERVANTES 

o 
\La ciudad muerta 

COMPaSIA DE LOS CUATRO 
DlT.: Robexto Pérea Soto 

<D CIRCULAR 
,«Z Teléfono S 59 525 

Una tarê  tig ̂ xEumaoS^^pño^^^Qposible. donda a r una Incesante vcrboire» «tn "vtd*̂  «e une^ 3os despistes j y las llmttactoaes de una aireccítn. «stitica. un« esce- j nografla pobre y tm elenco en que >e destaca, apenas ! 

[f/ circo c/e /es mirnecos 
t de Osear voa Pfabi 

TEATRO CmCtrLAR DE MONTETIOBO IHr.; Mario Morgaa 8* estrené el tóbad* Ift. 

a GALPÓN [La iregua 
1 de Rubín Deujrenio 

INS1ITCCION lEATRAL 
KL- GALPOK 
l>ir-: Oésar Campodduico 

Se estrena mañana sábado 2T. 

LA MASCARA [ff parecido 
'• La fuente del arcángel i de Pedro Salinas 

TEATRO "LA MASC.4RA" 
Dir.r Atilio C€«ta. 

DoB tntantoa de teatro poético q_M« nc logran, conciliar reatidsct y ILrismQ, coa ca£ldad«s parciales íe In-teT[>Tstaci)6xi y esĉ EtograCia pero fnisCracJas en generat por la blaouez tím eJenca y dlrecetót». 

Oi>£ON Un enredo y un marqués 
d« ABtenis Larreta 

TEATRO DE XJí ClUXCAD 
DE MONTEVIDEO 

I>ir.; Antonio Laireta 

(•) 
rjlvertJdísEma comedia •vodevlEesca- de ambientadla I ctsplstíns. eníf̂ ttecCcfa por apirnte» satirlcoa y altisio-ne» actaales. I^^ &txecctóa., taantsl̂  ex«er«3ite, caenta can, 3 zoasnifieos cotabofmdores en to vtsual y, dentro ¡ del elenco, coa. el apoyo de Zorrilla, Soiarl y el propto i 

Días felices 
£/ cuento def xootó*rico 

TEATKO DE LA CIUDA» | DE MONTEVIDEO j 
Dlr.: EdTiaráo- ScUiaca y 
Antonio Larresa 

P>' 'CÍO SAiVO 
í.k--.~¿i Iratfapendeftela. S46 reléXono: 9 S6 46-) 

K B«ckett es un Interesante paso- «n talsG. d&rgabaXEo e IneongTuenCe donde no bajr trasíomio nJ, en TlgOr, obra, pero si teatrô  gradas al vlrtnroeisniio sfn pae de Caacepci<̂ n ZorrlUa, Kl ciieaUt'-. es al̂ o mía eoncreto e Intenso y se beneficia de im •iraJ>aja cTtcelente, vis-ceral y ala embargo rücldo, de AntonaO H-arréta, (vis «*c\í«ntr» partenalTe Jdeal en Claudio Solail. 

En lo red 
Se Alfonso Sastre 

TEATRO EJERE DE BrOJÍTETEttEO 
Dir.: Itul>én Castillo 

—̂  „,̂  del nuevo teatro «¡jpaáEoi comprometido, ] 
sobre 3a lucba clandestina en Argelia. Pero Sastre no 
paaa de la crispaclón exterior de la ajLécdota. írustrait. 
«Jo" las proyeccítmea trascendentes qae se pn̂ pnso. La 
todos los rubros. I • (•) 

;£of cuatro musicantes 
: iS& L-iiis Novas Terra 

TEATRO aXODEItSfO 
IKr.; jTian José Brenta 

ZStvertSda cométela musical para clilcos 7 some Vodo psn grsnaxi^s, <q«e sabe easar eL en̂ reteimurlento coo' lo áXfS^ctica, aunqrie en el rubro moral &e qpseda- «n lo Engemuoi, TTersión aceitada, de buen ritmo" e ínter-pretactótr. 

SA' A VEPOI 

SOLIS 

E¡ verano líe io décima 
séptima muñeca 

: P;—¡mer of the SeTCnteeiitli OoU> 

*(•) 
tr» Eatens» doectoeaito btnnaro sobre la SmposIbíU-dad de crecer y aceptar 1» madurez, apoyad» «n wfi» Sxnta arqui-tectuT» teatral. LuneotAbEesrétcte ta- ver~ SXtSn pifia en Tos requisitos más inukedxatos, pac lüat— tsclone» Ht̂ utaMes sobre- todo a ía «ürecclón. 

{Barranca ahajo 
: -de riorencio Sáucbez 

COMEDIA NACIONAl 
I>Ir.: Orescea Cavlgna 

U: Ti/ERSAl 

í trn' cK£Xco deK teatro doplatense y uno d» lo» si*i>~-{ ! <fe« logros de ]a Oom«dfa. - En media de atgunga des- [ ! pRiUiidiades pUstJesŝ  se destacan S» nô abM lalmr <f» ] I Alberto Candean 7-, en. meiuDr r̂adOr de Escê  WedÉfia:. j 

Et \ TEATtO UTÍIVEBSAI, 
! I>ir.: Pedertco "Wtóa: 

V'̂ ÔRIA 

VersliSn: íugtJB» y procfts del expIcslTo tê co escrito- por ] xok ítíandéS' sJeab l̂eo 7 genial. BQ un conjunto edén- ; toso; aunque desmedido, se destaca la &cTTaacú̂  d« S4(— | sâ ia 'Váâ Tiea y la escenograCIa de Pederico Ferrando- f 

ir 
* 

T^snsión familiar 
de Slaariele Rosencet 

TE.*TRO DEL PCEELO 
I Dix̂ : .*uan José Brenía 

XTn, cnadro de costumlHea tfel Bffoiieertde» sabtir»a-n<í. 1 esorCío y puesto ea escena ctai SQtvencia- protesiooar.. í La sordldea; Anzstánea de esas tridas r- la banalidad \ •DXr trascenttlda de las aiGiracioises, reST» mordiente [ al conClcto. *- 1ri*y 

'ví 
>:3 

A?s-MEo 
(Plaza tiL-iiC-.' Teléfono S O» S7) 

Audiciones de 
música grabada 

VieEnes- 16 — Hora. is. DO» PAffQÜALE, ópera eni 3 acEOs (Se Gaetano Do^ 
nizetti. 

ŝ -

SDercoIes 21 — Hora 19 Ooras de- Xartini, TivaldlJ Han del y Bacílfc. 

TeJéfono s TO- il^ 
Aífoms y Aloys 
Hetftarsky 

\ CDúo de Tóanos) 

Obras -de Mozart, Debusŝ , Eoulez, Brabms y Cíiopinl 

¡ árr̂ T̂ es Z£ y "Vaemes 23-
î  Orcfuesfif Filarmónica 
! efe Landres 

ACTIVIDADES EN EL LOCAL DE "MARCHA" 
RtNCaN 577 

HOY 
Hora 19 

inauguración 
sous 

"oh.i>. Barbii:©!!! 

f*»»en»s- Arres 673 Teléfono i. T7 53> 
1« - Hora. 1SJ5 

Ortfuesta Sinfónica 
Municipal 
*E>rrr Garlos Êstrada 
Oomiasf*. IX. - Hora 31I-.45 

Banda Smfónica Municipai 
ScSsta: Alíca]̂ . Maresca- Carpa> 

Obras de- Sctoibert. BtítcerLj Flerné, OETeisbáGli 

Cangunfo Conceriaafe^ 
de: Batlet 
IMrr Eduardo Esmirez (Cénteo- Onactcal de 35üs2ca] 

wt *K VECTOR 

.9 ra«TTO~DÍ 
^ AWESYlEmAS 

Q.8ÜOÍECA 
K NACIONAl 

iüCcmo/e: limo [ jEásSa. e£ 37 fie agostô  Anació ¡So 3S ft í í 2í iioiasx, I 

rBwt& *r aOí «fe agossĉ  Bar:: ira n 3is.l 

"22 piafares venezolanos 1-
>7 » 3! ls&̂  

de ía: Exposición Je Pínturau 
de JORGE CENTURIÓN 
Y NEEJER COSTA 
íioraiio: de 9 a. 12 j dc U 3 19 h&. 

Viernes 23̂  - twra 19,J0 
EDUARDO IXH>EZ ptcseitta 

GuitaFra y Baile 
P«lenecas - Só̂ exres, TiecÉos - Tangi&nâ  

fandangos ' Seynlxaa& - 3ai«zías. 

Lañes 2é - lioTa 19 
Acto de hotaenaje a. 
MARGĈ  AISA 
«os b presencia del -poeta. 

^ i 



iCi;̂ íjí£afi!B£M<=iiiy-íí̂ ?̂H£íiS¥Sa%Eiíí«í>':3í̂ ^ 

Plásfixa 

>afcón 
•rriaan w iiiniinirtkirP ^= «̂  Ceniro de Arles v I-Mras. 
TEmAS Y VAfilftGIQNtb Amalia Nielo expon© un gran con-
jynlo de obias üominadas por ciiairo series de buhos (2S óleos 
sobre carien, labias y lelas). 1.a maeslra se compleja con f\ 
det-arrollo de oíros lomas, desarrollo agxupado en ciclos bajo 
nombres genéricoB: espirales, espaciales, expansión regelal. 

El mayoi inicies que piresenta, a mí maneja de ver, _el 
eslLlo de Nieta. ladica en sa despreocupaciÓTi aijle los aprio-
xismos pictórácos. Acude indistinlamenle a 3o figurativo y lo 
afasiracío sin perder indÍTÍdualidad- lo que no es poco decir, 
porque si es fiecuente qTze ciertos pintóles ín-Cursionen̂  ea 
ambos campos. 3o usual es que lo hagan por via de imitación. 
En cambio Kielo adopta ei camiaio que rtieior coiiiriene a lo 
que qniiere expresar sin inspirarse er> JiaHie y apoyándose 
en su propia necesidad de ciear. Sus abstracciones no pue
den comparaTse a las de última moda, ni sus imágeaes fi
gurativas? a las predicadas por los neo-realismos más presli-
gíoEQs. En todos It>& casos se ad-vaerte eí impulso personal- tra
ducido en cieilas constantes', eníre las cuales el orden se im
pone ante lodo. 

Las obras niaicadas con 3os númesos 26, 24- 25. 9, 3, 20, 
42 T 33 TesMltaH a. piimieTa vista las snás atraciíTas, l,as com-
posicionení esiáticas en cambio ("Espaciales") sttfien en el 
cotejo con las obras raás leclenles, que las superan en ri
queza Y ^^ calidad decorativâ  

TTn bronce de Pielro Consagra, que ha sido mal ubicado 
en el centro del local {se traía de una composición en chapa 
gruesa de bronce que reclama evídenlemenle utt muro al cual 
adosarse) y una inmenía íruta de I-ucio Fontana completan 
la mueslra. El trabajo de Consagra es especialmeitie valioso, 

VENEZOLANOS JOVEttES venezolanos de hoy" CBiblioleca Na
cional) pemnitê  al adopiar un ciátexio selectivo amplio 
que excluye t»da primacía de tendencias, enfreníaise a un 
dilema actual. Me refiero al planteado por la oposición 
eníre quienes insisten en pintar denlro de los cánones que, 
a estos efectos, podiían denon í̂narse convencionales y quie
nes renuncian a la pintura para interesarse en los obietivos 
plásticos, fabricados por ellos o expuestos en su elemental 
y concreta existencia. 

Desde que la gente ha dejado de iníezesarse (lelali-
varaentei en puestas de sol y grandes paisajes, nació im. 
^usio por descubrir la bellera de los pe<iTieños objetos Juz
gados hasta entonces deleznables. Y, puesto que ellos eraa 
susceptibles de sei recogidos y expuestos han entrado íriun-
falmente en las salas de exposiciones, a las cuales los de
votos de las puestas de sol no podían llevar sus lemas 
predilectos. De tal manera, la abstracción ha piepaxado 
el camino a la roas desnuda concreción: de no mediar el 
acosdtumbramiento m. la visión pictórica abstracta, nadie 
valoraña ítoy la carga de belleza qnie pueden contener los 
tronos de madeía e de hierio. 

Tampoco sería acaso aprecíable el "objet d'ari" fabri
cado por el artista acudiendo al uso de materiales prima
rios, que oidena según ciertos cáno'nes sobre una sxipet-
fície llana. 

En ambos casos hay una interesante renuncia de los 
recursos pnraanenfe pictóricos, ilustrada en la znueetia ve
nezolana por Alejandio Otero, para refeiír a quien adopta 
este camino en sa forma más dará. Oíros andan con un 
pie en la pintura y el otro en la concreción. Tal es el caso 
d« Irarábal, Elsa Gramcko y Jesús Solo. Pero éste apenas 
pinta para exaltar mejor los objetes concretos. En cambio 
Irazábal, como Cruxent, parecen sentir eún con fuerza las 
posibilidades de la pintura. 

En el otro campo, quiero decir en el de Jos pintores, 
se destacan Gaevara Moreno, Espinora, Regíalo Pézex, 
Quintana CastiUo y especialmente Borges. Este último pre
senta una imaginativa iransciipcíóít del "Sacre" napoleó
nico segús David, qnc es sin duda una de las piedras de 
toqne de la mtiestra. 

Pero es tü tral>ajo de Gabriel Morera "Pintura 3" el 
que parece más interesante. En él, materia y color «on 
pneslos al serricáo de tma invenÜTra equOíbiada que des
cubre sin aparMit* esfuerzo su propio esfilo. 

MvsUa 

• Lo que vendrá 
ik R-C-A. VICTOK "—-1̂  • i~Bsto es «I tazr̂ o"> con \ «uaí;ro caartores; :ravcro. Sos», ysorenítno y Vargas. Eirero ícon Trooo en •'Sor"). "SI último or-Eanfto" y "Cafetín <ls Suenoa Aires'"; Sos» C«on Î aucim-i'on-tt£r> en •'BI cixuí».", ''BauSiino I>et*o" y "^a' «fue sepsn como «or": Florentina {con í̂ oíio) en. TiGEa roja", "Taiieraero*' T •atalemt". VacgsB <coa. U'ĵ os-•Ino? «S "A pait y agua, 'Tres 

P*to: iCciofoB. CSaitoiiaa CIa.vs1, •Stulor FaJaía do Glace, íVoI. Hj, Xí» de 30 ctjos^ CÍ/S>. Wtérpretes: coaxíeto (píajto-, bas.-íSGaecn, fies SQitarrasí, bajoj. dl-ÎBC Jítnio ssaanrwne. Vmtmsi •*El tntetñado", "Ua p£a_ . «er" tvaia, rse nocbe triste", "IA 

PO' Pobh Maní C«„s. 

ULTIMO DEL CICLO SINFÓNICO 
EL ciclo sinfónico oficial jne clausurado e[ 

sábado con un cojí cierto que conduja 
Alexande-r Szenhar. El programa pasó, 

según jjarcce, •por -vaTiadas cdtematir) as ̂ .por
que el director_, qus itiera discípulo de Kodaí^ 
en Budapest, había, propuesto al Soáre un 
jestival dedicado a éste. El interés de la ofer-
ta se comenta soto, Pero ej Sodre jusgó mejCT 
•un programa, compuesto por obras de músicos 
Tiúitffaros, Dentro de él se ofrecería el Tercer 
Concierta de Bartók^ cor. Dinorafi Varsi como 
solista. Sin enihargo Varsi careció de tiempo 
para pre-cararlo y encaraba otros prohleinas 
ctijia resol-ación se encontró eligiendo el Ter
cer CoJicierío de Seethoven. En definitiva las 
obras oírecidas fiLSTon JLdagietto de la Quinta 
Sinfonía de Mahler, Concierto de Beethoven^ 
Primera Sinionía. de Kodály y Mazzepa de 
ILiszt. 

Los caracteres del arte interpreiatico de 
Szenliar son ya de sol>ra conocidos. I>irector 
"'inspirado", es de quiei^es hicscan coraunicar 
a los instruinentistas y al jniblico SIL propio 
apego por las obras que dirige, su visión hii-
mana., casi diría frateriral. de la ritúsica como 
instrumento de goce estético colectivo. 

Es natural que i¿na •modalidad tan fanii-
liarmente empapada de esencia descuide a 
veces detalles formales. Pero sería erróneo 
pensar que Szenkar sacrifica a la grandeza 
e:cpresiva el armado de las obras. Si el sábado 
hu.ho ÍJieorrecciojies y desajiistes, los inismos 
han de atribuirse a. las dificultades que a los 
profesores de la. orquesta Jes planteaban cont-
posiciones difíciles. En este sentido., resulta 
sintomático oite la. Mazrepa de Lñszt haya 
constituido lo menos logrado formalmente ha
blando: la cuerda no atinó a coordinar el ró-

discos 
Clás ICO 

^ TERCER HECITAX. DE ABEt. CAHI-E-
VARO. ScarlattI: Cinco Sonatas; Sor: 

ocho Estudios. Por Abel Carlevaxo. guitarra. 
Un álsco Antar de ZQ ciru. Alta Fidelidad, 
AJSP 40ií. editado por Editorial Antar. 

ESTE intérprete excepcional- llamado a. 
enirenfar un nsedio 4e escasas posxbi-
lí^des. iaiía grabado anteñormente 

isaxa. Antar dos recitales que fueron premia
dos por el Círculo Ciíeco del Disco. De tal 
manera consiguió imponerse a va anditorío 
infemaciox^I: Ducretei adquirió las 

^e^tzrosa." rrancberaj. "3á.;>ado jns2és", •'::Bei]a Ejorsiia" (paso do-lit^'l. "El torito". ""La caSlada.", -rraquiüo militar" (scdlonga), "Ta :j2:OTacÍ2a.", "El aeroplano" f-rais'), "El ciruja", "^^te sjmjrgo" (zaii-c!3eia>. -"TTlejo rfucóa", "Eágrl. mas y sonslsas" í-rals), "T-a sni. •Eam-ta™. 

TOANS OFFECE 
TRANSFH?ENCEAS 

lílff. 26193 

Títaitíz '-Sŝ » es ta^so", iP de S'j 
2iitórpretes: X̂GS ilodeizios- ftrío de- piano, SaQíSGiíeiíin, í5&3o> coa 
Oleras: *3JB.'', "TciSeniao"» "Dea t!s£3os", -Tb tft ^eráo^^". "Xeja* 3a» tsena saia" (car!cli5=>, "^Is^ sajía" <rais>, "HL g îarSáii", "Oussfea. abaje", "̂ Los Easreatíos", 

2Í3Xa= Sa locos !GE C3sa3 la r̂ -'érencís ec por s^a'bs.ila^^ mc&-

Y oita-ro señalados éjótos coaiexcxaleSr qua 
pueden, roeürse artísficaraentc, I>e ia3 ma-
nera^ el disco i a Tenido a consfüoírse eai xuxa 
puezia abierta para el zarúsico nruguayo, 
znal sitaaSo geogzáÉcameníc paxa eniablaf 
con ventajas la dora lT«ata. por el renombra 
intematíonaí. 

Las sozíatas de Scarlatti se ofrecen en 
trajisciipciones d«l propio ^uiíaxrista, quien 
lia acenloado el ámnazienfe iñspaaismo de 
las obras. I.os esindios da Sor fian sido re-
visios por CaxlevarOj de zcanera de escalfar 
los -valores ^ue las patfiítaras originales de
jan a Teces sin desiaqne-

3-a candad del zegisjro no es meramenie 
Buenar supiera a los standards extranjeros al 
ofrecer -ana presencia anáiSra que no podría 
aceniaErse sía ijicurrir est feas especíacula-
ñdades-
-A- AHTOLOGIA DE i A aSBSICA DE 

OEGiQÍO DE LOS FBJMSSIVOS JO. 
RESTACanESsrTO, EscaeSas Ingjesa (liasta 
S-yrcí), Aiemsns. {Siasta ISSS», Italiana QisstSL 
Gabrielí} Poiaca, Kaaienaa a35X)̂  Er; 

pido pasaje en semicorchea, „_ . . . 
aqxíeXlos e^rrores. «™JWnso jor ciê  

En cambio la. Sinfonía ie Kortsi 
•uiia versión des^tacable ¿ „w ™^ "^íi 
sido escrita vara una ¿rqneSaiirS'" "'"» 
sus numerosos pasajes asoZj^°'°' «™ 
•pequeños grupos de i'«tTí,m«,l°%''¿.™ » 
logar sm mayor apoyo del Í,.H; *"- *«• 
coitos que la Ossodre S d *„f'^""•» * 

ía obra es una: elesiT^^í^"}^*"-
oa.ini y acude en s^^íaTar^X ^'^"^ 
Clónales del señero. Sin embargo ™/°"'" 
creen q,te ta innovación consm,nl^ "' " 
puesto de la lelle^a (y , S " ¿ , "" ""* 
tre ellos) liahrin e i o n S s^'* f "='«-
tipies razones de <̂ am,>artt eíeiSl.f* 
se la considera referida al iiem^T^^'^ 
en aue fne gestada. El año S o í, f ? 
mia Kiadó de Budapest e<¡?M . r ^ t t 
eon„=e,„or«eid„ de los ochenta añTí^Jl 
daly. En él. B. Szabolesi dice qTlS ^ 
artista es el herald:, de su Tml,„ "'"' 
resto del r,..undo y el fer^Id"» delZaZ-l 
s-u. pueblo. Acaso „h¡s™„ obrl d" a -
Ilustre mejor esa verdad. ' - ' 

En el Concierto ri'o 3 de Beeaoce. 1=., 
3a parte sotista Dinorifc Varsi, ejien yj ¿ 
im ojreejdo su versión unos añis ^trl ¿ 
tzsta de méritos acaso incomparables a ,[ 
vais. Varsi se encuentra sin dtiia eiítaiín-
pa de rápidas evoluciones. Su interpretmii 
Jue clara, extremadamente solria y OTKOT.,,. 
sma del andamiaje ffeuera! de la obra. Si a, 
Vv.iitos de -Dista chocaran a menda KM ia: 
de S-.en-kar. ha de entenderse qae m cora
ron con el txerapo necesario para emmm 
una sintesis-

^ ^ • • • • ^ . i m - i . 111»^ 
(h-asia ALa.¿i.̂ _..,-, _̂̂ , ^ (.iista íines dsl 
S. XVlj. Por Piene iVoidebise, órgano dd 
Seminario de Saint Trond. Tres discos de 91 
cxa. Ducxetet-Thomsoa en. álbum, AEtalífie. 
lidad. 320 C 131-2 y 3, editados por Ediíiiiai 
Antar. 

CUANDO la iglesia era el poato de coa-
cenfración htunana más acogedor j 
prestigioso, el órgano sirrió de vdicz-

lo para manifeslar la ie colecüra. J Hda. 
2os añílelos de música de tm poreenlaie-di 
2a sociedad ({ue probablemenie se sccrcabí 

' al que hoy irecaenfa las salas de cooáBiSos. 
MúsL::a espiritualista,, desüiiada a alñsr ll. 
religiosidad^ hela acpii restituida coniodaia 
conmovedora carga emotÍTa. 

El órgano de Saint Trond goró ea U qwi 
de una fama cosmopolita. Pero estes fi«» 
no ofrecen su sonido original. ModemiMW; 
íe, el :£aclor holandés D. A. Flenlnai an^ 
sus recursos otorgándole una rlaniftd .Vf 
en la época inxporíaha menos n̂e U lau
dable majestad de pomposos somdal 5*» 
para cargar a las viejas catedrales de am
pies y encontrados ecos. De modo ^uefi"* 
íes esta TOÓsica imponía por una espooe o* 
cualidad envolTente^ hoy interesa pfl* *** 
JíTopias virtudes formales tanto COTW p«» 
destina religioso. ^ 

I-a grahadón, llevada a cabo en njaf *' 
58, aprovecha ya de todos Jos adetate»^ 
en Tn̂ »oT̂ a ¿e toma se sncedieronliasS»"̂  
embocar en la fidelidad lotaL P « « " í ^ 
mismo la atmósfera tan V^^Baúxát" 
viejos templos, sin sacrificar la Uai»'» 
los caracteres de un medio rssonatde. 
Paocint TCaalíDOT, Escanas colJiíinaJ^g 

INlIssoa. soprano: Te'oalái soprano: «2;^ 
Mnor V Tozzi, l>ajo. con coro yifg^ij. 
la Opera de Soma áirigidos por t » ' ^ ' ^ 
dorH. Un Siseo BCA áe 30 í ^ ^ j . . 
lidad. I3.I 253S. editado por SCi v.o" 
sentina, scc XTrtigiíaj--

.Jk- l a iabolosa Ciina do OazAí^ ^^^ 
mo do Pucónt lo I»» « "¡l^ciHB* 

aara Verde el escearano «• * ĴlIÍ:-*ff** 
Los años no tan tratado sm 5™~2ii* f 
dot de la manera <£«* Puccím *'J'S¿S *• 
que las dificultades para P?='^J^J^^a* 
tan Kñgeule en toda materia han onc— . 
su popubñdad. _ «randa * ^ 

•Es¡3 selección, cantata Por ̂ " ^ « S 
tmos sagrados de 3a época %^JS»K 
presento) del sran ca=*> < ^ S S P » í ^ 
r» medir el interés ^ • ^ ' ^ 2 w£*°f 
avahiax sus méritos o * » ^ ^ JS£»i» • 
jOTromana. Bresenta l = ? . ^ S f ^ ^ S ^ ' í í 
la época. lo cual w> =»^Si * « < > * 
meioies. Induye-.por ^ ^ f ' Í W t ^ t 
fimo, que so Emit» a ^^^¿at IW** 
mental, el ari» de <^"^ r»«>~ 

UN FOGONAZO SOBRE LA ALDEA 
..Tpq cié Evt.. --rió, a los SO años. risi,_ 

L le Mb-evivió a casi toda su generación 
I raaiesoo-e^^^^ ^^ sobrevivía desde hace 50 

"' ''"i 1913. cuando en el infierno pero < Ni»s. :^^Í^A?^tybí'ir cónsul general del Uxíi-
enajenneion í'̂ **5 Sf»r?'«S repati-iado por 

l^- , n«de e-a feciía la leyenda de su cen-
oental. Pesae e ^̂ ^̂  j„r¡soria aventura vital, lo 
l̂ '™"̂  ; ¿ais entero contempla su figura lax-
"̂ ••'.•=Ír-.mio«a aue ha quedado fijada sobre 
^'' »í mundo noVecentista, dialoga con el a 
.jn vago "_ _̂_̂  niebla, teme contar su vida por 

- V c-stodia en este hombre al mito de 
"^"•"'i» nue él exasperó durante auince años-

l?c°ca™nte nadie ha tratado de averiguar 
• ™ luíosas ediciones de raras prosas Teman 
",?íva-' literario: en ellas hay- tal íronesa 
Kaa inusual, a tal punto quiso que sii-
,t„; d» minucioso espeio exaltador de su 
S ^ a himiana, que naae pueae Kiedir .a 
l„.ín meterse de lleno en la biografía. Sa 
S m st eyi^lí''"- =1"- =>! "'í<ía ^ ^̂^ '^^^'^ °° =® 
(vTjiica sin sa época. , , ' T 

Todo le Imliiera sido perdonado por la so-
•«í3(i elegante montevideana en la que —QO-
S apuesto, rico, de buena familia-- él actuó. 
¿ tabicra guardado las apariencias, la fachada 
tita tras la cual aqueUa sociedad descubrió el 
Lafueio de los sentidos; sobre todo sino hu-
¥era dicho una palabra de su madre. -Ha sido 
¿ única gran señora de este pueblo. Paseaba 
itsoleileinenlo sus conquUtas por la fai de la 
Mcrablc aldea" escribió y repitió muchas ve
ces nesáadose tercamente a asumir la hipo-
trcsia, jreñi-iendo pasar a la ofensiva. 

En verdad la historia de su madre, Clara 
Garda de Zúñiga, era conocida de tQdo_eI Río 
de lá Piala, i>ues conmovió desde Monseñor So
ler liasía el 'general Mitre, desde Juan Carlos 
Gómet hasta Francisco Xavier de Acha, que la 
KEíó en inacabables versos, desde Lorenzo La-
toe CLue propició el rapto de sus hijos, hasta 
Jíaauel Eerrera y Obes que fue abogado de la 
íaiñiüa. La sociedad montevideana le pedía a 
K de las Carreras que fingiera no saber nada 
8 cambio de un silencio sarcástico, pero segu-
tameuíe él supo en sus años de Colegio His-
pauo-üruguayo lo que es ser llamado 'Toastar-
éif. Los niñcs son menos hipócritas que los 
maj-ores pero tan cr-ueies como los escritores: 
aüos después Vasseur aducía que no podía ba-
ticie "con nn individuo que ignora su legítinia 
paternidad'. 

Este muchaclio sensible, fino y delicado, que 
tenía tras de si una atroz infancia, este mu-
cfiadio, que con sus fraternales amigos Carlos 
Vaz Feíreira y Juan Andrés Kamirez conver
saba de poesía, desnudándoles su alma román
tica, atonnentada, explicándoles su neurastenia, 
decide asinoir por entero let historia de su ma-
ee; ser ua "bastardo", no en forma solapada, 
sao pública. Lo que en esa audaz resolución, 
?iie recría entera su T̂ída futura, había de tm. 
PMíimáo y desolado amor por la madre, lo que 
liaría de reparaeión a su memoria, lo dijo al
ióla Tez en circunstancias casi ridiculas: "Un 
iiojabEe enérgico decíame, refiriendo el caso de 
OBiañdo que, al encontrar a su mujer "in 
ŝsanü", la había arrojado por el balcón: "Es 

«Baico medio de contener a la mujer". Elhom-
btgae así hablaba era mi padre. Yo sentí pro-

en mi, desde entonces, el alma de mi 
todif- qae me inspira, de la mujer de pasión y-
« arentora, de ia desvanecida soñadora que 
,***Macáón burguesa me enseñaba a odiar. Al 
^der al sexo siento que la defiendo. Mí es-
"«no Ebeilaiio es un tributo altivo y vengador 
«xa dolores de Amorosa!" (Amor libre). Como 
jse aceptaba la moral de su tiempo debía con-
=̂™a, prefirió aceptar a su madre y conde-

•5 entonces la moral de una sociedad Kpócri-
"_7 elegante, contra la cual militó como im 
Eatesco Quijote. 

Ccenta el general Mansffla que Clara era la. 
2»ninada_de don Mateo García de ZúSiga, 
~<̂ uero señor feudal de Entre Ríos, persona-
p ^ avasaHaníe de la Conlederaciól!, y hom-
¿'¿^ 2?"'"°'^ foríuns. Enemistado con TJrqot-
ttaS. .'""̂ ^ '^°^ su familia a Montevideo, 
•̂ae se nace construir una soníaosa residen.-
<? ea paso Se las Duraznas (es el actual Mtt-

i , ; "^ , Manuel Blanes), lugar donde ha de 
J r̂̂ tlouerto de Jas Carreras. En 1859, Clara, 
.̂ ŝojo tenia 15 años, casa con José María Zn-

-̂  y apenas un año después comienza lo que 
«scenmente ÍMongrel) ha llamado "«natra-

"̂ "̂  «aalcespeariana-. Don Mateo rompe rela-
K>n,~?'j^'' --emo acusándole de difamar a 
Ps tS? í? '^^ Zuviría habría dicilo OTie lo 
fe '^S^x '̂ '='̂ <==ío es púbEco, notorio, que-
i¿^J^ en la prensa, la poesía, los jnzga-
« e¿»SV^ •™^̂ °- ™ando Clara aajandona a 
fe-5^JS1"'^Í2í.-^^°^ A partir de en-
"Pecfac^í""^- ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ŝ -ínáa de esta m-ajer 

'^^Sc^^-K* ^mpeíGosa", que no sólo 12a de 
^^vU'-i - -'̂ ^^ -&=2cIones CGH diversos TÍTO-

* Î accírü Gézxii 

de Jas Carreras, padre de Roberto, sino Que lle
gará a aíiriiisr en un texto judicial que ntraca 
ha negado su cuerpo a quien le giistara. Cni-
saba Montevideo en. su volaiita descubierta, 
manienía su palco en el Solís, gastaba una for-
íiHia en £u atuendo, siempre acompañada de 
un homlixe que no era su marido, para frenética 
comidilla de lo qiie su hijo llamaría ''la aldea". 

En la fecha del nacimiento de. Roberto (1873) 
había entrado en posesión de la inmensa íortu-

nez^ 
entre elios ei secreta-

en. PayssiHrú, Ernesto 

na de su padre, muerto el año anterior, y ya 
daba señales de enajenamiento. Cuando estaba 
en Montevideo residía en ei más lujoso botel, 
donde normalmente "̂ 'ivía el cuerpo diplomáti
co: el Hoted Oriental. En. una de sus ventanas 
sa ía vio aparecer un día de 1574:, dícese que 
desnuda, y comenzar a arrojar a los transeúntes 
libiras esterlinas que traía en una bandeja. Con 
su madre, doña Rosalía, que muere en 1ST7, 
protagoniza conmociones nacionales, debido si 
pleito con su. marido, quien reclama los hijos 
y termina raptándolos, y debido a los pleitos por 
ia fortuna (el Dr. Garios Pellegrini COIJXÓ por 
honorarios, en ía época, 250.©00 pesos). Muer
tos sus padres, sola, rodeada de hijos pequeños 
de diversos padres, disponiendo de enoxmes ri
quezas, cada vez xxi&s extraviada, su vida ad
quiere rasgos tan disonantes que concliiye por 
obligar a los parientes a recluirla-

ESTA es la historia que Koberto de las Ca
rreras decide asumir públicamente, y esta 
es también ia infancia y adolescencia que 

le dispuso ía vida. A eHa ha- de ser íiel,̂  pro-
moviéido los escándalos más ilamatrvos de su 
tiempo, hasta alcanzar, como si la Inibiera btas-
cado, ía locura. En 1S02 publica iajo seudóni
mo Tin libro de Poesías que nadie leyó, en él 
cual aparece todo el repertorio de la. macabrina 
romántica, asociada a las vagas turgencias de 
la edad. ("Imágenes de amor entre Ja sombra 
veo / T sienlo despertar la fiera Sel deseo í 
la fiera sensaal, la fiera alelargada_..). Espron-
eeda v NuSez: de Arce le ayudan, a bacer sus 
palote, pero solo dos años después, en 1894, im 
nuevo übro, como el anterior dedicado a Carlos 
Vas Ferreirs ("con qniea tace ÜKmpo lie pacta
do / <iae nos dedicaremos / toda lo que sm du
da aigana escribiremos"), lo muestra revistien-
ao siz. nueva ^ desaSante piel, en el papel de 
escéptíco, irónico, xeSnado y T̂>lase", qite no ha 
de abandonar. Tiene 21 años, es rico, ̂ buen me
zo una cultura no desdeñable, y ya jia osaido 
el'iHíro xnv>demist£ —mucho sjítes oae los ae-
'rnás uruguavos— sdopíando las delicadezas de-
'cadentes q̂ Te lo effiparenten con I>eŝ  Essemtes 
T ^ fuera posible, con él ideal jáe épocas Ga
briel B̂ A-nnxGZÍo_ Hn sólo dos anos — ôs que 
var de Poemas a Al lector— ha aprendido a 
manejar eí alejandrino mejor que B3C¡Í& y c ^ 
T5n aeUberado tono prosaico seejerce en -a t ^* 
la de sus conciudadanos, afnanaose las anas 
para más altas empresas, j -„ -^ 

¿Qué neceata -aa 3oven en estes co..d^cio-
S£s^ No lisy dués:^ un "̂ '̂̂ ê a París, iu. ei 
és^-ulo de Armas haMa conotíco e mtzmaüo con: 
ti hiío de Athos ai Sazî Halato, y con e. n ^ e 

de ía ét̂ -ca —H'^'PCÍO 
bien deceJíciGnante: 3a ce H-C-

^io*^de las Carreras na quedado en. las som-

z Europa ê - 3SS3, 
cess de otro imigiísyo 
Quiro^a— ííie más 1 

bras. El se atribuyó las consabidas locuras ano^ 
rosas, los amores de la Bella Otero, de una "c^ 
cotte" que era amante de Alfonso XTT, incIiLSO 
haherse deslizado disfrazado en un sérrall» ae-
gelino. Vaya uno a saber. En todo caso» tee« 
años después desembarcaba en Montevideo coa 
un equipaje sensacional, transformado «i B¿ 
perfecto "dandy". En 1896 había muerto su mâ  
dre, y aunque la disputa familiar por la heren
cia íue tan áspera como para que él se dignara 
escribir numerosos poemas sobre sus más próxir 
mos parientes, puntualmente aparecidos en "El 
Dia", su riqueza y seguridad económica pare
cían aseguradas. 

Venía rodeado de un halo de sugestión de
moníaca para los aldeanos de Montevideo: ves
tía paleto impecable, chalecos de fantasía total
mente desconocidos, como aquel famoso con dos 
dragones bordados en oro sobre fondo celeste, 
sombrero flexible que impuso; altos cuellos du
ros que le forzaban el gesto "sdegnoso", cor
batas de exquisita factura que se hacia fabricar 
muy lai'gas para arrollarlas varias veces al cue
llo y luego cruzarlas en luia moña esponjosa, 
polainas relucientes, un bastón cimbreante que 
muy pronto se supo que era un disimulado es
toque con el agregado de que su propietario 
era un avezado esgrimista. Puso residencia en el 
EToJel des Pyramides (venido a menos sigue en 
la esquina de Sarandí e Ituzaingó) porque la 
ciudad se había desplazado, hacia la Matriz y la 
plaza Independencia, alhajando sus habitaciones 
con muebles "made in France". Y minuciosa
mente se dedicó a aterrar a los montevideanos-

Hacía vida de lo que se pensaba entonces que 
debía ser "lo sibarita" pero que en una ciudad 
tan reducida como el Montevideo de entonces 
— sumándole pueblos tan alejados com-O el 
P -rro y el Paso Molino, apenas llegaba a los 
^.000 habitantes— muy pronto adquiría sabor 
éoméstíco y confianzudo. Se . levantaba tarde 
para apostarse en la Matriz a la salida de misa 
y provocar con sus miradas incendiarias el ru
bor de las jovencitas, que ardían de curiosidad, 
y el enojo de las matronas: tenía establecida su 
tertulia en el café Moka (Sarandí y Bartolomé 
Mitren donde ocupaba mesa junto a la ventana, 
rodeado de sus "secretarios" y admiradores, y 
donde dictaba sus obras, pues jamás consintió al 
bajo menester de escribir, salvo la correspon
dencia muy privada y sólo en época de estre
checes económicas; concurría al Telégrafo, a la 
librería Barreiro y Ramos, a los hoteles de la 
"high life" COriental, Pyramides, lianata, y nada 
más>, paseaba por Sarandí, 25 de Mayo, IS de 
Julio, pero nunca uji paso más allá de la plaza 
Cagancha donde concluía, según afirmaba, la 
precaria civilización nativa; hacía tertulia en "El 
Tiía:' más que por su amistad con BatUe. por 
su fraterno conocimiento de Arturo Santa Anna. 
y era en ese diario "izquierdista", para cuyo 
sostenimiento proporcionó abundantes fondos, 
que se publicaban con pasm,Dsa condescendencia 
sus "locuras'* literarias: de noche no faltaba al 
teatro Salís donde la ópá-a italiana ganaba con
tinuas batallas, e incluso se atrevía a pasear por 
la plaza Independencia donde acababa de inau
gurarse la iluminación a gas que había provo
cado este gritito de un periodista de "Xl 
Siglo": "ígualifo a un claro de lana"í tam
bién puede ser que pz^eara por el barrio de 
Santa. Teresa que ya entonces era rico en le
gítima carne francesa, pero de estas actividades, 
a pesar de la publicidad de que rodeaba su vi
da, nada nos lia comtnúcado- Todo esto era lo 
menor y cotidiano; lo importante era la seduc
ción de mujeres casadas, central ocupación a 
que consagró sxis: bien rentados ocios. 

EN 1900 se publica el primer testimonio ie sa 
fracaso amoroso —que eso serán xmo tras 
otro los folletos y libros que edite— ofre

ciendo el invariable módulo de sa creación li
teraria. Se llama Sueño de Oriente y comienza 
así- 'Xas mujeres de Monterideo, apenas casa
das, se binchan, revientan las Imeas, iJcscom-
ponen las formas de sn. cuerpo. Y parecen tan 
compiaádas, su mirada es tan dulce que no se 
puede m^tos que suponerlas ecbadas de «na 
lafa^áa suculenta, repletas de nn gozar glotón 
míe las engorda". Bo que sigue es la histmna de 
ima de ellas, a ornen encubre con el nombre^ de 
Usette d'Armanvilíe; casada con ''im goma y 
•Dretendida por Roberto, favo la osadía de con
testar a sos premiosas caartas de amor con nn 
biliete aue dec^ "Si sm atreve TId- a escoba-
roe lana'sola letra uiás r ^ fastioiarme con sus 
asquerosas y cstújódas ínsmuacionK. 
a mt marido paza que le 
que se meiece". Tal viilgañdad "bie^^ merecía 
ía venganza literaria qae fue U. obra. 

*• -íro-o prxjvocó éi deiiqmo de Julio Herrera 
_ -i>eí=̂ 5 que le dedicó íJna reseña exíatEcâ  y 
' 'qáedó formado el peíjaeSo grc^o de dasdys 

fPmtm a la pAff- «gí»eníei 

M A 

lo ^zé 
Ud. él casligo 

ya I 
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De las Carreras: 

{Viene de la Pág. anlerior). 
en ]ucha con. la loedioeridad. inonfevideana, lo
mando como bandera, el "'amor libre", î a in
creíble mixtura de la«iJ|)oca hizo que Roberto 
de Jas Carreras resultara contertulio d.e la mo
dernista "Torre de los Panoramas" —aunque no 
por muciio tiempo— a la vez Que del Centro 
de Estudios InteriLacionales, donde se reunían 
los sindicatos anarquistas del SOO y en cuyos 
diarios éi publicaba sus alegatos en favor de la 
"expropiación de la mujer". I>e las Carreras le 
presta a Julio ei ejeinplsr de Samain que más 
tarde, cuando la pelea por la propiedad de un 
verso, el "lelámpago luz perla que decora lu 
sonrisa", le perniiiirá las írases cáusticas sobre 
"Samain prisionero ea el armario '̂ <junto a las 
oti-as sobre el "pie _de inmigrante" por su pie 
plano, o "ios diez años de servicio de sala" por 
el prolongado noviazgo con Julieta) y aden\ás 
encara con él la realización de algunos de los 
libros escandalosos que diariajnente dictaba a 
sus secretarios en ei Moka, interrumpiéndose de 
proato para tararear iina melodía vaga, que ex
plicaba: "invoco la pajabra*"' "silencio", ''busco 
el vocablo"'. Entre esos libros estaban la Anto
logía de la aldea, crítica de escritore». El sáiiro, 
que narraba con fruición la vida privada de 
nn.i.iclios uruguayos,, dicese que incluso la de Bat-
líe, y Fuftgo sobie «1 Alesieo, su más ambicioso 
•valumeiî  xeierido al "amor libre" y del que lle
gó a adelantar un escrito ocasional, I>on Ainaro 
y el diToicio, publicado con motivo del escán
dalo que De las Carreras y oti'os anarquistas 
promovieron en ei santuario ateneísta, echando 
de la tribuna al Dr. Amaro Carve que dictaba 
una conferencia contra el divorcio, y reempla
zándola con un alegato por ei ''amor libre". Nin
guno de esos libros, que algunos testigos de 
épocQ conociercrs. sobrevivió, al parecer, a su 
enferaiedad. 

Donde había ima. escándalo allí "estaba él. in-
faltable, cimbreante, bien, vestido, seguido de 
sus secxetarioŝ  —Zayde Pontans y Teodoro Bar-
boza fueron los más duraderos— que formaban 
su necesario cortejo. Pocas cosas conmovieron 
más a la ciudad que ei asessinato de Celia Ro
dríguez Larreta en" el Hotel del Prado. (Habría 
que contar, aun sumariamente, esta iñstoria "be
lla époque": Celiâ  en el decir de entonces, ba-
bría sucumbido- a ios encantos de un joven, 
abogadito liamadc X-uLs Aiberío de Herrera; in-
cxepado por el marido, el coronel Xjatorre, aquel 
se negó a batirse.. Reconciliados los esposos por 
Teófilo I>iaa, él m.uy gourmeí, muy gentleman, 
TAX^ que fuera ministro de la. Suprema Corte» 
van a pasar la nocbe de reconciliacióa en el 
Iiotel, donde Ijatoire asesina a su mujer; apenas 
enterado^ Teófilo Díaz corre al lugar del hecho 
ŷ , abalanzándose sobre Latorre, lo balea; esa le 
valió a TAX la recltisíón perpetua en una casa 
de las afueras, adiibíénaose insania. De este her-
cho saldrá aqnei famoso editorial de Batll; y 
Ordóñez contra Herrera que las mujeres de la 
época se sabían de memoria, "¿Quién dijo mie
do?", en que recordaba que quien babía estado 
a la hora de los besos no iiabía estado a la hora 
del honor). Esa noch-ê  en la capilla fúnebre en 
casa de los padres de- Celia, totalmente colgada 
de negro y con ei hábilual cargam ênto de flo
res natarales, Boberto se abre paso entre la con
currencia, y, delsníe del féretro, se -pane a de
clamar su Oración pagana: "£Yo *e arrojo todas 
rms rosas helémcas. ob. amante arzebalada a Xa 
gloria del Beso! / No se eonc3>e 41x0 una mano 
sacxüega haya podido herirle / £1 ara de los 
dioses }:a ñdo profanada Y '^^ Olimpo está tris-
fe". Al concluir ¿bandona los pliegos leídos so
bre et cadáver ce la m îjer, y sale ante la es
tupefacción de todos-

PIRO no necesitaba de escándalos átenos 
qTiieiL tenía tina cueaita. propia tan cargada, 
Si3S mnchc^ enemigos brincaron de entusias

mo cuando en octubre de 19G1 apareció la no-
Ütía de su casarmento. El día exacto de su bo
da, se publicaba en Trabajo una carta abierta. 
ígUB Roberto de l2ís Carreras dirfgm a Julio Ke-
irera y Hobbes Teíc-Eeissíg) y que em,pe73ba: "En 
juaniae de Afrodita, íe debo una expHc=icír̂ n. 
Qoá anonadamienta el de tu espcñto^ qiié sin-

FOGONAZO SOBRE LA ALDEA 
t„i„:„.„t. j . „ . „ „ . i K „ _ : J „ ^. sistema publicitario y »<«„ ,1 -

carta abierta al presJdeM,%l^J'<^ S«= % 

PARASIEWeO 
a& HAS xtxo BEssrscto 

9%- M£KS0A£. 
bKportanic Empresa zcczbe 
partidas ^ dm«xt>. Doüe-

mecte gazanüzados poc 

HGOU y CÍO. 
Stta J«s¿ i327 

cope faliainanífr de sorpresaî  q̂ ue bramidos da 
indignación los luyos viéndome con el dogal al 
cuello, en la picota ignczrtiniosa de los edictos 
jnatrLa3Dniaics, como cualtiuiex pobre uruguayo 
que va a cumplir ceiemoaiosamenie su misión 
pxolíüca en las cabanas de la sociedad". "En
tro en explicaciones: una seSoriia, menor de 
edad, es mi amante, como tú no ignoxasr una 
escla-ra de mi voluntad, una sugeslionada su.* 
misa de mi harén de Gran Viair. Se me aboca 
un dilema: "El juez o el Biien Pasícx"; una tir-
ma, a la que no doy valol alguno., o un tutor 
cesarino que invada mis prerxogaiivos de due
ño de la Princesa. He optado, como anarquista, 
por redimir a mi amante de las garras zaliaxe-
ñas de la tiranía burguesa". T concluye su lar
ga, indesperdiciable carta, con esta invocación: 
"Yo, amante de nacimiento, hidrofobia de los 
maxidos, duende de los hogares, endaustador de 
las cónyuges, sonámbulo de Lisette, me sujeto 
a tu dictamen, oh. Lucifer de Luíuria, hermano 
mío por Byron, Parca fiera del país, obsesión de 
pecada, auíopsisia de una raza de charrúas dis
frazados de europeos. Yo imploro lu absolución 
suprema, oh Pontífice del Libertinaje" y firma. 
Roberto de las Carreras, en la "Toldería de 
Montevideo". 

Montevideo vivía a los saltos con este régi
men publicitario, pero nadie hubiera previsto 
la continuación de la historia. Menos de un año 
después, al regresar Tepentinamente de Buenos 
Aires, de las Carreras, como un Napoleón cual
quiera, encuentra a la esclava de su lujuria en 
el lecho con otro hom.bre que, por fidelidad, 
también se llamaba Roberto. "Vuelve a funcio
nar su particular sistema de asumir desembo-
zadamente la situación^ pasando violentamente 
al ataque de la sociedad, sistema al que le de
bemos un libro sin par en la literatura urugua
ya: Air.ox libre, interviews voluptuosos con Ro
berto de las Carreras. Comienza par insertar 
varios avisos en los diarios dando cuenta de 
lo ocurrido en su propia cama, y ya anuncia 
como de inmediata aparición un folleto esjre-
cíalmente dedicado ai asunto. Trabajando con
tra reloj, jaleado por el entusiasmo de los dia
ritos anarqídstas que ven en este hecho el an
siado desmoronamiento social, consigue que el 
25 de agosto se distribuya en. Montevideo, du
rante las festividades patrióticas, y se lea hasta 
de noche en ei teatro durante la fxmción de ga
la del Solís, la edición extraordinaria de 'Tía 
Rebelión" que inserta el priraero de sus inler-
víe-ws voluptuosas". Un presunto periodista, en 
cuya pluma se adivina fácilmente la de Rober
to, describe así la escenat "Con motivo del V7a-
terloo galante de Bobexto de las Carreras ^ue 
convulsiona a nuestra sociedad, entrevíslaznos 
al tempestuoso anar<riiisla en sus elegantes ha-
biteñones del Hotel 3>irárrildes. El parisiense 
apareció con un chaleco rojo como un incendio, 
"demier cri" del ^ulevazd. Boberto de las Ca
rreras, —y esto es tan público como el "begaín" 
(síc) de su querida— es un refinado, nacido en 
la tierra de Zapicán por un capricho de la fe
menina Naturaleza". Nada deja de ser contada 
en ese intervieTsr, y eligiendo con discreción, po
demos transcribir el juicio del "parisiense" so
bre el nuevo amants de su muier, así como so
bre sus propias dotes lidiatorias: "Según ella 
ha confesado con admirable desenvoltura a uno 
de mis amigos que la interrogó audasanente, su 
nuevo amante: "es regular, no es gran cosa!" 
En cuanto a mí, recuerdo ^ue después de los 
transportes, de vuelta de su carrera anhelante 
por los Campos Elíseos de la sensación, la Vo
luptuosa me felicitaba en cinco idiomas distin
tos: Muy hient Tres bien! Molió benel Very 
•well! Schr zatl" 

líos tres "íntervieu ŝ'-" que forman el libro 
desarrollan el proceso de la reconciliación, con 
una descripción bastante detallada de sus mo
mentos culminantes, la trsnscripcicn de las car
tas de Berta, la "musa del amor libre", las ges-
üones que Tr^^^^.'^.co n. \^t-i v Domingo Arena 
cumplieron, algunas íofarmaciones suplementa
rias sobre las costumbres eróticas en 1902, yima 
capacidad única para decir en sexío las frases 
más desopilantes de la literatura nacional- El 
espito áél libro —de los más leídos que hsn te
nido nuestras letras— le impulsa a continuax el 

eOíXORlAi- AUFAy 

ierloo Csólo 
en un 
será definitivo. 

hoja suelta y «partida a S « 5 ^ , 
de la ciudad. Heáama su^„°?°' ^ tiatoS 
secretario de la Le™tíó^eS P ¿ r í ? ' ° 5 
«- '"- ísólo los N a p , l « : 2 ^ ^ « = i « . ^ 

finiavo. El pu.™o^^ S . «• «i 
perailu-a pasar SrÍMlalmente ¿ K ^ í * 
lecho de la CairaUieri, que es í. i, •"'*«'«1 
designada para mi reiaiJHtMnSuT^.'f^"» 
Batlle pretirió no darse por eSLl„^*" 
automano pedido, ni de las oSi ' "" « 
de De las Carreras, qu¡6i,l,roSS»'"' '""«« 
al país, "di^dirlo in dcí.S2°"!L!'5^¥'a 
una blanca y otra 

lOVEDADES 
rrt -íKT MHIZ- IX>S INDE-
^-^cSaíído su labor de pe-

-•?£%'°ílí¡cista a la lucha an-
li^.t-i, -Este volumen coxo-

hacia el sur "del Eio^N^.^ C O S L Í " T ^ 
tmuar en Montevideo, donde SÍ r«i4."-
agotaban sm <iue,él mismo se diía S í 
cnbe_su pieza mas famosa: el P^n^r^vt! i» 
ñus Cavalieri (1905). 

Grandes hojas de caituüna roja, inioialelL 
bujadas e impresas en dorado, una ¿ S S t 
fotos de la famosa Lina C a v i i J Ü Z Ü ' 
quince anos en venir A Piata y a ¿ia, .^> 
el poeta había visto de cerca—, lujosas hZ 
cerradas con cintas de terciopelo, siríea de S 
voltura a un poema en prosa dtoide se essita 
la belleza de la actriz en ese esta» quematl,' 
Fierre Louys con Vargas Vila y qut midiiv, 
con un insolente "Relo a Venus CaTalieñ": "p¿. 
gil del sensualismo, te desafíe a la lid UUKBI 
;E1 genio griego ha inaamado nú alai ja ¿ 
gloria de los lechos! ¡Anhelo más qu» el tom-
f o en los juegos olímpicos del Arte, más iioi il i . j t 
oro Y los trofeos y las gemas de Biapin, «. JWM'' 
templar, después de la lucha hirñeata, los ôi 
de una amante, llorosos y agradaeidosl...'' 

. ™. amolla r docximentada. 
:«a«i, iSíaS'S-a de la situación la-

lo y POR QUE DZ > OCSS \ 
r̂.i'̂ nc 1̂7 os Desoues de su 

B.tí?^°|j", J ioUaji d«l libro 
iiSra™ <i«! Sudamericana en-
P'ilííálisis. muchas veces po-

iíp las líue-vas sioimas de 
lS,'Si T orlogtafia de la Acade-
•"apjola de la I-»S^«-

JNDBE jVfAÜROIS: LAS RO-
«S DK SETIEMBKE. 223 ps. 

, ^ i edición de una novela, don-
nesEitor maduro recorre Ame-

ta ütina en 5¡r=' '¡^ conferencias, 
doide, flaro es'á. conoce a una 

hSk latinoamericana, cando lugar 
miisms de amor y de renuncia. 
nlUO CORTÁZAR: RAYIIELA. 
635 ps 1.a última novela de Cor-

._. coatirúa v enriquece la línea 
^ T'OS premios, con una arquitectu-

banoca y una escritura excep-
«ona!. 

EN la misma medida en que se agudíaaba si 
imaginativo complejo erótico, sa esUb » 
hacía ampuloso, recargado por las baiaüia 

modernistas, hamacado por ima mpdulációaaK-
lódica reiterativa en. su aspiración de óevaái 
exaltación. Y al mismo tiempo el tema se !» 
tomaba obsesivo y era incapaa de ver ni áia-
ginar nada que no tuviera vinculación coa IM 
placeres amorosos. Sus amistades se radotaljat 
entre los sibaritas: Luis Guimaraê  que ftien 
secretario de la Embajada del Brasil, autor d» 
poemas preciosistas presentados ea. ediáoms 6t 
lujo, y a quien se le, atribuían exquisiteces di 
la galantería amorosa; o Arturo PozziBi, díK*-
tor de I.1talia al Plata, a quien Kolietto Se la 
Carreras presental>a, jntendonaáament̂  EBUM 
"laureaf o de rAceadenoia de SensuaHíá 4» M 
logna" va que a Pozzíni se le reconoda to» 
el intro"duetor al país de algunas caiJĉ  >!• 
daces. las cuales, al parecer, nrny pronto Mía» 
hecho furor entre nuestras elegantes. A aWn» 
alude discretamente De las Carreras ra so»" 
libre. . . 

Todo esto había creado sobre este M¡m 
en el fondo tan ingenuo v puro, oM tt!"™ 
negra. Las madres vivían aterradas tf era 
"demonio de la lujuria" como a si l ^ ' * 
titulaba el poeta- :ESO csplica *a°haeBíe aJ* 
ceso sangriento de setiembre de ISOe nc»^ 
el cual Boheito de las Carreras ücaEzo ei .--
náculo de su fama montevideaia. 

Frente a las ventanas del cafe Moto 1* ™; 
tertulios de Roberto veían pasar tma jora «• 
cantadora, vestida con un trajeeato ^ ^ ^ 
te griego, y no se necesito m^ P^V'w'» 
decretara enamorado de aqneBa °?*VX5¡: 
convencido de que ese P^?^ , > ^ J ? ^ ! a . 
randí le iba dirigido. JTace de 1^™"^^ 
go poema en prosa. En onda Muí--
sa cartnlrna marfil impresa con mus 
azul 
tando 

tapa del mismo colora -_ one a w . ^ 
a sus secretarios. Pero nace i 

intento de conquista amorosa en « ^ ^ ^-
áo estilo de antaSo. TJoa noch^ 1™°,^^ 
de sos secretarios, se •^'^^^^Fz^^aOH 
mios del Hotel Colón, entonces '̂ i cois™--' 

eaB̂Sf y llena el halcón de la 'onda a ^ ' ^ g o S * 
de rosas sobre las cuales deja « ^ S e S 
ae sus poemas *̂== ^.^^y —_ ^ ^ _ 
ahora suspirarán exfasiadas ame jj,, » - - - ^uiocra 
za. pero ¿Tel Montevideo .a^f^íSSía»"**?-" ^^a<^y-, si 
todo trara la famiMa fie ».^«"^^^¡rinjEa*""'^ " ^ ° 
T>rimer paso de un inminente e=can<ia» . 
írearia. el descrédito sotaaL ,,, CanerS =? 

Cuando al día ^^Sf ̂ ; ° 5 ; t e aSaüS»» 
^aba Sararídí hacía ei. «^^ ^ ^ L l ^ u » *-
la joven lo intercepto para ™ ? = ^ ^ 0£« 
momento dado, ante en gesi» ^ ^ ^ » 
qite a a a sacar ^ . ? ^ ^ 5 ^ ^ ¿ ^ ^ 
revólver fe aesceirajo ^os to(»»^^,B«>* 
Ifo sé si Hoberfo drjo. ^ J ' ^ ^ ^ ^ » 
la calle, y tal coico cueofa -I» ^ ^ « ^ Ü" 
che M-aré con 10» & « » . ^ ^ ^ ^ 
nror-'-.ciado la frase. C o ° » S S ^ s ! * 
¿estado al interrogatorio poEcA « (PaM » J 

MARCHA - fár" 

HENTLY PEYRET: l̂ A BATA
LLA EE LA ENERGÍA. 135 ps. 

La lucha del carbón Y del peíióleo 
ir el piedomimo en, el mercado de 
a energía es el tema central de 

obra" del director de la revista 
l'EcDiioinie", o.iiien aporta abun-
jfflíe iníormsción sobre las íuentes 
Esigéíicas 7 sus propietarios en. el 
Eomenío attiiaL 

Enccé 
KüRT PAHÎ N: LA IVIUSICA 
SaTONICA 023 ps. "Esíe libro 

lesea ütt ii£h quiere orieníax en la. 
rasla maíeña. de la zaúsica sinfónica, 
Rameíai, explacai. ayiidaír a dis-
TEdaí, a cotopreridex- Como todos 

escritos tíende a despertar in-
;:. a creai ambiente. Un manual 

pe el amante de la. nx¿sic3. consulta 
ajando vi at concisrlo o cnian.do en 
a inírniidaii d© su liogar i'-e prepara 
lara esracaar un disco", 
iLUtCEL MTGEO: SAINX-EXTJ-
PEPJY. 3S4 ps. Un -̂ áejo ¿migo 

fe Saiat-Es, one coiíipartió con él 
•201123 aventuras, reronstnjye con 
aeEiáad ima vida üena de acci-

_ _ eDriqaece la minuciosa 
sogrsna con un coaocimiecto ca
si c& la producción lite-rarla del 
nior de Piloto de gueisa. Ntiine-
í̂  fotografía y dozuiaentos iia-
a del libro TÜI- "uía seĝ Ê a de 
5 -cida de Saint-Es. 

í̂ íiene ds la pág, anlerior) 

B̂  
LA NEGRA NOCHE DE ESPAÑA 

AJO el sig.a.o de la España de la Resistencia antifj-an-
quista se iia abierto la semana cultural ijue se ini
cia. La han adelantado los anaa-quistas ocupando la 

sede de la Lesación espaüola en protesta por las nuevas 
sentencias que se sû í'd.en en la "negra noche de España", 
y ayer se abrió coit ^A presentación al púlilicc del lamoso 
y polemizado libro de los italianos Sergio Liberovici y 
Micliele L- Straniero, Cantos de la nueva Resi£>'tencia es
pañola- Oíicialmeníe se completará el domingo con la lle
gada al aeropuerto de Carrasco, del poeta Maü-ccs Ana, 
quien dur̂ inte dos semanas dirá, con el testimonio hondo 
de sn propia persona, de la situación de los innumera-
íjíes presos que pueblan Jss prisiones españolas y Que son 
vivo, desgarrado testimonio, de la empecinada resistejacía 
de? pueblo españo) a la tiraiiia-franquista_ 

Sanio Cristo de Tisíeire 
santo da barba doTixada 
axudadeane a pasare 
a negza nolte de Estarna. 

-̂'«'%« 
así canta, a escondidas, en el extremo norte de la 
península, -corao -eajita en el centro y en el sur y en le
vante, el puebla es-oañol. Gravê  grave es lo <ltie pasa 
cuando un pueblo no puede cantar en coro, a plena VOZL 
Dos periodistas üaüanos, que tenían en su haber la iia-
saña de xecoger los cantos de la resistencia italiana, per
mitieron que la vos anóiíinia del pueblo español dejara 
de m-usitaxse escondidamente, y se oyera a los gritos so
bre el mundo enteco. 

Pueblo de España. 
ponte a. canias. 
Pueblo T-ie cania 
no raoiirá-

Flff 1S61, IJberovicí y Straniero, con un equipo grabador 
recorrieron, la península española deteniéndose con 
"jóvenes y ancianos, esciüoies y licmbres de oiliura., 

profesionales, poüSIccis, obreíos, campesinos, gente de 3a 
calle" para recoger y grabar a veces en lugares inverosí
miles (por ejerciplo los obreros del subterráneo madrile
ño QTie se encierran de nociie, lû ego del trabajo, para 
cantar acompañándose de percusión de mesas y cucharas, 
el Títinico "Sin can sin pan"), los cantos de protesta. 

"cantos populares en al sentido grBJQscifciul. "(» q»« » 
pesjtt de la -variedad de extracción y- d* poñciOn política, 
expresa» un coaceplo de la vida y d»l mundo aetamente 
ea conirasle con el optínaismo de la sociedad oficist y 3̂ 1 
eso_ han sido adoptados coleelivameaia por al pa*l3lo ••-
panol". 

Ko sólo son nuevas creaciones que refrescan 1« vena 
fluyente del cancionero popular. También son las viejas 
melodías que reviven con nuevas letras, sustituveado in
cluso aquellas Cfue cantamos todos durante la guerra ci
vil española. ¿Quién no reruerda el "Anda, íaleo", trans
formado durante la guerra en "El Tren Blindado", o ""El 
Vláo" transformado en la canción del Quinto Regimiento? 
Del n̂ ismo modo aquí, como si se tratara de "una perfe-cía 
sinonimia el "Ya se m-u-rió el barro" se transforma en el 
ansiado "Ya se murió Franco". 

El libro de los italianos descerrajó un escándalo in
ternacional, que se centró en la persona de los autores 
y_ de su editor, el mundialmeníe famoso Eiaaudi. SU go
bierno e=pañoi dí:e3e que porr coacción directa de la mu
jer de Franco, elevó su protesta ante el gobierno italiano 
y consiguió, aduciendo razones religiosas y morales —ei 
libro está lleno de malas palabras, comprensibles malas 
palabras, nada nuevas en boca de los españoles— que los 
aiitores fueran condenados a la cárceL Al editor se le 
proscribió en España, impidiéndose la venta en el pais 
de todas sus ediciones, asi fueran breviarios de misa, y la 
reunión internacional de Formentor que dicta el Premio 
X-iferario de ese nombre debió trasladarse a Corfú porque 
el gobierno español negó la entrada al territorio español 
de \.mo de sais organizadores. Einaudi. 

Tanto _ el disco con las grabaciones como el volumen 
que recogió los poemas de la Resistencia nueva, han te
nido una repercusión mundial, aunque fue ayer por pri
mera ves qvie ese libro se presentó en edición española 
(de El Siglo n-aSíTado) al público hispano parlante. Muy 
pronto se cantarán en Montevideo con la derrisíón pública 
que por ahora, solamente por ahora, no es posible en.Es
paña. Y no creemos —no queremos creer— que la err.bâ a-
da española pueda impedir la circulación en América, 

partir del domingo, Marcos Ana estará en Montevi
deo. En él ese pueblo aprisionado encontró la voz 
que lo expresara, y es bien significativo que haya si-

óo la voz de un hombre que naso veintitrés años en la cár
cel V que sólo la intensa solidaridpd iníerníicional cons*-
g*jíó arrancarlo de la priríón de Burga?. El domingo el 
av-ó-n de Vari.g en cue llegará estará rodeado de nueblo, 
del iini?T.rnyo que vive como suya la causa esnaño''̂ . ^̂  
al cual Marfos Ana hablara en su ooema de la cárcel-
como a los í̂ í̂ más piieVos de la América lLa*"!n3: 

Hago sejísles en la Ií"í>ch«>_ M\Í3VO 
mi cD-'azón como ufl farol de î .ngre. 
Escucho el e-o rojo, la reŝ '̂ a 
de un corazón eiiTgnle. 
Me líe-ra su refleií>. P« dcsItiKibra-
la Woche de las cárceles. 

ÍTada Iiahría oue aere.g r̂ a lo que â dí.fér-nnfts y di
jera sobre él U r̂ío C=irmoaa en rmo «̂e los últimos líú-
meros de M̂ JPCH-A.. KI í̂ omíno-", inmedEaíamente después 
de su ari"ibo. deoosifará unp$- flores e" el monumento a 
Artií'íî . E:~a mí̂ -̂ îa noch'* fstará en Ta TV en la aTidíción 
de Chíiftet y GR'feano. El lune.̂  a las 19 horas •ofrecerá 
una conferencia de prensa en el Sindicato M"édico. Fl nsar-
tes será recibido por la Junta l>en arta mental de Montea 
vídeo. El jueves, invitado T>or ''P- Un'ver '̂'ad- ocv-oará la 
tribuna en la sala de ?f-+os de ^̂  Facilitad de .4.TO"í'e-tura. 
siendo •̂ eĉ '̂do ñor el Feetor. 'Bl viernes a las 13.15 horas, 
en el Tê '̂t-- ATictorla. intervendrá en e-1 acto «---e î atro-
ciria ei Ateneo del XJrr-'^V'^y y nne -Perá rm aĉ '̂  CT.!lbtraI 
donr̂ e Marcos .Ana h^V r̂á de su poe=í=i y leerá •=11 obra. 

V-l bTíies 26 a ^^^ 19.15 horfS est̂ -rñ en el '—al de 
MARCHA- para el Hf̂ menaíe que le brindaremo- ~ys Vf-
riodiffas F n̂ íestro?: lectores en esta casa, qu** ^ "" sido 
siemnre su c?sa en tierra smer'̂ cana. A, H. 

A 

lo nevaron, tsl como cuenta la tradí-
~ D̂al; ¿Ifombre? Soy demasiado conocido 

lesaonaer- ¿Edad? Los artistas y las mnje-
» tenemos edad. ¿Nacionalidad? XFniversal. 

_JiQaoE? Iroiiista. El ingenio de que dio 
l'SMs después, la mordacidad de rus. Tépa-
•̂awnaii la Texosimmtud de estas frases. To-

• a a concMa en liferatma- Las dos l>alss. 
.--Ĵ  -^ alojaron, en ios -oubnones, dan naei-
f̂  a -BE. íolleto. Diadema ifónebie. con tma. 

•^aaa is SLagre en la tapa, y a partir de ea-
paseaia aiontevideo con el chaleco zga-
por I03 balazos: "2nís condecoraciones'', 

^ ^ «^ fecha prácticamente está en la ía-
m"':^ la no -civía en el Hotel des Pjrrami-

en casa de trisas tías. Comía en. "im. pe-
" Ja ÍTÍ™'̂ ™*'' de la plaza Independencia y 
,-.T.r̂ „ aristocrática Tonda del Vasco" de 

•adio?^' :°^ zapatos esiaban envSeiSoJ el 
s &-„¥ ' ' S|?3 "̂=ado- Quizás recibiera al
ia ->•»,*„- ^ í>ia.", pero su situación se 
áfemT '̂ «^«Se^aaa, F forzoso era- conse-
a i^.I?^'""- ^^ liaoía intentado enviarle 
Sfc-T'fS- ^,^^ I '̂ata —nombramiento de 

SBÍTI eo'oiemo aríentino se oonso. 
á htrí ^f^^"^ cÓBs-jl de distrito en Î a-

Siin-, r> -̂  ..rulante^ y comenzaba su piir-»"=— ?Ü'?*°- 5̂3 ~° serán los mismos. El 
m- íio Tĉ >_ i>=i-<i---eiO no aesanarece. psxo 

sfeüS'í,,"'™ ^°^ 3°5^. =1 S-iío antiguo. 
^ a s f í f S f ^ ' ^^° '3''=e conñenza a fra-
- C-sizás í?í'"^^'^'"3 I'-'* ê tabia sido aje-
?¿, €sr¿Í:S?'-.? =̂ ^ s ^ás Jóvenes dSs-
* 1906 TÍTXlírl"̂  -ÍUDSTto Zism Telde ene 
* s COEO ¿I af^"- asíauanients y adniirsba 
"'^ « a í, J^?^'^'^ "2e Edgara Qaiziít. En 
" ÍD-.t.;Z'-^°^ «¡el Arcá^^el a9C-S) es la 

- ^ C1.6 rM.arca ^-g n.¿rgatono. 

TAPAS doradas con letras rojas: iiojas blan
cas con letras rojas, parecería el mismo pro
ducto lujoso y bedonista, pero empieza asir 

'Vacilante, en los campos de la ebria Bazónme. 
taSsica, en cada espina del Hecaerdo. acerba-
ynenle el Peiegríno ensnena ei jayl de la hne-
Ba...." En 1909, en Cnrityba, en nna edición 

• jnás ampláa y más lujosa qne todas las ante
riores pero plagada de erratas, aparece sa. me
jor libro, i a Venus Celeste, y que sin em
bargo es casi enteramente desconocido, Es, al 
Psalmo. lo gae Cantos de Tiiia-y esperanza es 
a Prosas Pioíanas: el instante de rccogirmenío 
interior, de soledad, ce melancolía. Y suena con 
tin acento verdadero que se desliza entre la bo-
jarasca Terbal como no ocurría en elestruendo 
de su época erótica: "Alana mía. está, exangüe 
la tarde como hedía de tí despaés de iabei sn-
ítído..." Asi también está becho el libro. Por 
primera vez ba escrito mío voluminoso, con 156 
páginas; de ellas la mayoría son ejercicios^de 

S'^prontcT'una emoción recoleta, angastíada, 
emerge con yeracidad entre ese fárrago- V irol-
verá a percibírselo en Saspíto a ana palmeía. 

¿Qué bizo en ParanaguS, y después en Cu-
ritvba? En 1910 envía a Delmira rma_ carta pa
ra" agradecerle Los cantos de la masiana, una 
carta notable de precisión- interpretatrra, <p:e 
todavra. puede Terse expuesta en -4migos dei 
Arte Sa cosídata es dramática; en ella se ol-
•rfda'as sjípose de poeta, y garabatea sa deses-
oerada sit-uadón: -ExcasaS las íacbasel c3.or 
2- ei presidia. Ko sé si sabréis qoe i>sTa=2sira 
es coma ima Cárcelí TÍTO en medio a nn pnin-
lai dsi a , ISO Jal ccsno sí me bailara en nna 
CorreccScnai". El papel está desgaseo, ^a-tan 
Dal»b-as- ñero todavía al final paede descnrar-
K^'-'oTWcribo desde una Cfeded proxcna^^-
vadar sí ella no eicisgerE. esta carta zio ercisiiriB. 
íaiaMcor en Paiar.agcá no ss P=e3s _;o.,.=r -a 
plu¿ia líor I2 acción pErficnlar del. duna 

•pie 

embota el cerebro, eníorpeca, deprime conixa 
tejo esfuerzo Está incensado por exbalacío-
ne5 palúdicas x arde en Verano a la tempera
tura de 4S ffdos. ¡Tal es la ironía de les dioses 
febadentemente malignos!— Ĥsta carfa, con 
sai defectos, pese a ellos, ba sido coprada. o 
rejiecba cuatro veces lo <iue prueba que »^ os 
presento un borrador, negligente sino que por 
el contrario be escrito para vos cerca de cin
cuenta páginas". 

X)iseretamente fueron comunicadas al gobier
no uruguayo las excentricidades de su cónsul en. 
Curityba. Daniel Muñoz informa de la necesidad 
de trasladarlo, y al fin de un larga expedien
teo es repatriado con el preíe r̂to de un traslado a 
Asunción donde nunca fue. No reconoce a nadie, 
no Quiere hablar con nadie; gusta de pasear solo 
por esos barrios por donde antes nunca pisaba: eL 
Cordón, la Aguada. Algún amigo lo encuentra 
y tr^tSL de conversar. Da voces, exclama: "Sire
nas, serpientes", y desaparece, tinas tias lo 

Como en el caso de su madre, se ba cerrado el 
ciclo: al frenesí erótico, mucho más literario que 
real, ba seguido la locura. Durante años, en las 
casas de "salud- en el bogar de sa hijo, escribe 
pin cesar: proyectos de gobierno, planes, bojas 
con consejos, íncolierencias. Es la oscuridad lue
go de quince años en q^e desteüó como \íz^ es
trella de primera magnitud en el cielo ce la 
-aldea": se consumió en un fogonâ o-

Si hubiera qiie eSegír de su obra, a.T-onlcria-
riam-os algunas pagmas de 1.a Venus Celeste, 
aigunos trozos dé AI leítor algunas de sus "x^&-
quettes" menos transitadas, y casi todas sxis po-
lérriicas, porque no hubo en e3 país nadie Que 
suüiera injuriar sor escrito como a, que bicie-
ra'de las palabras espadas. Sus poséroicas csn 
Juiio Herrera, con Vasseur, son feolvidables. Pe
ro todo eso no es nada compara-do con síi isis-
loria pi-isor-al- Xl también, como el intérpr,Bts 
iiieló- ce la década aniarillaa puso su genio en 
la Vida. 
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