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Encuestas Testrnerc: 

Para radiocooperativa siempre es un 
agrado recibir las encuestas. porque 
a traves de ellas, usted y miles de 
personas nos manifiestan su respal- 
do. 
En estos ultimos 3 atios, tenemos el 
merito de no haber caido en 10s vai- 
venes de la sintonia, en donde todos 
se mueven encuesta arriba o encues- 
ta abajo sin lograr conseguir una posi- 
cion tranquilizadora. 
Es por eso que para nosotros ya no 
es un acontecimiento ocupar en for- 
ma estable la primera sintonia abso- 
luta en automoviles y la segunda ge- 
neral en hogares. Ahora, solo dedica- 
mos esa feliz energia a seguir mante- 
niendo informados y entretenidos a 
esos miles, que como usted, nos han 
sabido preferir. 

Ultima encuesta Testmerc. (Agosto 1985) 

SlNTONlA GENERAL AUTOMOVILES, AM-FM. 

c TOTAL PONDERADO: 1' RADIO COOPERATIVA 7 95 
2" RADIO (FM) 5 28 
3" RADIO (FM) 3 02 

1.. 
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Ultima encuesta Testmerc. 

SlNTONlA GENERAL HOGARES, AM-FM 

TOTAL PONDERADO: 1" RADIO (AM) 7 81 
2 O  RADIO COOPERATIVA 2 98 
3O RADIO (AM). 2 46 

Un millon de gracias 

I por aquellos miles 

que nos prefieren. 

Radio 
Cooperativa 

UNA RADIO DE VERDAD. 
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bierto. La gente sc d v i  de4 
acto para demoseFpsle a Cbno- 
vas su reconmimiento. 

' 'El 4 de septkmbre, 
A medidos del me8 de n b t r a s  se realizaba una misa 

agoslo, EuaAdo se imugur6-la en memoria dd padre Andrb 
galerin de Carmen Waugb (en Jarlan (en h pobW6f1 La Vi- 
la d e  Bellavhta),muchas per- toria), l a  poblrtha rm- 
sonas de 10s barrios altos de en aplauaos. swe- 
Santiago asistieron pl acto. En dfa? El padre Pierre Dubcis ha- 
un momento dado, la cm- bia -bra& a JOSC CaOov& 
eurrprein rem@ en a&uaos. en su predia. Los pobladcwes 
~Quc sucevlia? EL ministro JDSC rompieme el s i c b  para de- 
Chcwm. qw BP sgoentraba en moslrar su reeonocimhW 91 

ad pfiblii. Aae dsscu- ministro.0 
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tdrminos planteados 
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SEPTIEMBRE 
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E* Milena VodanoviC 

. “fitatnos todos tirados en el suelo; esta es la guerra”’, fue la res- 
puesta delparroco de La Legua, Guido Peters, la noche del 5 de sep- 
tiembre, cuando, en medio de un operativo militar, lo llamaron por te- 
Mfono para preguntarle como estaba alli la situacibn. Climas sirnilares 
se vivieron 10s dias cuatro y cinco en diversas poblaciones per$kricas, 
como La Victoria, Lo Hermida y Pudahuel. Yes quepara enfrentar la 
decidida movilizacibn del cuatro, el Gobierno -claramente- utilizb 
dos tcfcticas dirigidas a dktintos sectores sociales del pais. Mientras en 
el centro de Santiago 10s carabineros asumian m&todos casi exclusiva- 
mente “gdhasivas”, en las poblaciones la respuesta fue militar. “Co- 
mo si las balas fueran un privilegio de lospobres”, refrexion6 el padre 
Pierre Dubois, de La Victoria, ‘porque nunca en el barrio alto se va a 
hacer represibn con bala de guerra, per0 aqui si“. 

, 

a doble estrategia del rdgimen L enclientra sus raices en conver- 
saeiones sostenidas en La Moneda 
hace dos semanas, a propdsito de c6- 
mo deba responder el Gobierno fren- 
te al Acuerdo para la Transicibn ha- 
cia la Plena Democracia. En esos mo- 
mentos, la posicibn del Ministro 
Cuadra era redactar un documento 
eorto que se daria a conocer a la opi- 
nilin pfiblica el 5 de septiembre -es 
deck, un da despuC de la Jornada 
p r  la Democracia-, en el que se 
dsclararh que la mejor respuesta pa- 
Oa d Acuerdo se encontraba en 10s 
&&dens, detenidos, heridos y 
musrtos del dm anterior. 

4 m,mmmdaslrpttmbrsmimm 1 ~ 8 5  

Aunque el general Pinochet de- 
sarticul6 esta estrategia con sus 
esponthneas dsclaraciones en que ca- 
lific6 a 10s firmantes del Acuerdo de 
“pseudo politicos”, la idea de sacar 
una declaracibn el dia cinco seguia vi- 
gente, y asi lo insisti6 Cuadra en una 
reuni6n del gabinete el slbado 31 de 
agosto. 

Sin embargo, el mismo 31 en la 
tarde,Monseitor Fresno pidi6 que no 
se efectuasen rnanifestaciones de pro- 
testa. Sus palabras hicieron pensar al 
regimen que 10s firmantes del Acuer- 
do podfan descolgarse del llamado a 
movilizarse, por lo que la jornada no 
tendria la f w m  espesda y -en ese 

nocer a la opinibn pbblica a traves de 
DINACOS el martes 3. 

Aunque el llamado de Fresno 
ciertamente descoloc6 a varios sect 
res opositores, y mucho se discut - 
sobre la fmma de Ilevar adelante la 
movilizaci6n, DO hub0 “descuel. 
gue”, y el Gobierno luecesit6 buscar 
otra tktica para mostrar a 10s secto. 
res del barrio alto y de la derecha que 
cuaiquier alternativa a su gestidn s616 
produce “cam”: tender a la “mode. 
racibn” en e m  sectores y aplicar 
-paralelamente- una violenta 
represibn en IQS barrios populares, 
donde se temia una decildida ac- 
tuaci6n del Partido Comunista, que 
se manifestaria con mayor fuerza pa- 
ra mostrar s’u presencia en la vida na- 
cional, en vista de sw exclusi6n del 
Acuerdo. 

Especial represi6n se vivio tam- 
biCn en las univerddades. El 4, el rec- 
tor Clericus dio orden a efectiw pcr 
liciales de allanar la Universidad de 
Concepcibn y el 5 ,  105 estdiantes de 
lngenieria de La U. de Chile fueron 
desalojados del decanato de dicha fa- 
cultad por personal de Carabineros. 

LOS GREM’IOS 
SE MOVILIZAN 

La tactic9 militar aplicada por 
el Gobierno y otras manifestaciones 
de violencia, dieron a la jornada del 4 
ribetes tragicos. El m h  grave lo cons- 
tituyen las 10 victims fataks que se 
consignaban al cierre de esta edicidn 
(viernes 6). Los testimonios de testi- 
gos, entregados a la prensa, seitalan 
que en la mayoria de 10s casos lm dis- 
paros que ocasionaron las muertes 
provinieron desde vehiculos que se 
desplazaban sin patente y con totd 
impunidad. Ademb, se registraron 
I18 heridos y 577 detenidos y se pro- 
dujeron actos de vandalism0 por par- 
te de grupos que asaltaron cerca de 30 
locales comerciales (especialmente de 
comestibles). 

Lo que vivi6 el pais en la jornada 
del 4, sin embargo, es s610 compa- 
rable a lo que fue el par0 del 30 de oC- 
tubre del aito pasado. Desde entonceS “ I 

no se habia vuelto a producir una 
movilizaci6n de esta magnitud, La 







,&r declamndo que no ’ke mover6 
,dasta 1989 y que kego v d  si conti- 
nba hastn 1!KV? 

Los dictadores buscan mante- 
mrse en el poder por toda su vida. Y 

poder s610 termina w n d o  Dios se 
suer& de 10s pwblas y se 10s Ileva, 

cuando 10s mismos pueblos los 
echan. Para est0 existen dos caminas: 
0 se enfrentan a1 dictadm por la via 
a r d a  o se lo enfrenta por rnedio de 
la rnovilizaci6n y la desobediencia 
qm se traduce en pre5i6n social. En 

sentido, el acwh n a c h a l  para 
alcanzar h democrxia plena es de vi- 
tal importancia. 
fl muerdo ya s d i 6  a la Inz. AM edh, 
perm, iqd va a pamr &ma? iVa a 
sw uta &cumen4@ I&? 

Pw suplruesto que no. Lo pai- 
mer0 que se hashes difudirlo por to- 
do el p i s  y busrarle adhesiones. Des- 
puts el acruerdo se cmvertirh en una 
exigemia social y politica cada vez 
mhs fwrte. Y aqui DO i m p t a  que el 
general P i m h e t  lo haya desahu- 
cido, como Eo hizo en su respuesta; 
Lo que importa es que &e es un 
wuerda nacioaal que debe k e r s e  
c d a  vez m k  antplio para morilkar a 
La sociedxl civil, para exigis a Ea% 

rzas Armadas en su cmjunto La 
ueda de un trhsito pwifico ha- 

c~ t$ demxrxia.  En ese sent&, va 
air implernenthdose el merdo ,  que 
finahnente se trxluciri en la exigen- 
cia de un plebivcito para que sea el 
pwbb qukn deckla. 

U s t d  sabe que em &I plebiscitrn nm 
es m h  qlw tuna ut+ parqme el ge- 
wml Phochet ya di@ que w rcrp@a- 
rh smnrjmte idea. 

‘ Yo .d qvR es una utopia. Yo s4 
qua d general Pinochet no se atreve a 
realizar un pleMscito con todas las 
garantias, porqw lo pier&. Sin em- 

ica que sea la idea en 
no vamos a guar- 

n; llegari d rnomn- 
to en que k pres& social sed tan 
fwrte, que el general Pilhochet no 
tendri n& remedio que escuchar a1 
pais. YO soy un convencido de que si 

se Ikga a una ducibn de ese tipo, 
v a m  a la guerra civil. Lo que suce- 
dib el 4 de septiembre es real, y el ge- 
neral Pinochet no pede ser tan irres- 
P o n d A  c o r n  para creer que povqus 

la fuerza detrsls suyo, va a poder 
mW?ner a1 pueblo sumido en la mi- 
seria Y en la angustia. Cualquier go- 
bernante, con pn mlnimo de cordura, 

ucedi6 el 

. Lo que sucedi6 es que, por en- 
c i m  de h dedsibn de rmtener pad- 
fica a la gente, h u b  vialencia. Y la 
hubo porque en el pais hay hambre y 
hay desesperadbn y porqw a t e  es un 

!pais que vive anustiado. Por eso es 
que repito: d general Pinochet no 
pwde ser tan irresponsablk c m o  pa- 
ra cerrar frs puertas a La bhsqueda de 
un entendirnimto. 
jDe guC emtedimientaa h a h  Wed? 
En una atrevista q r  dh a “ C ~ s ” ,  
el p e t a l  F i e k t  chie qme bs p d -  
k k m s  son (oms am&iriosms sin tam mi 
m&C; seMa que no l&@garh mn 
ellog b t a  qw M %e prmulgrw la hy 
I las part- y arhrlerte que esa ley 
se poinudgar% a f i i  de lW... 

iPara qluc seguimos engs l i lh -  
doaos? El general Pimchet no tiene 
otra meta que cmtinuar en el poder 
por to& su vida. Y la armaabn de la 
Constitwibn de 1W est& kecha para 

.ern. Pinwhet tiene la mentalidad de 
Mussdini, de Frawo, de Oliveira Sa- 
Lazar, & t d o s  l a  dictadores que se 
piensan medaslicas y que no tienen 
phzo. La entrevista de “Cosap” es de 
urn egdatria imreibk. El descalifaca 
a Las pditicos y las tilda de ambi- 
ciosos de pock,  pero, i q u i b  m8s 
ambicioso de pock? que CI mismo? Si 
no fuera asi, este hombre habria &do 
c a w  de someter su manciato a la 
confrontzi6n popular, jno le p r e -  
ce? 
Lo que pmce ser c M o  es que les 
cwtas estb  s&re la mesa. Ante esme 
kb, i& VM a hacer uskdes, hi 
dirigentes PQ~MCOS? 

Hay dos caminos: enfrentar a1 
rbimen asumiendo la violencia como 
fhrnula politica, o enfrentarlo por 

ciams lo segudo: el enfrentamim- 
to a1 rkgimen por rnedio de.la presi6n 
social. Y en est0 me gu- ser muy 
claro: la movi l i ib-no debespr es- 
poradica; debe ser un prweao3@rrna- 
nente y creciente de ~ a i Q  .$ rkgi- 
men, para exigir la solucibn a 10s 
problemas del pais y la salida ala de- 
mocracia. Las movilizaciones tspoii- 
d i m  no sirven, porque llevan al de- 
shimo, porque en ellas el GoWirno 
imprime su violencia y hay nlttertos y 
represibn. Yo creo que existe otra 
forma de h a m  las co 
do demostrado en 10s 
dias con tres casos: lo 
ron y el Gobierno se 
t r a m  de solucionar sus problemas. 
Los camioneros hicieron un taco‘er 
San Francisco de M o s t d  y el due+ 
tor Impuestos Internos corri6 a 
negodar; un prupo de microbuseros 
arm6 otro taco en Vicuiie Mackenna 
y el subrecretario de Transpartes 
cwri6 a la misma calle Vicuiia Mac- 
kenna a entrevistarse con los micro-. 
buseras. Esos sm 10s actos de deso- 
bediemia civil que hay que realizar. 
Y no se trata de pedir el Parque 
O’Higgins y nada m&; lo que se debe 
hacer son cmcentraciones en todo el 
pais, para exigir un plebiscito sobre la 
base &I Acuerdo Nacional para la 
plena democraccia. Si Pinochet se 
nkga a escwhar, el enfrentamiento 
serh iwitabbk.0 

. 

~ 

CINE ARTE 
NORMANDIE 

En estreno exclusivo 

BRITANNIP 
HOSPITAL 

de Lindsay Anderson 
con Malcon McDowdl 



I 

A Estay, ademl,  se le conce- 
dio la libertad -con consulta a la 
Corte Marcial- en el proceso que 
enfrenta por tenencia ilegal de armas. 
Los abogados querellantes presenta- 
ron un recurso de queja y una solici- 
tud de orden de no innovar mientras 
no se resuelva la situacion de compe- 
tencia en el cas0 del triple secuestro y 
homicidio. 

iPor qut se sindica a Miguel 
Estay como “hombre clave” en lain- 
vestigacion que hasta la fecha ha ins- 
truido el ministro Chovas? 

Antes de ser detenido por el 
Comando Conjunto Antisubversivo, 
el 23 de diciembre de 1975, Miguel 
Estay era militante de las Juventudes 
Comunistas y miembro de su direc- 
cibn politica. Como tal, desarrollaba 
una importante labor ai interior del 
partido junto a su compaiiero Rent 
Basoa. Ambos poseian un gran cono- 
cimiento respecto de 10s militantes 
del PC y sus dirigencias. 

Para entonces, aiio 1975, el go- 
biemo habia diseilado una estrategia 
represiva contra el PC que con- 
templaba la acci6n de dos organis- 
mos: la DlNA (debia detener y hacer 
desaparecer a dos comisiones politi- 
cas, trabajo que efectub entre mayo y 
diciembre de 1976). y el Comando 
Conjunto Antisubversivo (agrupaba 

. L uego de haber sido htado a 
. declarar en dos ocasiones por 
el ministro J o ~  Chovas y no con- 
currir a ninguna de ellas, el magistra- 
do orden6 la detencibn -en 10s pri- 
meros dias de agosto- de Miguel Ar- 
tyro Estay Reyno, conocido por el 

2 apodo de “el Fanta”. Segun un in- 
; & m e  entregado por la CNI a C h o -  
I’ ws. Estay c,umplia funciones en el 
I Departamento de Andisis de DI- - COMCAR y se encontraria de algun 

$lodo relacionado con el triple se- 
cuestro y asesinato de 10s comunistas 

, JosC Manuel Parada, Manuel 
; Guerrero y Santiago Nattino. .- 

EJ 4 de septiembre, la Brigada 
$e Homicidios comunich que habia 
fletenido a Miguel Estay bajo el cargo 
@e tenencia ilegal de armas. Paso a la 
@rimera Fiscalia Militar, donde su ti- 
tular, Enrique Olivares Carlini 
h p r o v d a n d o  el vacio de compe- 
&mcia w a cas0 de 10s degollados--, 
&inter* y lo dejb en libertad. An- 

t‘-. t &@, el ministro Chovas dijo -el 
:> viernts 6- que el hecho de que el fis- 
8 cal i & b r  hubiera recibido a una per- 

n orden de detenci6n y haya 
por ei y ante si dejarlo en li- 

siquiena decretar orden de 

estaba vendado, Basoa afirmaba o 
negaba con seiias segun lo que habla- 
ba el detenido”. Segun Valenzuela, 
otro ex militante del PC, Carol Flores 
Castillo, que habia estado el aiio 74 
prisionero en la Academia de Guerra 
Atrea, tambitn “participaba en 10s 
interrogatorios de 10s detenidos, 
aportando la mayor cantidad de da- 
tos, puesto que conocia a un inmenso 
numero de militantes”. 

AI colaborar con el Comando 
Conjunto. Miguel Estay se vinculo 
con el jefe de dicha organizacidn, RO- 
berto Fuentes Morrison, agente de in- 
teligencia de la FACH, alias “el Wa- 
li”, y con el segundo de a bordo, el 
entonces teniente de Carabineros, 
Manuel Agustin Muiloz Gamboa, 
alias “el Lolo”. De esta forma, “el 
Fanta” se ubic6 en el centro de la or- 
ganizacibn represiva de la Cpoca: co- 
noci6 10s recintos utilizados por el 
Comando (entre ellos, el “Roma-O”, 
ubicado a1 interior del Regimiento de 
Artilleria Antiatrea de Colina, y “La 
Firma”, local que utiliz6 el DICOM- 
CAR hasta marzo de este ailo, en 
calle Dieciocho 229. y donde estu- 
vieron Parada, Guerrero y Nattieo 
despuks de ser secuestrados); conocib 
a 10s agentes que actuaron en la . 
represibn contra el PC entre 10s ”!sa? 
75 y 76, con muchos de 10s cud@ w:: yn grave perjuicio a la 

#>,, & 



OPINION 

:I RODRIGXI 
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f s dificil realizar una evalGaci6n objttiva de quien durante tantos &os 
h fue el portaestandarte politico de la derecha chilena. La tarea es espe 
cialmente compleja porque sus admiradores lo han transformado en un mito. 
En 1970 confiaron en el como un caudillo electoral capaz de modificar las 
correlaciones de fuerzas cristalizadas. La derecha, omnubilada Dor esa ilusi6n. 
insisti6 
modific 

en el hombre 
:ar el eauilibri 

“F 
io e 

irovidencial 
:lectoral. Pe 

” q1 
ro. 

ue, por el 
en realida 

sortilegio de s i  nombre 
Id. Alessandri no habia I 

, ibaa 
tenido 

a que su cariicter y su ideologia tecnocrhtica lo impulsaron entre 
a gobernar prescindiendo de la colaboracibn ministerial de la de- 

dencial de 1970, Alessandn 
solamente no alent6 10s in- 
politicos que hicie:on po- 

A sus paneginstas oficiales 
esa ocasi6n y que hablo de 

muwe. Bawa traihjab m una 
-Empr~sa de Im\polrtamones de pro- 

~a~~ pbeZz. tjo de 

bi6 ser un “adelantado”, alguien capaz de ir m8s all& de 10s intereses inme- 
diatos y de 10s temores dejados por las experiencias pasadas, para ernpujar ha- 
cia una democracia verdadera. Para desgracia de p&. no jUg6 a t e  
papel. 0 

del 9 a1 !22 desepllgmbre lgeS 9 



Loprimera intencibn de Luk Maira, ex diputc-- de la IzqL---. da 
cristana y jinnante del acuerdo suscrito por once partidos polliticos, 

, em lograr que toda la izquierda se uniera en torno al documento. 
‘‘Bo habrfa sido un hecho hbtbrico -ajirma-. Sin embargo, eH po- 
litica no w que perder la cabezu y menos actuar apasionadamente. 
Qirom hay que transformar el acuerdo en un verdadero plebiseito na- 
9onai”. 

’ 

i hego de Ias conversaciones realm- .. dm en el Ckcplo Fapafiol, en Ins $: ollpks asted partiup6 activamenle, . Ban16 In atenci6n que no fmra de 
inmedialo el Acuerdo. Se dijo que a1 

k ’@Mor  de esa mesn, usted se habrle 
a conseguir la adhe- 

hice esa promesa. AI 
la sensaci6n de que 

participantes preferian 
que finalmente se dio. 

eck, que parte de la izquierda 
ese, cosa que a nosotros no 

or qnC no fimb el Acuer- 

Nasotros tomamos una aftitud 
st&hne& consensual y propor- 

am lo que siempre dijmm. 

UIUPinlllsdi.to? 

quisieran suscribir el documento. No 
queriamos tener un status diferen- 
ciado. Nosotros dijimos que si esta 
firma colectiva resultaba, se transfor- 
maba en un hecho hist6rico. Ahora, 
todo esto no significa que estuvikra- 
mos negando nuestra adhesi6n al tex- 
to. lbamos a suscribirlo de todas ma- 
neras y nuestra esperanza era que lo 
suscribiera el conjunto de la izquier- 
da. 
Parece que el asuato qued6 &lo en la 
esperanza. En esle sentido, jme 
podda explienr quC ocurrib en ese 
confuso jueves 29 de agosto, cuando 
usted por una parte declar6, a travb 
de una radio capilalina, que la iz- 
quierdn adheria, y posleriormenle, a 
148 po~ps horn, apareci6 el MDP no 
susrrihiendo el Acwrdo? 

Bueno. antes de ese dradt ico 

por cierto participa el MDP. JAS’. .+ 

reuniones fueron m~ltiples y tambiC 
se realizaron diversas bilaterales. Asl 
llegamos al dia mibrcoles, donde fi- 
nalmente se llevaron a cabo dos 
reuniones. Una primera, de la mesa 
socialista, donde participamn todos 
10s sectores socialistas, incluidos 10s 
que conforman el MDP. En esa 
reuni6n, una vez que se escwch6 
nuestra cuenta sobre lo que fueron 
las reuniones del Circulo Espaaol, se 
acord6, corn0 Area socialista, mn i -  
festar la adhesib al Acwrdo. Reso- 
luci6n que a mi juicio se ha cumpli- 
do, porque las declaraciones de cada 
una de las fuerzas, inciuida la de 10s 
almkydistas, han ido en esa direcci&n. 
Blaenm, eso ocurrib con In oluesa so- 
cirdista, jpero qme mum6 con b me- 
sa de izquierda? 

Una vez finalizada la reunibn 
de todm 105 socialistas, esc mismo 
grupo se trasbdb a la mesa de iz- 
quierda. Yo no fui a esa reuni6n y eso 
explicg un poco 10s incidentes del dia 
jueves. La reuni6n fue muy larga. A 
las 0.30 de La rnadrugada del jueves 
recibi un llamado de una de Las perso- 
nas q w  es t ab  partkipando, un corn- 
pafiero de mi partido, y me dijo: “Sa- 
li6 humo blanco, no fue fkil ,  pero 
tenem- un acwerdo excelente del 
conjunto de la izquierda”. Luego me 
sefia16: “Sacaremos una declarxi6n 
que expesa adhesi6n”. En seguida 
me ley6 el texto, que en 10 personal 
me pareci6 muy bueno, porque ade- 
mhs recogia observaciones que no- 
sotros ya habiamos realizado; entre 
otras, la movilizaci6n social. Rnal- 
mente se me sefial6 que la discusih 
estaba terminada y que el texto esta- 
ba definitivamente aprobado y a fir- 
me en la mesa de izquierda. 
Per0 plWicameolte usled fue newado 
par las fuerzas del MDP de terwr urn8 
aclitud precipihda. 

En primer lugar, quiero aclarar 
que no tuve el inter& de madrugar a 
nadie. No es mi estilo. Tampoco pre- 
tendi crearle hechos consumdos a 
nadie. S610 estaba dando cuenta de 
un acuerdo de la mesa de izquierda, 
de manera que tengo la conciencia 
trmquila de haber actuado con la 
mayor transparencia. 
iEnloaces qrC pas6 entre Ias nuevt 
de Is miiana, hem en que usled bbo 
esas declaraciones, y Ins 11 horn, 
clcarvdo el MDP Iba a der una code- 
rencin de prsma que finalmenle pos- 
terg6 para la M e ?  

Loquepasbfuequealas l!de 

1 
.J 
.i 
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ca, la uddad de la izquierda. &No les 
preocnpa 911e un sector 6 enP se La- 
ya aidado L un neuerdo mayaria- 
ria? 

B e  es un problem que tienen 
que ver ellos. 
i Y  qu4 p”0 a pww ahore em k mesa 
t isctufeida? 

k s d e  que oeurrieron ems in& 
dencias no se ha reunido, pero esto 
IEO significa que sea un motivo de de- 
sahucio. 

A metros, el Acuerdo nos pa- 
rece prioritario y estatms trabajando 
para que sea acmpailado con una 
rctiva ntorilizaci6a sorial. Y si  est0 
sucede vamos a t m r  en 1- kchos 
una recmposiu6n muy efectiva de 
to& la izquierda. 
&En sns( esa mawibirncib sa- 
Cid? 

Mi impresib es que cbebh- 
mos teneuer wsliz capeidad pan. con- 
wrtir el acuerdo en una propwa, 
IW) de una &pula de dir iptes  pokti- 
cos, ni siquiera de la m m  de las din- 
gentes s o c i a k ,  Sjm que se transfor- 
m en una inicjativa cmocida, dircu- 
ti& y sentisla par  la mayocia de las 
c h i h m .  Y est0 supone uti s e m a  de 

primro, un coanando del a&, 
do& se trabaje con h b%im dittica 
de r&tar firmas al ,4cuer.do en to- 

d&k plkhSCd0. bpolse W P I k W ,  

ll hay que rewcionar pasimalmnte, 
P0n;kndo adjetivo sobre adjetivo. En 
Politics jamb hay que descdificar, 

i0 Chi 
r6 que 
:ial en 
%si lleg 
pals. Y 
fusrzo, de las mil maneras posibI& 
--individual, colectiva, cotidiana y 
t m e n t e - ,  tenxtriamos al cab0 de 

civic9 &and, donvde se realice un 
remento nacbnal, con veedores in- ’ -. 
termcimabes y todo esto animado 
cam roncmtrwiones, con reunions y 
prodaraas. No m cabe duda que re- 
cqeriarrtas cuatro o &EO millones 
de firmas. Si asi f w a ,  estoy seguro 
que ese dia cambia h srverte de este - ’: 
pais, pmque ese dia no estarlan ‘ * ‘  

h a b W o  veintiun dirigentes politicos 
frente a un c d u e t o r  autmitario, si- 
M qw &aria haMando un pueblo 
entero, milhes y mdhanes de ciuda- 
dam, f r w e  a un @ern0 que 

* .  
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. DESMIENTEN A PINOCHET 
Elizabeth Subercaseaux 

. El g o l p  de estado que derrocb al gobierno de Salvador A l W  
j&euno solo, per0 de ese golpe hay dos versiones dktintas: la de 10s 
-: @tmuks que comenzaron a fraguarlo en e! )7ws de junio de 1973, y Eo 
&lgenerol Pinochet, que apame pub4icada en su libro *‘E/ Dla m i -  
&,*. 

H a b h d o  con algunos de 10s generales que participaron en las 
# h e m  reuniones, donde se planteb la posibilidad de intenwir para 
&minar con el gobierno de L Unidad Popular, ha sido posibk re-‘ 
&@m.r una de las versions. La otra se emientra en 10s escaparatm. 
&tit libretiin de Santiago. 

fbes del mes de junio de 
b dtas  mandos de las 

, ioquietos por la si- 
el pais, comenzaron 

formaron, de c o m b  
CMlandanteS en Jefe 

el Corniti participaban cinco pnera- 
les y almirantes de cada una de las 
tres ramas, y el prop6sito de las 
reuniones, “alas cuales tambib asis- 
ti6 el general Pinocheb corn0 el segun- 
do hombre del EjCrcito’’, era analmr 
la situaci6n del pais. 

A raiz del “tanquetazo’’ que se 
produjo el 29 de junio. el “Comitk” 
decidi6 redactar un memorhdurn 
m a  Salvador Allende. “Se realiz.6 
un krabi$o iapensivo y en p m s  dlas 

ba. & 
fos W- ~n darn- 

tres partes: una parte ec&ica, una 
parte palitica y una t m w a  mrte mili- 
tar. En el documento se ptrrliz6 la si- 
twlcibn del pais y se &=, daecha- 
m e ,  que l a  F m  Armadas pa- 
saran a integrar, ds manera sjgaif~a- 
tiva, el gabinete”. El mcm~lmiurn 
fue entregdo, el 5 de julio, al general 
Carla Prats. El debia entregado a 
Salvador Ak&. “Pero numa supi- 
mos si AI& to reniib o no, por- 
que no h u h  respuesta”. 

U silentio de Salvador M 
inquietb a las generales. “Y a partir 
de entmces las revniones comema- 
ron a ser conspirativas’e. En esa eta- 
pa, la de la conspirrcibn, se dejb 
afuera a1 general Pinochet, ‘‘porq~e 
no era confiabk y sdia rnokstarse . 
cuando se criticaba al general Prats”. 

b s  militares golpistrcs de& 
dieron tomar precauciones y ya no se 
reunian en recintos militares sino en, 
una casa ubkada en Lo Curro: “La, 
casa de Jorge Gambol, prim de 
neral Arellano Stark y simpat 
de la Demwraeia Cris!ha“. 

8@ui6aes man io&. 



stas7 “LOB qae msS 
e asistieron a 1s .-.- 

,,urn 10s generales de EjCrcito Ser- 
g i ~  Arellano Stafk, Washington 

[Carrasco, Javier Pakios ,  Herman 
mady; los generales de Aviacibn 
G ~ ~ V O  Leigh, Nicanor Dhz Estra- 
ds, Fran&CO Herrera Latoja; y 10s 
almirantes Jost Toribio Merino, 
p&irio Carvajal, Sergio Huidobro y 

, , ~ u g o  Castro; d e s p k  se incorpora- 
ran b gMmeaks de €arabimros Artu- 

’ 
r~ yovane y Char M d ” .  

Cuando 10s altos maodos 
atrarrn directamente a deliberar, 
cdderaron conveniente t m r  con- 
trio con los profesom de la Acade- 
mia de Glcerra. “Euas son quienes 
forman a hx oficiaks del Estrdo Ma- 
y ( ~  y mantienen relsicioaaes perma- 
mntes con las diversas uni$;kcias de 
Santiago. Su opinlbn era Ctc impor- 
tancia vital porque refkjaba la opi- 
n i b  de lor g r a h  intermdos”. 

Durante todo el mes de julio y 
agosto continuarm las reunimes. 
“El &jet0 prim5pal era sondeas para 
saber COR q u h e s  se podia contar y 
cm qujcnes no. El Eac i to  era el 
gran mkterio: d pro~o Areuano 
Stark no conocb la prxk5h de 
m w h  mandan tes  de unidades”. 

.El 23 ck agosto renunrf6 el ge- 
nerd PratJ y el gmmd P i m W  fue 
mombr& C m d n t e  en Jefe del 
Ejkrci~to. “Cuando Pinochel k g 6  a 
la Comamiancia en Jefe, kg6 euf6ai- 
co, y bo huo con el siguiente dogan: 
‘Is sangre de un p m a l  se pa@ con 
la sangre de gemrdes’. Lo primer0 
qnue hizo fue pedir la renuncia de to- 
des Los gmeraks. Estaba muy J k n -  
dista, pragobiemista y dispuesto a 
&fender a1 Gobhm a costa de 10 
que fuera”. 

Ante &a actitud de Pinochet, 
imtervino el general Leigh; k sugirib 
qm esperara antes & clescabezar a las 
Fwrm A r m a h  “se k dijo que vi- 
sitarr las uniddes para que viera d 
himo que reinaba ani. Pinochat visi- 
t6 las unidades y comnprab6 que ei 
ambfente estaba tenso y que 10s man- 
d0-s media  estaban contra el gobier- 
“0 de AUende; a raiz de hto d e d i 6  
muhr las renumias pedidas”. 
k situacibn era cada vez mhs 

a dentro de Ips Fuerms Armadas. 
La Marina estaba a punto de lan- 
rse sola”. Entre el lunes 3 y el sPba- 

0 8 de septlembre las reunimes 

” L  

clan 
s6 $1 huo de un amigo del general 
Arellano Stark. Muchos militares 
acudieron a la ceremonia que se rea- 
lizb en la iglesia de Nuestra Stilora de 
Los Angles. La iglesia estaba reple- 
tat Los generales permanecieron en la 
vereb”. Mientras adentro se cam- 
ban uno5 j6venes. afuera los militares 
continuaban discutiendo si invo- 
lucrar o no a Pinochet en el golpe. 
“El general Arellano recibib pre- 
s i o w  de toda clase para que lo deja- 
ra fwra”. Sin embargo,’fin;tlmnte 
se decidib avisarle. “Si no se lo incor- 
poraba, se corria el riago de produ- 
cir una divisibn en el Eiercito; incluso 
se p&1s6 que Pinochet podia desbasa- 
tar el gdpe”. 

Ese mismo e$Wo, el general 
Arellano fue a la casa de PinocM. 
“En pocas palahas’le dijo que habia 
un golw andando, que inchso $e ha- 
bia fijado la fecha; le pidi6 que dijera 
si es tak dispuesto a entrar en la ma- 
niobra; le pidi6 que si no estaba de 
acwrdo se rnarginara y ikjara actuar 
al rcsto; por hltimo, E dijo que noes- 
t a b  ahi para preguntarle si el EjQci- 
to entrarla, puesto que d EjCrcito ya 
est& participando; y en seguida le 
advirtib. que si 61 decidh apoyar e! 
gdpe, permaneceria en el mado, ya 
que In idea era dar un golpe institu- 

se realizarh el gdpe. llegaron 
mirantes Huidobro y Carvgja 
capitln de navio de apellido 
lez; lkvaban una carta firmad 
Jmirante Merino, que debia 
rnada por Leigh y Pinochet. 
firm5 en el acto. “Pinochet ta 
rios minutas buscando un ti 
bas cajones de su escriforio, 
supimos de que timbre se tra 
para qut era necesario. Una vez que 
lo encontr6. estampb el timbre en el 
papd y firm6 el documento”. 

Eran las &le de la tar& del 
doming0 6 de septiembre de 1973. 
“En ese momento Pinbchet entr6 
gdpe de Estdo”. 

- i  - 



LA VERSION DE 
. .smoc€Im 

P 
- "a prinuph de 1972 asumi la 

"mucha discreckh, el. dia 23 de junio 
1 de 1972, emiti una circular destinada 
a ocho de 10s organismos del Estado 

concepcibn defensiva del Plan de Se- 
guridad Interior en otra de c a k t e r  

'ofeqivo (...). -- En diciembre de 1972, el Sr. 
'mende viajb ai exterior, y el Mi- 

se preparaba debia llevane forzosa- 

eros dias de mayo 
vez la Comandan- 

EjkrCito, con motivo 
del tifular a Rusia (-..). Du- 

rante d breve period0 que estuve 
mwamente al mando del EjCrcito 
incremgntd la p W k a c i b n  reuolu- 

(-..I. Al reintegraruy a lpJ fw 
dg Jefe del Estado Maya  

bajos de preparaci6n de nuestro plan 
(...). Ante el fracas0 de las conversa- 
ciones Allende-Aylwin, el Episcopa- 
do chileno crey6 oportuno intervenir 
para salvar a la Derncrcracia chilena 
(...). La tension crech dia a di3 (...). 
La alternativa de Chile se redvia 
entre la vi& libre que habia gozado 
desde la Independencia o su transfor- 
mcion en sattlite de Rush (...I. 

En esos dias de creciente an- 

de un documento d 

aba 10s momentos rnuy 



hrge Andres Richards 

“EL ACUERDO NO LLEVA 
A LA DEMOCRACIA” 

RAFAEL W T O  



no propiciama la violen- 
nte al terrorismo de Esta- 

&os, indudablemente re- 
pueblo su derecho a la 

niendo que a ustedes se les 
gelar, ni siquiera abando- 

postulados sobre todas las 
e lucba, para llegar ad a on 

dimiento con 10s sectores que 
d o  el Acuerdo, pfnr ian 

Mi opinidn personal es no. 

Porque es pretender arreba- 
e al pueblo una posibilidad de 

Tucha que legitimmente se ha dado. 
&nlas Ips formps de lucba tambiCn 
hntemplan la vis armada? 

En este momento no se habla 
de wia armada. 
gY mnpS adelante? 

-0s hablando del presente 
y no del futuro. 
KW bm. Ahora, Lusted no cree que 
el, nn momento determiando el 
pueblo los podria juzgar a ustedes o 
Men plsnrles la cuenta por BO adherir 
a rn Acuerdo donde esth la gran ma- 
p* del pais? 

Le digo con toda sinceridad: 
hmta donde he podido apreciar du- 
I’fsnte estos dim. porque he estado en 
clisriotss poblaciones, la gente humil- 

- 

JPw @ I. 

AmMdm Nrioanlrc 

dlfic4 de “rrgo” 
docome* WE &O Q@WJ 

Urn deehwiihn de esta natu- 
baLza necemiamcnte tenia que set 

Pwa que un eepeetro tpn 

de y modesta ne nos VB a p a w  la 
cueuta por la actitud que adoptamos 
frente al Acuerdp. Los sectores popu- 
lares sienten que existe alguien (no- 
sotros) que, interpretado sus m& 
profunda sentimientos, no nos he- 
mos incorporado al Acuerdo. 
LA usted le consta que Eos sectares 
populares no se sienten interpretadbs 
por el A c u d o ?  

Me consta que &a es la reali- 
dad. 
j,C6mo rsi? 

Ya le decia que durante &?s 
dias, diariamente he est& en con- 
tacto con esos sectores. i Y  que di- 
cen?: que el Acuerdo no es otra cosa 
que entrar a negociar con la dictadu- 
ra. concretamente con Pinochet, y 
basta dlo esa rm6n para que lo 
rechacen de inmediato. 
Usted me de& que el MDP se siclate 
plenamente ideutilicado eon el 
pueblo; isignifm eso que entwprec- 
r&n la implementacibn de otras ac- 
ciones en torno nl Acetdo, pen IM 
delreudar a ese miemo p d h ?  

Por ningh motivo. Nosotros 
lo que vamm a hacer es continuar 
:on nuestra l i e a  de movilizacidn po- 
pular. AdemC, pensamos que d 
Acuerdo p h t e a  una serie de medi- 
ias inmediatas que compartimos to- 
klmente y que permiten la moriliza- 
:i6n conjunta. 
renge una duds: a ustedes que per- 
manentenmte pregonam la umimd, 
jno Ies preoelpjl que en estos mo- 

amplio de sectores peliticps suscriban 
undocumentoqueserefiereamate 
riaa tan diver- carno btas, era in- 
dspembk que su c w m &  finese 
mpb y g e d .  coa3 tarlo, ere0 q w  
tiene COBYB muy vaba y ~SCBL- 

ZO? 
Nosotros tenemos un profun- 

do respeto por las diferentes opi- 
nion= dentro del amplio espectto de 
la izquierda. No j u y o  de ninguna 
manera a otros sectores de izquierda. 
como tampoco de centro, por suscri- 
bir el Acuerdo. Ellos e s t h  en su leg[- 
t ino derecho de h a m  sus opcimes, 
tal como lo hicintos nowtros. Ahora, 
indudablemente tenemos que lamen- 
tar que exiaa un desacuerdo en este 
sentido. Ojala no se hubkse produci- 
do. Esperamos muy luego recmpo- 
mer esta situacibn. 
iY en e m  conPreaia? 

Prefiero no ponerme en e x  ca- 

Findme&, y hejp de t d o  I@ que 
lwnos hrubilsdo jdw ve la sal& &I 
g e d  Pimchet sl earto @am? 

No la veo tan difkil. Lo h i c o  
seria que este s e b r  renunciara, pro 
creo que es algo imposibk. En conse- 
cuencia, lo que hay que hacer es pro- 
dwir una enorma movilizaci6n popu- 
lar que se emamine hacia un bran pa- 
ro national, con el objeto de hac= es- 
te pais ingotrernable. Y en a t e  Yenti- 
do, yo t e n s  muy fresco en mi memo- 
ria el 26 de julio de 193 1, cuando gra- 
cias a la movilizaci6n generalizada de 
Ios chilenos, el general Ib6fiez t w o  
que irse. Ojalh la historia se repita y 
ojah sea muy pronto.0 

so. 

MAXIMIAN0 ERWURIZ 

“EL DOCUMENT0 ES 
UN TRIUNFO DEL GOBIERNO” 

m’ 

tames. BI este sentiao creo que es un 
man triunfo del Gobierno. 
iMe podria expiim emf par favw? 

Hace &ce paos nadie se 
planteaba el tema de la exclusi6n o 

del Pobtido Com 
M t 6 t i h  

manfa, para que se exduy.era d totali- 
I 

‘ I  



son conttsarks a d q u i e r  enten 
miento con la kquierda. En este se 
tldo, pienso que las actdes  dirige 
tes no interpretan a sus bases. 
:A lesbed no le preacupe qne so 
meate la UDI y el MDP ham si 
lms inmicas seetam que no sa! 
Mrm el Acuerda? 

No me prmupa, porque 
r a z m  que t u w  UDI para .nu 
e i r  son compkamente distinte . 
a las razoms q w  t w o  el MDP y en 
particular el F C  para no hacerlo. El .I 

PC no lo swribi6 porque lo exc 
ron, y la WDI NO bo suscribi6 p 
estim5 que es un h u m e n t o  mu 
m a l  en mwhas mat&, y 
consider6 quc es un documento q 
cnda gupo pdtico firmante va a i 
tnpreiarb a su mnera; este f e n h e -  
no ~ e r i  k mejrvr &mtraci6n sobre 
k fslgikiad del rcuerdo. Nmtros  
ptx ew no eaamos en &I y no me cabe 
$nuda que el tlempo nas d a r i  la r d n .  

ue c m 6 h  el Acucrd 
C d d o ,  c m  seB& 

riOrmte,em que se &be termin 
c m  el exilio, que no se &be apticar 
articulo 24 transitorio y que deb 
tablecase la autanmia univenit 
En cuanto al t&mino de 10s est 

m k m  tiempo dos firmantes 
c m p m e t a n  a poner t t m  
d a s  de protesta con res 
rnwrte y destrucci6n como la de 
d o  4 de septimbre. 
Umn Y l h  cwa. ih UDI 

Pknso que el ideal seria u 
v i l  que contara con el apoyo de 
parte significativa de la civilidad 
k s  FF.AA. Si esa persona na 
cuentpa. a mi now importaria 
:andidat0 el g m e d  Pinochet. 
En GOILUXWUQ~R, no me jugaria de 

b $ e i . d s l Q ~ 2 2 d e S W l b l l h l ~  
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VALORACIONES Y CRITICAS '' 1 
Jaime Perez de Arce . 

I \ ,  1 

a iniciativa promovida por el Cardenal Arzobispo de Santiago, surgida L del llamado a la Reconciliacion Nacional formulado por la Conferencia 
Episcopal y que ha tenido como resultado la firma, por parte de un conjunto 
de sectores politicos, del documento "Acuerdo Nacional para la Transicibn a 
la Plena Democracia", ha despertado un vivo interes en todos 10s sectores so- 
clales y politicos, lo que constituye una Clara muestra de la relevancia de ella y 
del insoslayable pronunciamiento que al respecto cada fuerza politica debe te- 
ner. 

Para nosotro5. 10s socialistas, esta nueva situacion se inicia recien culmi- 
nado e\itosamente nuestro XXIV Congreso, que a la vez de reelegir por unani- 
midad y aclamacior. a Clodomiro Almeyda como secretario general del parti- 
do. aprobo tambien por unanimidad la casi totalidad de sus resoluciones y. en 
especial. las relativas al plano de las alianzas. 

En sintest\. hubo unanime decision de bregar por: a) un Gran Acuerdo 
Democrarico Nacional, sin exclusiones, y por el impulso de la movilizacion so- 
cial como instrumento esencial de avance de nuestro pueblo en su conquista de 
la dcmocracia; b) unidad de toda la Izquierda como eje articulador de nuestras 
alianzas, con su perfil politico e ideologico, y comprometida en la arnplia uni- 
dad por la democracia; c) un rol central del MDP en dicha unidad; d) relevar la 
unidad de todos 10s socialistas historicos fieles al legado clasista y revoluciona- 
rio del partido, valbrando asimismo las coincidencias alcanzadas con otras 
vertientes socialistas como la lzquierda Cristiana. 

En consecuencia, en declaracion del 29 de agosto, el Partido Socialista 
de Chile valor6 positivamente la iniciativa del sefior Cardenal y el cornpromiso 
de 10s firmantes del citado documento de impulsar el trlnsito a la democracia. 
en birtud que ello se inscribe en la perspectiva de sumar fuerzas por el retorno 
a la democracia, incluso aquellas como el Partido Nacional y la Unibn Na- 
cional. compromeridas hasta hace poco con el regimen. 

Sin embarso, no podemos dejar de sefialar que la exclusibn de que 
fuimos objeto j u n t o  a otras fuerzas de la izquierda y a organizaciones sociales 
relevantes, en la elaboracion de dicho Acuerdo, es inconsecuente con el espiri- 
t u  de u n  acto de reconciliacion que busca dar paso a un consenso verdadera- 
mente nacional, y es poliricamente erroneo por cuanto resta pluralidad y 
amplitud al Acuerdo y, por ende, fuerza y capacidad de comprorneter en todos 
sus contenidos a la totalidad de sectores que estan por el termino de la dictadu- 
ra. 

El documento tiene entonces vacios irnportantes, como la disolucibn de 
10s organismos represivos, mediday en contra de la miseria y la cesantia, que 
debieran ser de amplio consenso. asi como ciertas ambiguedades en puntos de 
principios para todo democrata. como la definicion de que una real transicibn 
a la democracia es incompatible con la rnantencion de Pinochet y su regimen y 
con la ilegitima Constitucion de 1980. 

Planteada la legitima critica, el Acuerdo constituye un hecho positivo, 
sobre todo por las medidas inmediatas planteadas por el documento, que con- 
tienen exigencias largarnente sentidas por todo el pueblo y compartidas plena- 
mente por toda la oposicion. Hay entonces un camino viable para superar la 
exclusion y unir rnh alla de 10s firmantes. Sin duda 
quierda estarl dispuesta a discutir y elaborar en con 
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LA LOCURP 
DEL SIQUIATRIC( - 

Francisco Mou 

. i  

uando la barrbda mrte d d  C $ran Santiago no era d s  que 
una exphmda rural Y campestre, le- 
jam del centro y h d m t e  dd Cerro 
Bhco,  y el Santa Luda $e CO- 
mo un p&n deskto,  el gobierno del 
extinito Manuel Montt, a trar& de su 
i n t a h t e  Francisco Angl  Ramirez, 
deccldi6 C T ~  la Casa de Orates, p e -  
vu compra de un terreno de s h e  mil 

, metros al Arzobkpdo. Fue ad como 
el 8 de agosto de 1852, gracias a la di- 
ligate a c c h  del coronel Ramirez, 
los enferms mentaks del pais, con 
toda su carga de patotologias, tuwieron 
w vez primera un redwto don& 
podrlan tratar su enfe rmdd  y bus- 
car una posible rehabilitacibn. 

Per0 entmces no existian fa- 
cultativos que efectivarnente asis- 
tieran a los pachntes. Mgs bien se 
trataba de un recinto a s k ,  bride 
incluso abundaban hoscos fumcima- 
nos, bs que, sin d i a r  comcimien- 
to dguno, las empremdian a punta- 
Pies por 10s enfermos y disponlan 
amarres con cadenas para calmar si- 
tuaciones dificiles. 

Tamafla abexracibn fue adver- 
tida Por la Jum Directiva de la 6po- 

ca, y moth4 lo contratacih -dm 
ms despues de haberse kvantado 
esta cssa con su v t a  principal ha- 
cia h calk OLvos- del dice fran- 
c& Lorenzo S&, con ei fin de que 
b t e  diseilara un p o g r m a  de trata- 
miento y rebabilitaci6n que corrstitu- 
yera un aporte para las decenas de en- 
fmermos mentales que habian vivid0 s~ 
marginalidad en la calle, ignmados, 
solitarios, “pintando monos’’ en el 
vacio. 

La historia, como es su cos- 
tumbre, no pas6 en vano: poco a po- 
co, con el correr de los a m ,  fueron 
imorpmhiose recursos humanos y 
materiales que hicieron dvidar esa 
‘granja de locos’ donde casi no habia 
expectativas de sanamiento. Sin em- 
bargo, casi como un desafio a la evo- 
luci6n de la c k i a  medica y a una 
elemental nocidn de desarrob, atra- 
vesar el umbral que delimita la fron- 
tera del “mundo de los sanos” e in- 
ternarse en el patio y pabellones del 
Hospital SiquiBtrLo de . Santiago 
constituye, desde hace warios ailas, 
una confrontaci6n con un complejo 
universo en crisis. 

Crudas evidencias; como la fal- 

auier tratamiento a enfermc 
la; la ausencia de una CB 
:entral que pennita amir 
Rios del invierno; la carencia dc 
alimentacidn adecuada para lo 
pacientes que alli se albergan; la im 
Kistencia de agua caliente durante va 
rias horas al dia; servicios higiknicc 
en pksimas condiciones y un 
comprobada incapacidad para pra 
tar atenci6n medica completa. dad 
el escao numero de personas que 
taalmente labora en dicho hospi 
han ddo en las ultima semanas el d 
tonante de un conflicto que 
arrastra y que merece urgente 
ci6n: en Chile no existe una p 
de rehabilitacibn de enfermos men 
ks ni 105 recursos naesarios para 
ahasto a las demandas que, dia a dia 
se hacen sentir en el unico hospital 
publico de siquiatna que hay en la re- 
gi6n metropolitana. 

Los protagonistas de esta his- 
toria no tienen voz. De;unbulan silen- 
ciwm por pasillos envejecidos, cla- 
man pm un cigarrill0 cuando asoma 
una visita, muchas veces deben espe 
rar una sernana para ser internadas. 
otras tantas pierden el control de la 
realidad y oe convierten en personajes 
de la historia, Loran en un rindn. 
rlen, juegan, rayan 10s muros, golpe- 
an 10s vidrios, y de seguro nada en- 
tienden de la politica de autofinan- 
ciamiento que se implant6 en marzo 
de este d o  en d Hospital SiquiAtrico, 
y que devino en una severa reduccibn 
del presupwsto para alimentacih, 
medkamntos, vestuario, combus- 
tibles, mzntenci6n y reparacibn. y 
consumos b b l o s  de luz, agua, tel& 
fono y gas. 

En otras palabras. al terremotc 
del 3 de marzo, que inhabilit6 350 ca. 
mas de pacientes cr6nicos y oblig6 B 
reubicar a b tos  en pabellones 
comphtos, aumentando la situacidn 
de hacinamiento y promiscuidad en 
que viven h enfermos, se sum6 una 
drhtica baja en el presupuesto de sa- 
Id, fruto de la necesidad del actual 
equipo econhico de reducir el dkfi- 
cit de gasto publico, de acuerdo al 
convenio suscrito por el ministro 
HernBn BIlchi con el Fondo Moneta- 
rio Internacional. 
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“SITUACION 
INTOLERABLE” 

Precisamente, el celo EO 
las autoridades del& 
Ias normas resttic@ 



Diazepam y otros (se habia hecho 
una prktica cotidiana que 10s medi- 
cos, forzosamente, discontinuaran 
tratamientos. o bien reemplazaran 
medicamentos por otros menos apro- 
piados); alimentacidn de 10s p a c k -  
tes hospitalizados debe aumentar en 
d i d a d  y can 
meses, no era 
contemplaran 
o YBEUIIO, entre otros dimentos, y ac- 
tualmente el almuerzo DO es m L  que 
una sopa, ensalada y pan); d retorno 
de la calefaccion, que no existi6 este 
invierno (si se agrega a este k c h o  la 

e. escasa d o t a c h  de ropas de cama y la 
c- carencia de vidrios en dormitorios, 

comexiores y pasifios, se explica ei 
triste especthculo de ver packntes 

I acostados durante el dia o wstidos h ryIn todas sus ropas y abrigos p m  
dormir en la noche); norms elemn- 

'tales de aseo e higiene (las salas de ba- 
& insalubres, abundan las 

Mtraciones en techos y muros por ca- 
@ias y desagiies destruidos, el tiem- 

de us0 de agua caliente se ha redu- 
l o  a 15 6 20 minutos en la maiiana); 

ago de horn extraordinarias a 
cionarios del hospital. 

AI cab0 de cuatro dias de ayu- 
las cine0 reivindicaciones fueron 

or el director del Hospital 
Luis Gomberoff.. No 
, la mayor parte del per- 

ico. paramklico y admi- 
ue trabaja alli, en Aveni- 
considera que la solucibn 

@os problemas "no resuel- 

; 
t 
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hospital". No se expka C otro mo- 
do 4ken eUos- que actualmate 
existan ditez terapmtas ocupacbna- 
les, con 44 h a s  sawumks d a  uno, 
para una poMaci6R de mil p c h t e s ,  
lo que da una r a z h  de 25 minutes se- 
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t c i s  de que, se&i la’ Organkadbn 
Mundial de la Salud, debiera existir 
una proprcibn de dds a tres fun- 
cionarios por cama, y en el Hospital 
Siquihtrico esa relaci6n es de 0.7 6 
0,g funcionarios por cama. 

PROGRAMAS DE 
KEHABIJAT ACION 

Un ligero ejercicio de nostakgia 
pesmite retrotraer h memoria hasta 

1961, cualdo se organizaron 
par p r i m a  WE talhres de labortera- 
pia en el aatiguo m t r o  asistencid del 
barrio Recdeta. En esa opartunidad, 
m material de &secb y con Cos EO- 
nocimientm de dgunos enfermos, to- 
maron ctuerpo talkes de ccsterh, 
cupinteria, rnednlca, repracibn de 
cabdo y bocdado. 

La experkncia signifid “crear 
una attmbfera m i  cordial, un ctirna 
de mayor inlegracl6n que sin d d a  
Sacibtaba la recuperacl6n dd pacien- 
re”, y se probng(, p muchos a n a .  

T& prece hAkse bwrado 
de un phmazo. “No hay recursos”, 

peum no les pueden d i m  much  
t i emp  a 10s enfer 2 d, asI de 
simple”. 

Tampoco hay recursos para 
h a w  rnb Uevadero el Servicio de Ur- 
gencirt. Enclavsdo all&, “a1 fondo a 
Is derecha”, a unos doscientos 
metros de la pucrta principal, en la 
planta baja de un edificio compartido 
con la Posta AntiakoJlblica y el Hos- 
pital Diurno, exhibe paredes descas- 
caradas, sucias, humedecidas 
( m u c h  con hangos), quiz& ali- 
viandas con rayados alusivvos al 
amoc 0 a k paz. 

Las dependencias de eSte semi- 
cio son pequeilsls, mal ventildas y 
con escasa ilumjnlci&n natural. Log 
cwca de .menta enfermos que xu&m 
dhriamente a at&erse son u b i d o s  
en redmidm boxes, do& apenas ca- 
ben junto al ddico y el perscunal 
auxiliar. 

El sector de ho5pitdi ibn 
consta de 40 c a m ,  di3tr iWis en 
b ~ectora:  hombres y mujeres. Ca- 
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entrcnando, y que rogaba que le tra- 
‘:ran las &as que habia ganado 
n 10s campeonatos de b o x a  en el 
ijkcito. Y de C h & o ,  itl le 
scribi un poema: “...el hlverto de 

m m a n i  el fond0 del patio/ un dia 
rdste como d o  y rezabas con una fe 
demente/ ...e que hoy es jwves, dfa 
de uisita/ per0 ese jwves no iino 
nunca d i e /  “Nunca nadie”, dijiste 

de dB afuera/ Y asl te obs&m@m 
en fugarte”. 

EUos son los protaEO&aS de 
esta historia. Por e l k  se deswlm los 
medicos y las enfamaas. e intentan 
reinvidicar una pdfticp de d u d  que 
dk respuata efectiva a lrts necesida- 
h de 10s mfezmos. pwta di tcsti- 
mmio: “Era grat i fmte ver a los te- 
rapeutas afanPndose pcw consegvir 
nuestros aedicamentos. Todas dlos 
son muy didarios, muy biuena d a ,  
per0 la idea a que cuervten d mos 
con lo Wco para at&r a sw en- 
famas”. Y lee en w)z elm. “La rea- 
Mad CB t r a m p o d  y en un dla de 
frbrCro/ me cortaba h s  das, me de- 
cian “tranquib”/ Plcsierm inyec- 
cloacs/ Rasurarm mi k b a /  Me cor- 

RIW Numa mls fui d Mesh”. 

protagonis tas  
espaa!nwudo. 0 

t m n  el &/ HALDOL Y MELE- 

En el h r r b  de la Recdeta, 10s 
c o n t i n h a  



EMFREWS ESTATALES I ilcciom no impliqw el monopoliode A 
particukes cheniro de las empresas, 
EJ pofesic~al agreg6: "Cumdo el I 

1 'NTE~S PERO I 

CUADRO No 1 
Evolucl6n del gaeto pdbllco 

en relael6n a1 PQB 
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P&% que es considerado por b 
e n d i d o s  como bastante alto en re 

,lacibn a 10s otros paise. 
Si el Estado chileno ya se deshi 

,m de parte del Area Social y sbho h 

activos. 

TARIFAS M 

son hs consideadas empe 
,-. cas de utilidad direecta a la ciuWs- 
' aia. !%gh el ingenjrro Raul sjb, c. - mo de 10s geEtores de la GORFO en 

mayo de 1939, las empresas p M i i  
;antes nombradas fueron creadas con 
vistas a apoyar el desarrdlo in- 
kbstrial del pais y con UM f m d i  
eecbl que tuvicsken menta *,rem 

CUADRO No 3 
Varlaan de la5 tarlfus de 

10s SWVIC~S Pliblim: 1981 - lW5 

I Var. 9% Var. ?h Vu. % Varr "k Var. 
Dlc. 82 Dic. 83 Dlc. 84 Julro85 Julio85 

a Dic. 81 a Dic. 82 a W. 83 a h. 84 a MG. 81 

Agw Potable (M3) 

Gas Wefia  (M3) 

Gas Licvado (Kg.) 

Electricidad (KVTH) 

Parafim (Litro) 

Bencina (Litro) 

Metro (Viiaje) 

PWje Ferrocarril 

TelWono Partidar 

Telhfono: U W a  lwai 

FfmqllueonaciMlal ' 

BmtrMdad IndlluBfd&m 

W d k  Diesat tAtr. ; 

563 

61 ,d 

74.8 

23,3 

78.5 

59,4 

27,8 

6.7 

4099 

0 8  

655 

34*2 

- n,i3 

31,6 

25.5 

24,9 

6J 

19,l 

21,8 

or0 

-1,6 

25,O 

-1,l 

-25 

' m,7 

278 

24.9 

a 4  

28.9 

33,o 

35,O 

34,7. 

19,o 

we 
010 

040 

15,8 

3B;5 

7,4 183,2 

10,6 0200,5 

21,l 248,s 

29,l 215A 

24,7. -2?i2,4 

25.5 i29.2 

33,6 129,l 

25.3 b , 7  

-20,s 22510 

50,o a73 

lt,l 81.8 

&,9. err,? 



W i  fonnuMo por el Cardend Fresno pudiesen estarse burlando d 

cpntrario, lo ocwrido ha encendido una luz de espewm 
uez con mayor fwraa es hoy una oblicith wlwtiua, 

o al acuerdo &hiem conveirirse gp nn 



Han pasado lentos 10s aaos: ya van L ~ ~ ~ .  no todos recuerdan 
todo lo que podria recordarse desde entonces. Por ejemplo: la activi- 
dad desarrollada por Harald Edelstam (embajador de Suecia en Chile 
cuando el advenimiento del golpe militar) entre el 11 deseptiembre y el 
9 de diciembre de 1973, fecha esta ultima en que fue expulsado del pais 
poi la Junta que acababa de hacerse del poder. 

Las autoridades castrenses nunca explicaron 10s motivos que tu- 
vieron para adoptar tal medida. Quizas consideraron que 10s mil tres- 
cientos chilenos que Edelstam alcanzo a asilar durante esos tres meses 
constituian suficiente explicacion.. . El relato que a continuacion pre- 
sentamos esta basado en un capitulo del libro “Tormenta sobre 
Chile”. 

a noche en Santiago era oscuia L el 12 de septiembre de 1973, y 
Harald Edelstam -embajador de 
Suecia en Chile- se habia quedado 
solo en la embajada cubana. Nueve 
horas antes, un improvisado fun- 
cionario de la Oficina de Protocolo 
de la Junta de Gobierno habia entra- 
do a la embajada caribeiia con un pa- 
pel amarillo que consignaba la ruptu- 
ra de relaciones de Chile con Cuba y 
ordenaba al personal diplomatico de 
esa representacibn abandonar el pais 
en -justamente- un plazo de nueve 
horas. 

Doce horas antes, el embaja- 

. ~.asreazzdesepUambnreeS 

era ahora territorio sueco. 
“Estaba solo -recuerda--, o 

mas bien casi solo. Me acompafiaba 
mi primer asilado chileno, Max Ma- 
rambio. un hombre joven que habia 
estado con Allende en La Moneda el 
dia anterior y que de alguna manera 
logro escapar y llegar a la embajada 
cubana”. 

Tres meses despues, 10s asila- 
dos de Harald Edelstam serian mil 
trescientos. 

A primera hora de la maAana 
del 13, llamo por telefono a su propia 
embaiada v uno de sus secretarios -~ 

dor sueco, terniendo un asalto de las acudio a reemplazarlo. El embajador 
tropas chilenas a la sede diplomatica partio a su oficina y se encontro con 
cubana, vecina a su residencia, habia u n  aterrado grupo de personas frente 
decidido hacerse presente en el lugar a las puertas cerradas. Todavia no se 
violando el toque de queda. Su pasa- levantaba el toque de queda y cual- 
porte oficial, su metro noventa y su quier patrulla que pasara 10s podia 
serenidad le permitieron cruzar el cer- arrestar. 0 matar. 
co de militares que sitiaba la embaja- “Fue espantoso ver la an- 
da de Cuba. Una vez dentro, hablo siedad, el terror en las caras de esa 
con su colega cubano y decidib genie. Muchos de ellos sabian que sus 
quedarse. Y cuando todos 10s repre- parientes habian muerto durante la 
sentantes del gobierno de Castro to- noche”. Per0 Suecia no tenia conve- 
maron el bus que 10s conduciria a Pu- nio de asilo politico con Chile. Edels- 
dahuel, Edelstam desplegb una ban- tam no podia abriles la puerta sin 
dera sueca y comenzb a izarla lenta- consultar con Estocolmo. Tratb de 
mente en el asta vacia. La embajada , convencerlos de que se fueran a otras 

i 



’Gobierno Decla.rb Persona 
No Grata a Embajador Sueco;I 

I 

AI dia EjguUieate, una 

pia ernbajda. Una w 
asitarse y se demay6al 

rir y &la t d m m  
m aruriW’. E M  

cion cuandq. un grupa de- 
k g 6  a arrestarb. 

EL ENFREN’ZAWI 



e jador franc& y se encontro con 
qeeo trenzado a puktazos 
ilitares junto a h cama de la 
‘‘NO puedes hacer eso -le 
osembajadms nopwden 

ese momentcl, Edelstam se 
soldados re le fwron 
nc& dvidi, las buenas 

encias de un enfrenta- 
diplomacia europea. se 

bia ido, tres jeeps mi- 

medicos, enfermeru, 

lesta@n definitivhmntb: 90ta.s. Fdth 
ba la &a que rebasaria el v-. 

Sus visitas a1 Estdio NacionaI 
eran ya rutina; ya estaba acostumbra? 
do a esperar durante h a s  a1 corond 
Esphoza. Durame e m  horas, cam- 
cibal mayor Lavadero, qukn cslaba 
directamente a cargo de ka entrada y 
s a l i a  de loa prisiorw3os. “Era suave 
y cordial, y no mmtraba mucho enlu- 
siasmo por su trabajo. Daba la 
impresibn de ser un hombre obigado 
a cumptir &delues contra su v&n- 
tad”. 

Un db, mht ras  Ebalstam es- 
peraba junro a la mul1itd que Ikga- 
ba t d o s  10s dias al estadio a a w i -  
guar por sus parkntes. un hombre se 
le scerco, le pidid fwgo y he ofrecii, 
un cigarrilb mientras le h A  una x- 
hal con bs ojos. El embajixb acepa6 
el,ofrecimiento, dio media vuelta y 
fue a1 baw: el cigarrilb tenia un 
mensaje: cincuenta y c11atro .uru- 
guayas s e ~ h  f u s i k h  la maiisna si- 
guknte. 

Eddatam rmpih d cigarrib, 
lo c a e ~  en el water, tiro h c h  

con Prmxhn o c m  Leigh? I m p -  
sible. Era tarde. lgaba ia nwhe, ha- 
bia que 5yctu.ar. CDR su miro menta  
y sw swenidild x xed a la oficina 
del mayor L a v a d r o  y c o m z 6  a 
cmverSar c m  &l. HaMaron. habhm 
y de pronto le dijo sonrlente: “Mire, 
usted no se w especialmente f&z con 
este trabajo. &Qui Le parece si Le ayu- 
do un paco y lo ativio de la resporm- 
&Idad que se va a echar mcirna con 
esos cincuenta y.cuatro urupuayos?”. 

Mudo, d mayccr Lavaodero 
retrocedii mirando a Edel3tm. El 
embajsdor siguib: hay siete mil pi- 
sioneros en el estsadio y con todm 1- 
que entran y sah &a dia el cor& 
Bpinoza IW) nmarii la ausemia de 
uno&cuantos. Bgui6 y siguib y si- 
gui6, c& wz rn& seguro de mnven- 
cer a Lavaadem. 

LO logto. EI mayor fir& 1- 
dmumentrrs que daban la-libertad a 
10s urugy~os. /d dia siguignre La- 
vadcro murio fusiwa en el mismo 
esradio, 

y peRs0. &Qui ham? &Una audlervcia 

, .  
. <,- ALkMAL - .  ,* ., -* 

it+& \rtbiae- 
c l m t m a  y cuatso hombres y habia 

El compromiso es 
con toda la verdad 
El compromiso es 

con todo el hombre 
Una programacion 

regional-authtica e 
inf ormacion 
alternativa 

Ramirez 207, Fonos: 905 
y 401 Ancud 

Conexidn via microndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y 
Chilena - 
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hi viene JMM Z a r z w ,  &&e A el polriente, por el pdvo, cami- 
aamh m(tre das campos C cruces. 
bs c m p ~ ~  de la galeria M b k o  
y de h patios de tierra del seam mh 
pQt3re d d  C m t e r b  General la sa- 
ludan cumdo l-. Es medidh. No 
crwruenta h kiltmetros recorridos a 
paso knto &sde su casa, en Rema. 
Las cuiddoras de tumbas son muy 
potrres. S s  ingrem dependen en 
gran parte de la memoria (4e bs 
h d m .  

sm m6s & d w k t a s  las mu- 
jeres que trepan basta lm nichos de 
la3 pMas o se indinan sobe la3 LA- 
Was con allgo & nodrizas dihptes .  
A muxhos de sus actuazles “ckntes” 
h conociercm vivos y, una vez difun- 
1% mantiem el MXO. Berta Alvwez 
Correa habla de& la eternidud de 
laJ 60 aiCos que lkva en el oficio. 
T h e  85 a h ,  pari6 trece hijos y ahi 
se qlaeda, barre que te barre ha3ta que 
el sol se esomje: “% me han muerto 
Wrom muy b m o s  que me paw- 
ban bien y me traian una cosita u 
Mra: azucar, tC, ropita. Los que ten- 
PO a b r a  me d i m  ‘no podimos ve- 
n’r, PUS, Berta, porqw no tenemos 
COmO antes’. De a t a  galeria hay tres 
niches a cargo d o ,  pero 10s limpio a 
tohs como que ,me pagaran**. . 

Carnbiar el agua de has flores, 
cmtarles d t a b  para que ayanten 
mas, esperas la visita improbable de 
lias pwientes de bos difuntas que la 
pagan clascientos pe%as al mes por 
m afarues. h p e j w  el sudo de d e -  
ZM en d tmreno qw les ha M o  asig- 
d o ,  es la rutina de &as mujeres 

dicea a sus muertos. 
Flas habian gsegvraxlo que 

J m a  Zarzoza, cuidadora de la turn- 
ba de Victor Jara, se ;upslrecia entre 
las recihado versos cmlavaz 
del mismisim Patrb Nxuda; que 
h a b  sido profama en el sur y muy 
ietrada; que SY bellem perduraba a 
pew de l a  aikx, y que sw delirim 
connignaban la realidad con mayor 
@ticia que las hechos r e l a t h s  por 
las cr6nicas. 

A1 margen de fechas ~(1ctas. 
en el discurso de la Zarzoza c m p r e -  
cen -mexlados- Luis Emilio Reca- 
barren (“que baj6 lleno de optimis- 
mo clesde las gridas pampas salitreras 
a exigirks a bs poderosos un 
m d r u g o  de pan para sus hermanos 
de clase”), Neftali Reyes Brrsualto 
(clesa tea de la literatura chilenay’), y 
su bisabuelo, Ceferine Galdapss Na- 
varrete, h&oe deia Guerra del Pa6S- 

que viven de los “ C d a i t o s ” ,  c m o  le 

P 
Ciondez Videk de haberse robdo 
las reliquias de sus antepasados. Con; 
d, sin embargo, el diner0 de vida 

documento. escriblb Soldesetiembre ~ 

para honrar su memoria: “Refleja 0% ’ 
d tus ram ardientes sobre la faz de $ 
Chik en estos dias donde un puebla ‘ 
de libres y vzlimtes se alz6 contra 
una odiosa tirania”. 

& dOU ~ f & l Q  y, b&lldN td 

LA RESACA DEL PATIO 

Sdedad A d a  (vecina de 
Zarzoza en la gslrcria Mkic 
sentrafia algunos misterios re 
a lsls sepdturas. Ya ha terminad 
asear las naeve tumbas que 
Entre ellas, el “nicho 
aiEo6” de Pabb Neruda, 
do Eo here& de su madre. 
Karina, su hija de dos ailos 
el patio 33, ella dirige su 
el 32. AUi se ve mucha acti 
lejm, pareciera que las 
agachrrdas sobre las cruces t i  
en una cosecha. Y algo de 
puesto que las nom TciQl a01 
en esas tumbas llenan de 
campo que, a d i f m c i a  del 
relumbra: ‘Ws que&& 



E 

ios es lo m h  bara- 

ho de redwci6n”. 

a las otras M mW’. 
en el POJH, sus siete 

s.y unos penes con Ihina. 

is labios en cnicr6fo~ 
relato, en una cassette 

de lo que veo aqui. Vi 

paileras miriibamos c m  

wnviccioncs se fuercw 

El Cementello &nerd es una 
ciudad con una p o b W i  de ties 
millones de muerfos, en’ la que se re- 
pite la estructura & la metr- vj- 
v h t e .  Exlsten poblxiones wgh- 
b en las que los difuntos tienen de- 
recho a un slrriGo demo de c.hco 
ailos. Hay barrios modestom con 
tumbas colectivas para g n t e  de 
ingresos medii, y barrios redden- 
ciala en que junto a mqsdeos mo- 
nument& se kvantan otros rn& 
h & n & w q u e  cobijan a miembpos 



- 

En cambio, 10s autora 
mas que escriben direct0 a la 
GI n sus textos. Tampoco 
a e m  su propio epitafio, 
c D’Halmar, enterrado 
junto a Juan Francisco EonzPez Y a 

Barrios en el mausolleo de la 
de Bellas Artes. Expresa 

alli: “Sob conmigo mismo y mis re- 
cucerdos”. La capa y el chambergo, 
silmlboles de la bohemia novecentista, 
fueron tambih eternizados en el ce- 
mento y forman una sola pieza con el 
banco sobre el que supuestamente los 
dejaron con idolencia. 

Las invacxiones amormas de 
viudcrs inconsolables tambikn e s t h  
estampadas sobre el mirm’ol. Bajo el 
busto de una mujer se lee: “Delia, 
Fulste la abnegacion rnisma. 
Obdullo”. 

Pero donde a cualquier ironia 
re le caen sus alas es en la seccibn que 
h n a n  de 10s “parvulitos”. En 
muchos de 10s nichos d o d e  hay ni- 
fi05 enterrados, b s  padres LCOS- 
turnbran a &jar tras una vitrina la 
mukca del “parvulito”, animalitos 
de bza, un silabario y utikes escola- 
res. corn  para hacerks mhos 
violento su trhnsito d otro mundo. 
Se repite aqui lo que hacian los 
deud0s de las antiguas civilizaciones: 
rodeaban a 10s muertos de aliment0 y 
Joyas para que nada les fuera a faltar. 

Los gremio5 y sindicatos tam- 
bi6n se preocupan de la otra vida. El 
estllo de sus sepulturas hace referen- 
cla a Sus trabajos y dias en esta tierra. 

Asi, por ejempho, el de 105 matarifes 
(trabajadores del matodero) exhibe 
en sus rejas la trilogia animal que les 
proporciono el sustento: una cabeza 
de chancho, otra de cordero y una 
tercera de vaca. La placa recordato- 
ria explica: “A costa de trabajo v 
sacrificio se ha construido en es 
Tierra Santa un-hogar para que 1 
matarifes duwman su suefio eterno 
Cada dojado Ileva inscrita su esp 

Oaellana, seccibn vacuno; Julio T 
pia, secci6n cordero; Oscar Gdve 
seccibn guateria. 

ADIOS A POLLITO PEREZ 

El 29 de agosto pasado, h fa-. 
milia circa% despidib en el Cemen- 
terio General a Hernhn Pbez GarcCs, 
miis conocido como el tony PoUito 
Phez. Muchos otros astistas del circo 
esthn enterradm e.n la ultima rnorada 
que su sindicato adquirib en 1936. 
Tambikn ellos privilegian en las lapi- 
das su profesibn y sus nombres de 
fantasia. Ya estan en em5 nichos el 
mago Chino Cdlados; el trapecista 
Ventura; Margarita Fernhdez, mala- 
barista; y 10s tonys Bmbilla, Za- 
nahoria y Rabanito. 

Abraham Lillo, el famoso tony 
Caluga, pareja de Pollito Perez en las 
carpas durante dbcadas, pronuncio el 
discurso funebre. “Rollo: como 
siempre te conocimos, se que nos es- 
ths viendo hoy embargados de esta 
profunda pena que llevaremos por 
siempre. Sabemos que nos acompa- 
fiarhs desde el cielo, apoyando la la- 
bor de tus hermanos del arte junto al 

-. d 

mmsidn del sikneia 

sindicato circence hacia la unidad to- 
tal”. 

AI final de su alocucion, el 
tony Caluga habl6 con la prensa: 
“Los circenses somos de clase modes- 
tz, estirpe de pueblo, y hemos apren- 
dido a la bruta, logrando tener artis- 
tas de categoria internacional. La 
nuestra es una profesion brillante, es- 
tupenda, macanuda, pero sacrificada 
a la vez. Toda la familia trabaja su- 
biendo y bajando la carpa. Tenemos 
este lugar para nuestros socios. con 
capacidad para 60 nichos y asi cada 
cual se economiza 10s 40 mil pesos 
que salen la sepultacion y 10s servi- 
cios”. iQvk piensa de la muerte?: 
“Es una cosa natural. Si se murio 
nuestro Sefior Jesus Cristo, ipor que 
no nos vamos a morir nosotros, ah? 
La diferencia es queEl resucitd para 
demostrarnos que hay redenci6n y 
para que no seamos tan crueles”.U 

- -  



L . k L  CAPITAL AMOROSO 

Alberto GonzAlez Tor0 

m haya abrigado el prophito de erigirse en un hbroe domPstico de 
tarea intelectual -cbmo dudarlo- node habrla dejado tiempo para tan- 

tampoco, sugiere el perfir de un hombre a quien suparticular empetto desdibuja el cuidado 
ile. 
LJ del rIgido esquema burg& de su tiempo, el joven autor de "El Capital" fue un padre se- 

mal y, al menospor una vez acaso bastante larga, un amante fo; 
ica de sus bibgrqfos -ceguera de la qae ni siquiera Lenin sup0 escapar- 

_-.  

' 

a"", iTnpiiles jwtificaciones sp amores con la criada EIena Demuth. a f L  



de su m d r e  ni por parte del General, 
MIX temla el divorcio, por ser su m 
quesla a ese muchacho. El esdnddo hubiesk. 
sirdo $rank, nb se atrevia a haax n d a  por el”, 
la sefiora Kauttay. 

EL PUDQR DE M)6 EXEGETAS 



a que un corderti”. 
IE-e Durand recuerda que en la &om del 
*, Mm est& desesperado. Incluso, en una carta 

be a Engels, Hega a confesarle: “Sin mis hi- 
Ma.’. Durand sintetiza: “Estl desespera- 

a sf mismo. Jenny le posibilita volver 
rdona y perdona a Lenchen. No se 
El amor 0610 fue traicionado por la 

que ha creido tocar el 
sigue amando a Karl, y Karl la 

parte hacia Trkvsris, el 

na a 10s dos. Y nunca se hablarh 
el momento, d menos, no se han co- 

tos sobre la relaci6n ck Marx y Leachen. 
apenas, que la robusta campesina sigui6 vivien- 
misma casa de la familia Marx. (hand0 t w o  a 

, Lenchen tenia 28 sibs. Marx, 33. La’ salud de 
ra muy frhgil. De creer a L i e b k h t .  k h e n  

una solic$a enfermera, que apnt& a la muj, de 
en sus momentos de mayor depresibn. Y fue, tam- 
, una “madre” para los hijos de Uarx y Jenny. NQ . en cambio, criar a m hijo. “Seguamente fue 

SINCERO AFECTo 

En 1851, la familia Marx (y Lmhen) 110 vivla 
“6ptimas condiciones”. Un espia pruciano, que bgr&‘- 
introducirse en el 28 do Dean Street, dontie nacib 
Freddy, escribi6 en SZI informe: “Karl Marx vive en uno 
de los peores y m$s drdidm arrabaks de Londres;ocupp 
dos habitxiones. En ninguna de ellas hay un solo 
muebk limpio o decente; todo estl roto, k c h o  trim, y 
una gruesa capa de pdvo Eo cube todo. Manuscritos, 
libros y diarios yacen junto a juguetes de bs chlos, ele. 
mmtos del canasnillo de costurn de su mujer, t a m  des- 
portilladas, cwharas sucias, mhilEos. tenedmes, lim- 
paras, un tintero, vasa,  pips,  cenizas de t a k o  ..., to- 
do amontoaado en la m i s m  m a .  AI entrar en /a habi- 
tscibn, el humo del t a k o  Le irrita a’ uno kos ojm de tal 
modo que al principb le parece a uno s t a r  tantamdo en 
una caverna, hasta que se wtumbra  y logra,&scubrir 
ciertos objctos en m d i o  de la brum. Serltarse es asunto 
peligroso. Aqui hay una silk can d6b tres mas, y en 
dra, que estl entera, Im niilos jwgan a cacinar. Ea es 
la que se ofrece a1 visitante, per0 n~ %e quita & dla Ia 
cocina de 10% chkos y. si uno x slmta, arriesga wn par de 
pantabnes”. 



hacian milagros. A esa conducta cabe 
agregar que Karl Marx t w o  con 
“Lenchen” una relacion tan estrecha 
que termin6 por ser padre de un va- 
rbn adicional, llamado Henry Frede- 
rick Demuth, nacido en 1851. ES Pro- 
bable que el creador del marxismo 
haya padecido en 1850 la asi llamada 
“piwbn del skptimo aiio”. 

La identidad del padre de Fre- 
derick permanecib oculta durante de- 
cadas, pero el hecho fue conocido 
por Jenny (agreghdole un sufrimien- 
to m h )  y por Engels, que dejb testi- 
monio postrero del episodio. Sobre 
Frederick Demuth hay pocos datos. 
Fue criado en otra familia como hijo 
adoptivo, seguramente nunca sup0 la 
identidad de su padre y fue, por no- 
table azar, el unico Marx que llegb a 
estar vivo en 1917, cuando Rusia se 
transform6 en el primer pais marxis- 
ta. 

En El Capital (1867), Marx es- 
tablecib que el capitdista paga a1 tra- 
bajador una cifra menor que la apor- 
tada por ese obrero al valor del pro- 
duct0 resultante, lucrando con la di- 
fe@nCia, o “plusvalla”. A esto alude 
la Wriodista Oriana Fallaci cuando 
s e h h  que Man  fue un autoritario 
p a t h  de Jenny aunque la misma 
queja se extiepde hasta “Lenchen”. 

El pronbtico mantista fue que 

anuncio de “revoluci6n social” no ha 
sido cumplido hasta ahora con ningu- 
no de 10s grandes sistemas capitalistas 
(Estados Unidos, Europa Occidental, 
Japbn) mientras, a la invena, 10s re- 
gimenes socialistas m h  marxistas 
surgieron como reaccibn a gobiernos 
autocraticos, con ejemplos en Rusia 
(zarismo), Cuba (dictadura de Batis- 
ta) y Nicaragua (dictadura de Somo- 
za). En el hogar de 10s Marx, tampo- 
co se produjo la rebelibn de las explo- 
tadas mujeres. La sometida Jenny 
permanecib alli hasta su muerte 
(1881) y Lenchen se qued6 hasta la 
muerte del propio Marx (1883), des- 
p u b  de lo cual se fue a vivir con En- 
gels. 

De 10s seis hijos de Marx y 
Jenny, tres murieron en la niiiez. 
Quedaron asi tres hermanas, que 
sufrieron de diversas maneras. La 
mayor tambih se Ilamb Jenny 
(1844-1883). que se cas6 con el so- 
cialista franc& Charles Longuet, vi- 
vi6 en Francia y murid de tuberculo- 
sis. Le siguib Laura Marx 
(1846-1912), que se cas6 con Paul La- 
fargue, otro socialista franc&. Este 
matrimonio tuvo tres hijos y todos 
ellos murieron en la infancia. Con- 
vencidos de que la vida no tenia senti- 
do, Lafargue y Laura hicieron un 
pacto suicida y murieron conjunta- 
mente, tras una alta do& de morfi- 
na. 

La tercera hija de Marx fue 
Eleonor (1846-1898), la m L  afin a su 
padre, para quien fue secretaria y en- 
fermera. Estuvo a punto de casarse a 
10s 22 ailos y dej6 de hacerlo por or- 
den expresa de su padre. Fue el tercer 
ejemplo hogareilo de rebelion susti- 
tuida por esclavitud voluntaria. 

Tras la muerte del padre, en 
1883, Eleonor inicib un asi llamado 
“matrimonio libre” con un aventure- 
ro i n g k  llamado Charles Aveling. 
que aducia ser socialista per0 cuya fa- 
ma se debi6 a su total falta de escru- 
pulos en materia de dinero, amistad e 
ideas. Se ha asegurado que Aveling 
era personalmente muy feo. per0 que. 
sin embargo, su rostro era la mejor 
parte de su persona. Tras martirizar a 
Eleonor de diversas maneras, cohen- 
zando p a  el reiterado adulterio, 
Aveling tenninb por sugerirle que se 
suicidase. cosa que ella hizo con ve- 
neno. 

Despub, Aveling se quedd con 
el dinero de Eleonor (a quien le habia 
sido legado por Engels) y pas6 m& 
radamente a la fama como el modeb 
real de Luis Dubedat, pintor protago- 
nista de la pieza teatral TkeDaetm’S 
Dilemma de G.B. Shaw (lpB6). PWO 
despu6.s de Jenny, de Lenchen Y de 
las tres sometidas hermanse N&& 
surgieron el feminisnao y . 
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Elena Demuth cocina. lava, atiende 10s nifios, 
cuida a Jenny. Per0 Lenchen no tiene bibgafos. Su 
nombre, al menos. figura en la tumba de la familia 
Marx, en el cernenterio londinense de Highgate: Jenny 
pidio. antes de morir. que Lenchen fuese enterrada en el 
pante6n familiar. 

Isaiah Berlin, en su libro Karl Murx (cditado en 
castellano por Alianza, Madrid, 1973), dice que cuidaba 
a bs niaos “una criada de la familia, Helene Demuth. 
que permanecid con ellos hasta el fin”. Y unas lineas 
m k  adelante. a f i i a  que Marx “profesaba sincero afec- 
to a Lenchen Demuth”. Y est0 es todo. 

En la phgina 86, Berlin resume en pocas lineas la 
vida sentimental de Marx: “En abril de 1843 se cas6 con 
Jenny von Westphalen, contra 10s deseos de la mayoria 
de la familia de &a. Esta hostilidad &lo siM6 para avi- 
var laapasionada lealtad de la joven mujer, seria y pro- 
fundamente rodntica, cuya existencia qued6 transfor- 
mada por la revelaci6n que le hiciera su marido de un 
nuevo mundo. Jenny consagr6 todo su ser a la vida y 
obra de su cbnyuge. Lo amaba. lo admiraba y confiaba 
en 61. y por Cl fue dominada por completo, emocional e 
intelectualmente. Marx se apoyaba en ella sin titubear en 
las Cpocas de crisis Y desastres, y estuvo toda la vida or- 
gulloso & la bell- de su mujer, de su cuna e inteligen- 
cia. poeta Heine, que 10s trat6 de cerca en Paris, M- 
di6 elmente tributo al encanto y talent0 de Jenny. En 
aaos posteriores. cuando se vieron reducidos a la penu- 
ria, Jaoay desplegb @an heroism moral preservando 
intactshqfmctura de la familia, y s610 asi pudb su ma- 
rido continuar la obra”. 

La “expfiaci6n” econ6mica seduce a 10s bi6gra- 
fos de Marx. Omiten -por bizantha- cuabquier 
consideracidn que escape al esquema “base- 

superestructura”. La miseria que rcosaba a Marx 
-especulan- lo llev6 a comter un lamentable 
“desliz”. Ante este “desk”. oponen todas sus virtudes 
de padre y amante esposo. La concupiscencia ni siquiera 
habria rozado al genio. 

En un articulo publicado en 1913. comenta Lenin: 
“El 2 de diciernbre de 1881 murid su mujer. El 14 de 
tnarzo de 1883, Marx se dormia dulcemante para 
siempre en su sill6n. Yace enterrado, junto a su mujer, 
en el cernenterio de Highgate de Londres. Varios hijos 
de Marx murieron en la infancia, en Londres, c u a d o  la 
familia atravesaba extraordinarias dificultades econbmi- 
cas. Tres de sus hijas contrajeron matrimonio con so- 
cialistas de Inglaterra y Francia: Eleonor Eveling, Laura 
Lafargue y Jenny Longuet. Un hijo de esta ultima es 
miembro del Partido Socialista franc&”. 

Pierre Durand, en 1970, alerta al lector: “Vida 
amorosa no quiere decir, forzosamente, vida desordena- 
da, y el amor -aunque suponga mal gusto aceptar es- 
to- puede ser conyugal. El mayor amor es indudable- 
mente, el que resiste a lo largo de una vida la prueba del 
tiempo. Algunos que, por mome@tos, se dicen marxis- 
tas, hablan hoy de 10s ultimos dias de la monogamia, y 
hasta un cierto ‘socialismo’ sexual -incluso homose- 
xual- se halla de furiosa moda. Los m4nuges a veinte 
son, al parecer. el non plus ultra del progresismo en el 
pais de Hamlet y se nos machaca 10s oidos con ‘expe- 
riencias’ cuya principal ventaja consiste en destacar a 
quien las suscita, las practica o las comenta”. 

LEI amor de Lenchen poi Marx no resisti6 a lo lar- 
go de una vida la prueba del tiempo? D 
cuidando a 10s niitos, lavando la ropa, la d 
na Demuth construy6 su mundo romp 
hndres  del &do pasado, bu~&s y puritan 

I 



ber pdecido WUI infinita cukpa: las somhas de Lenchen 
y de su hiio b persigukan h&a su rnwte.  Aunqne 6- 
ta es, clam, urn m a  hipbtesis. No existe ninghn docu- 
m t o  serio que iLumim con d a t a  c o ~ ~ a e t o s  ese casi pe- 
nulmlxm fragmento de su r&. Se conacen, en cam- 
bia, m&as de las cartas que km e s p m  Marx se escri 
b k m  a lo Iago de un LulwEr que “resistf6 la pmeba de.. 
tlempo”. R d n t f c o s ,  utiliim un estilo literario muy 
f r a e n t e  en epa $oca. “&re caw de cmservar ti. 
apasimado amoc de b y ?  - s e  pregunta Jenny. cuandc 
d j t o m  Marx comiaza a vistlr h salones de la poetisa 
Eettim rern Arnim-. iAh! Karl, si me quejo, lo hago 
porque tu amor es tan k m w o ,  tan conmvedor, tan 
apasimwb, t u  declarxiotm tan W s  que no podrian 
reprpdrucirse las emtWsi&stkas imagmes de tu fantasia, 
que cdmarian a euahquler muchrcha de dicha in- 
mbratrle, tado em m itterra y a men& me Ueva a 
du&. Mi vida atera, mi existach, son un pensamien- 
to en ti”. 

Marx &mibe: “Seguramate sonreiris, mi queri- 
da, y te peguntartu prpr qut, de pronto, me lanzo a toda 
esta ret6aica. Per0 si yo p u d ~ s e  apetar tu c o r d n  tan 
duke y tan pur0 contra mi corae6n. me callaria. no pro- 
nunciaria palabra. P w t o  que w pwe& besarte con mis 
Ma, debo ahazarte con palabras”. 
’ Pierre Durand informa q w  el hijo de Lachen y 
de Marx “cmpkt6  estudias y Ileg6 a ser t h i c o  meta 
Ihrgko”. Dice, ademb, que Frederick Demuth medk 
1,58 de estatura, y que fw un h b r e  ekgante y reserva- 
do. Eleonor Max le escribi6 varias cartas a su herma 
nastro. En una de ellas b pondera: “Te consider0 unt 
de 10s hombres m&s nobles y mejores que jam& hecona- 
cido”. Frederick muri6 en Londra el 1 de enera de 
1929. Dej6 una herencia de 1.971 libas, 12 
peniques. 0 



EN EL FILO DEL BISTURI 
Elizabeth Subercaseaux 

a 

mas Noticias ”. 
i 

omenzt) trabajando en ese mis- 
3 ’an0 dirio, L 4 c ~ ~  amannense 
:?#I redacrur politico de aquella 
”, dice, y luego e x p h  que 
b una graitantc atraccidn wr 

mffic& cuaudo era muchacho. 

iY dhde hscb? “En quienes 
yo adwrtia una mayor crep$ancia: 
en 10s politicos, incluso en la pr6pia 
msa, que era caw de desfogarse en 
la calle gritando, levantando bande- 
rs, cantando consignas, dejhdose 
apakar ... Porque en esa Cpoca tam- 
b i h  apaleaban, no crea usted ...”. 
clrwo qlw spahaban, per0 M a  mb. 

“Y mojaban tambih. Lo que 
piw cs que no llegaban a 10s extre- 
m a  de hoy..Estos se deben a la t ee  
nologia, a la esuecial i ibd” . 

tU&UIlQ, & mb”. 
%pomp qne no IiwMmmIu en w- 
rim. 

“No, era una bronna. Yo creo 
que llegar a estos e x t r e m  es hwren- 
do y mrece el -io de todos los 
que vivimas en el pais”, 

E$ punzante, MUI, irhico. 
Sempre se ha desemp&ado c m o  re- 
porter0 politico. Durante el gobierno 
de Salvador Mkwk dirigid el djario 
de la ultra-derecha: “Tribuna”; des- 
p.cS vdvi6 a “Las Ultima Notkias” 
y ahi fw &I& invent6 “El BistUd 
de Papel”. 

Su columna suete poducir irri- 
t a c h .  Desde alli atam,, particylar- 
mente, a1 Partido Comunista y a h 
lgiesk Catblica. ~PUO IM) d o  eso: sea 
da unas licencias que no pwden dars@ 
10s &maS medim: cuando d almiran-. 
te Merino coanpar6 a moprsell~r R4‘ 
no con el Chapulln Colondo 
COS p i d i  a h  medim de MI 



*,z . 
Qw trate de nuejorarle l@ mar- 

:a a 10s dkciocho, veinte; EreinWi- 
:o, Icuhntos son 10s ministros?, ya 
perdi la cuenta... Pero se me m r r e  
que si 10s han elegido ser l  pmque al- 
guna valia tendrh. I 

No es de Cos tab lpliscricordioso~ us- 
kd... 

Lo que swede es que Los pe- 
riodistas tenemos una wntaja: mira- 
mas las w a s  desde el mtdo  llano, 
i d e  la bptica es distinta. Los bo- 
krnantes se van t r a n s f i g u d o  en la 
m h a  medicta en que se van dejando 
nduefiar por d podm y van perdiendo 
d mntacto con la realidad. Em no 
hko k psa a Pinochct, sim que a to- 
das los mmdatarics & mudo. pi- 
mochet procura entrar en m t a c t o  
m la r d d a d  a travb de esgs ,&as 
QW rediza, per0 esas rnanifesta- 
c i m a  que recibe r e s p o a h  a oaga9d- 
Wcj0ne.s r ea l idas  mn d him de 
dark sl @tarlo una mw&n 
rnb exultante y r m m  dkphabk de 
Yo que cwrespmde a la r e a t i .  
iQ*Csehcwetxmwng&erHaoudeqnw, 

gem&emCkiCcyuc pirmmlqwioeesd 
easa ikl gearral pfifKl& 

Buleao, yo aeo que tdm Loa 
pre&kntes tanlimn hcdsxbb m y  
d 0 pem c b q w  qnuisiemi. cues- 
ta c o r u w n c h  de e o ,  porqw es th  

una cmte de udwlorves 
al bskiente  Is r e d i  

que & &beria comer .  A Fino&& le 
syleede 10 miJriU0. Yo no -0 qw le 
muken kas c-, pieso k presentan h 
ver& GW tintas diferautes y eso bo 

. r  

mace tom~desieiapes, we no siempre 
ion las m e  ciichosas 9 1as m b  afor- 
tunatlas. 
Y ustell, que esth faera de la borbaja 
a la em! aIW6 M6n 
ipor qllle rm ocnpe sn 
pel,* para repredentarle n PMo&et la 
realidad del pais? 

Suelo hazer esosintentosy hay 
algunas decisions que se 
de lado porque en ese 
represent6 su inconvenien 
trascendental, nda que 
destino de Chile. 
iA q d n  peesoba ofmar enand 
paw d mdm “El m u r i  del?@##’ 
am &ma: ai C- o a d w  
s k i b ?  .. - 

No pienso operar a nadie..la 
idea era k g a r  un poco al hueso. . 
usted sim$w@ he !%id0 m conmeeamp- 
laistas y a b  d emvertido, a d i  
6, en am emmeemas. iQrrC le pss6 
E M  Is lgksia calmblen? 

La verdad es que tengo admi?- 
cjbn por la Iglesia Catdlica. Cree-que 
la ~gksia h tenido h suficiente ink& 
gewia y capadad de supervivenfia 
para h a k  sobrevivid0 dos mil ~ O L  
sin desmxmarx. La Iglesia ha sabi- 
do mldarse a las dktintas instan- 
cias de la hfstoaia. 
Yak &ay I d h d a  de la iglesiaehi- 
lema, by... 

Si me permite alarganne un po- 
co, he dare la urphcacibn que corres- m: tras el pronunciamiento, CO- 
m se Uam id gdpe que se produjo 
en septkmtm de 1973. h a p a r e  
ciaon bs partidm poiiticas. Si uated 
exarnina h compmicibn social chile- 
na, se va a enrontrar con que entre el 
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poder y el estado llano siempre hub0 
una suerte de colch6r1, un amorti- 
’guador, un medio permeabk de CO- 
municacion entre la base, qtle 
siempre pide, y el poder, que &lo a 
V ~ C K  escucha. Ese cokhbn lo forma- 
ban 10s partidos politicos, que a su 
ver conformaban toda una red capi- 
lar a travis de la cud el pueblo se re- 
lacionaba con el poder. Desapare- 
tiendo 10s partidos, qued6 un enorme 
vacio y el poder comenzo a rela- 
aonarse con el estado llano a travks 
de encuestas, que no siempre son 
muy confmbles. La fglesia se dio 
menta de ese vacio y se adueilb de ese 
campo creando las distintas vicarias. 
.La Vicaria de la Solidaridad, las pas- 
torales, las obreras, llenaron el espa- 
cio y generaron una relacibn entre el 
pueblo y el poder, per0 la Iglesia no 
asumib ese papel como un simple va- 
so comunicante. sino que asumi6 po- 

-sicioneS: las posiciones del pueblo. 
Y como am no l e  p t a ,  usted se con- 
virtib en comecuras. iEs asi? 

As! es. No me agrada que ha- 
gan &,ate rol un papel militante. 

-#3e acuerdm del “Bistud” que usled 
.$itmb !sed io que quiere Fres- 
;*7” ’ 
2 Si, por supuesto. -m d u m a  produjo un gran males. 

no d o  en 0)  Beno de la &Ida, si- 
n@ lpmbica M@ slgunos leclorps, y 
se ie dijlm I d , a  travkde una car- 
tr. que no tiem criteaia d rpupllJmL 
dod y que nm b m  la wdnd&jetJwa 

que d e k  disllngdr a un pedodista- 
rQu& piensa de eso? 

El solo hecho de que se haya 
reproducido esa carta demuestra que 
hay ecuanimidad y aceptacihn de las 
criticas. Yo no aspiro a que todo el 
mundo est6 de acuerdo conmigo y Yo 
tampoco estoy de acuerdo con todo 
el mundo, por ckrto. 
Usted habla con gram &.senfado de 
COW que tocan a la owsicib, PW 
no hace lo mimo con el Gobierno. 
No w loa vis10 win “Bistwiri de Papel” 
tihiado “~Qu4 d k qme qluiere el 
COPE”? o “iQu6 sed Io que qliwe 
Pinochet ”? 

Usted no desespere, no deses- 
pere. Ya he hecho c o w  asi y me han 
causrtdo mdos ratos mayores de 10s 
que usted piensa. 
iproblmas dentra, del dirwEe? 

M b  al lP  del diario; dlP don& 
las cosas repercuten de otra mama.  
Quienes piensan que yo tengo abier- 
tas rodas 1% pwrtas, se equivocan. 
Pero no nggad qiue tiene acceso, y 
tnucho, a La Meneda... 

Bueno, por supuesto que tengo 
scceso a fuentes confidencizles. De 
otra forma no podria r d i r  el tra- 
bajo que hago. Sin embargo, cuento 
con la antipatia de varios minktros, 
no crea usted que no,.. 
i Y  quC pasa con el m-nhtro de! Ink- 
rim? icbm solo sus eolntktms can 
Gmrcia? 

No s6lo no tengo conlacto, si- 
no que no creo gozar de la simpatia 
de Garcia. Usted &e que nunca alu- 
do a la gente de Gobierno en tbmi- 
nos criticos y resu4ta que no es osi. 
Me refeeri a Garcia en tbminos muy 
jovides. Luego me enter6 de que C1 
estaba molesto ... 
Clara que lkne qwe habeme molesta- 
do si ushd dijo que lo tenlan de flme- 
ro... 

Yo no lo dije de esa manera; 
fui un poco m b  lirico, per0 de todas 
formas no me granje6 las simpaths 
del rninistro. ni mucho menos. 
Yo no quiero ofenderlo, per0 bay 
P e m W  que coamdo hrublrun de US- 
ted, hnblan del “maraeo Gana&p, 
0 del “desgraciadlm de GonAlez Alfa- 
d’- iNo le d t a  violentante tener 
tan- memigas? 

No, nada. Me he habituado a 
ser objeto de la diatriba. Repetiria las 
palabras de Rambn CorteS: p p a  ser 
realmente importante. un ser huma- 
no necesira tener enemigos: yo le afla- 
diria que por .la d d a d  de tus enemi- 
gos, conoceTemos quikn erea y cbmo 
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Virtualmente dewmwcida entre nasotms9 la literatura africana puja -c6mo 
m- por hacerse Cmr y air mds a l k  de k frontmas que la originaron. Pasta hay, 

duda cabe. 
El congolds Henri Lopes, el autor del relato que hoy presentamos, naci6 en 

1937. Curs6 estudios en Brazzaville (capital de la Reptiblica Popular del Congo) y 
en Bangui (capital de la Reptiblica Centroafricana), y luego en Nantes. Posterior- 
mente, se diplorn6 en historia y durante dos aiios ejerci6 su especialidad en insti- 
tutos de Paris. Regres6 a Brazzaville en1965. Alli hizo clases de historia en la Es- 
cuela Normal de Africa Central, hasta que fue nombrado director y secretario ge- 
neral de Enseiianza, primero, y ministro de Educaci6n Nacional, despds. 
Miembro del Consejo Nacional de la Revoluci6n y del Comit6 Central del Partido 
Congolds del Trabajo, en 1972 ocup6 el cargo de Primer Ministro de su pais. 

AdemLs de “TribLlicas”, obra de la cual ha sido seleccionado este cuento, 
Lopes escribi6 “La nouvelle romance”. 



P oco despu6s del golpe de estado, me 
percat6 de que 10s oficiales jdvenes 
nos engafiaban miserablemente . Ha- 

bian sin duda encontrado los argumentos 
para decidimos a entrar en la conjura 
contra el presidente Takana, y no ha- 
biamos vacilado en arriesgar la cabeza pre- 
parando el complot. Cierto que fue fdcil 
convencerme. No habia pedido un centa- 
vo. La atm6sfera se habia vuelto irrespi- 
rable al cab0 de tres afios de reinado de 
Takana. Aunque el gobierno haya tenido 
representantes de todas las regiones y de 
todas las nacionalidades del pais, de hecho 
eran el ministro del Interior y un consejo 
clandestino de la tribu quienes daban coti- 
dianamente al presidente las directivas 
sobre las principales decisiones a tomar. 
Como pertenezco a una tribu que siempre 
mand6 a la de Takana, la rebeli6n para mi 
se convertia en un deber. En efecto, es en 
mi regi6n donde se ha elegido, desde la 
llegada de 10s blancos, a 10s milicianos para 
luchar contra 10s contumaces que no 
querian pagar el impuesto o hacer el traba- 

~ jo gratuito que ordenaban 10s comandan- 
tes franceses. Y yo soy hijo y nieto de je- , fes. Desde niiios estdbamos acostumbra- 
dos en la familia a mandar. Mientras que 
este Takana -ojald se pudra en la c&cel 

' en que lo hemos metido- es hijo de un 
esclavo. Conozco a la familia que lo 
compr6 y que le permiti6 aprender a leer y 
escribir. Esta mentalidad de hombre de cia- 

~ se baja es la que lo llev6 a querer disfrutar 
de todo. Cada placer era nuevo para 61. Es 
esto lo que en parte lo perdi6. Por 
ejemplo, las mujeres le gustaban dema- 
siado. Queria verlas a todas en su cama. 
Poco le importaba que fueran solteras o 
casadas. Se adjudicaba un derecho de per- 
nada sobre las ciudadanas m& frescas y 
deslumbrantes. Un dia en un c6ctel se sin- 
ti6 literalmente seducido por una joven 
belleza que no conocia. Esa noche ella le- 
vaba un gran bubu senegales blanco y pa- 
recia surgida de las manos del mds fino de 
10s creadores. El pidi6 que se la presenta- 
ran. Era la mujer de un teniente joven que 

I 

acababa de volver. Hizo lo imposible, re 
movi6 cielo y tierra para que la bella acep- 
tara sus caricias. Per0 nada la hizo ceder. 
Encolerizado, hizo trasladar al marido co- 
mo comandante de una zona en la selva a 
mil doscientos kil6metros de la capital. Y 
finalmente descubrid una conspiraci6n en 
la que el teniente habria tomado parte. 
Llam6 a la dama y volvi6 a hacerle ofreci- 
mientos a cambio de la libertad de su mari- 
do. Se cuenta que ella lo abofetee. Ra- 
bioso, amenaz6 con dar muerte al tenien- 
te. No tuvo tiempo para pasar a vias de 
hecho. Le dimos el golpe de estado. 

Enseguida me nombraron ministro de 
Defensa. Habia que ver c6mo me 
aplaudian. Confieso que me gustaba ver- 
me en 10s desfiles rodeado de motociclis- 
tas. Por otra parte todos esos j6venes, tan- 
to 10s del Consejo Revolucionario de Libe- 
raci6n como 10s del gobierno, no poseian 
el sentido de la representaci6n que yo PO- 
seo de manera innata. Por el modo como 
leva la cabeza se ve al instante si un 
hombre est& llamado o no a altos destinos. 
Tanto en el Consejo Revolucionario de Li- 
beraci6n como en el gobierno me cans6 
muy pronto de las habladurias. No es eso 
lo que a nuestro pais le hace falta. Lo que 
necesita en la actual etapa es un hombre 
de hierro. Si, como yo, que da 6rdenes y 
pone a todo el mundo a trabajar, bien en- 
cuadrado por el ej6rcito. Nuestro pais ne- 
cesita ser militarizado, pues, como dicen 
10s blancos, nos gusta demasiado la pa- 
labra y no lo bastante el esfuerzo. 

Ya tenia todo mi plan en la cabeza. 
Haria venir del Tchad a antiguos francoti- 
radores Sara como asistentes t6cnicos en 
nuestro ej6rcito. Tendrian la misi6n de vi- 
gilar el trabajo de toda esa negrada. En ca- 
da aldea y en cada taller pondria altavoces 
que gritarian consignas concebidas por mi. 
Toda persona que se negara a obedecer 
recibiria un correctivo de dos francotirado- 
res Sara. En cas0 de reincidencia seria 
simplemente pasado por las armas. De esa 
forma les puedo asegurar ,que todo 
marcharia a1 paso: uno, dos, uno... En I 
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me engaiiaron miserakmente. Cuando 
me preparaba para ir en M 6 n  a Rancia 
para ver a1 General y sollcitar su apoyo (yo 
habrim lkgado antes a general y entre cole- 
gas nos hutrl&amos entendido mejor ... ) 
elm hiciaon un arrqlo y me mviaron co- 
mo ernhpdor aqui, a Argella, pais en d 
que he combatido y ganado galones en las 
filas dd  ej6rcito f r a d s .  

Evidentemente es una pildora que me 
ha mstado trabajlo tribgar, ya que durante 
cuatro aims me bati contra 10s felhghas 10 
mbmo que antes me habia batido en 
Marruecos y en Tbnez. Fue alli donde ga- 
n6 mis galones de oficial. Y aqui e l h  no 
habhn m6s que.de la @oca de la resisten- 
ch, de sus antiuos guerrifleros, y que pa- 
tatin patatdn, ya sea en 10s discursos ofi- 
ciales o en privdo. 

. .  .. , 

- .  - . . .  

medm, de f r a n F i s  y diplombticos, y 
senti tan bien que he terminado por pr 
rir la vida de aqui a h de nuestra pequeiia 
capital. 

Y con todo eso oczlrre que me gu 
Argel. Es una gran dudad, con edificios 
tos, grandes calles, muchas autos y 
gente. A mi me gustan las grandes 
des modernas, Uenas de animackjn, en 
que uno p a s  inadvertido. Dakar, Abidj 
Kinshasa, eso son capitales. Mien, si m 
hubiera apoderado del poder (tal vez E1p 
dim me apodere) les hubiera pedido a 10s 
norteamericanos que embekieci 
nuestra capital. Hubiera hecho venir 
cos ricos de todo el mundo para q 

Me recuerda a ciertas mu 



unchra a su mrido o 
ganizdbn. "Era una 

comida pro tmch entre muja awpcional, con un valor que he 
dejar a mi mu@ en c a .  visto en pacas personas. No q u h  b u n -  

a las dos de la madrugah. dar a mi padre. Hasta el & d o  no me en- 
mos a un hotel donde hbia al- ter6 de SIJ d'etmdm, cuando fui a p a  el 

cuarto. Hacia las tres de la fm de semma. De vuelta ail indituto me 
sentia ahti&. No podia t rab j j  en aquel 

frmc.esa que eran 

unidn de nu&m cuapos. Per0 pronto 
me rendia a la evidencia: Hadla b m h .  

A su s d i  de ta c k d  ya 

fui con Nadia. Tan contenta como e&& 
hacia un manento. 

Tal vez l b r a h  p r  saber que nu&m 

excepdond. &rfa de- Nadie aiiadi6 e3 mes. 
Me levant6 y me wstf. 
Pdadia es una de hs p a s  perstmas, 

s, que efan UQ ayado wra  m b  de- q u i  en Argeh, a quienes n,o he dilcho qw 
he peleado en este p i s .  Per0 yo tslmprrco 

ese combate que b 6  en 
bs fdlaghas. Se btiferon 

te y tdos mutieron en el 



“PEWSABA 
SUICIDARME, PER0 
NO CORRESPONDIA 

AL ARO 85” 
Jaime Valdivieso 

A d a  de cumplir chcwnta arios. Para muchm, es uno de la 
Wjores poem chilenos. Para algunm, el mjm. Pertenet2 a b gene- 
rwkin inmediatamente posterior a la &I cincwnta. Sa primer libro, 
‘<Para dngeles y gorrimtes”, aporecb en 1956. Desde entoticm (hast4 
sus rtlds recientes Iibros: “Para un pueblo fantasma”, “Los trenes qm 
no has de beher’? puarbJE.ca con una especie de persistente apatfa. Se It 
ha llamado el rey Midas de nwstra Jirica: todo lo que toca su pluma s( 
traFlsforma milagrosamente. 

Jorge Teillier ha creado escuelu: es eipoetu de la casa, del lugar, 
de la memoria de hombres, hechos y cosas que el tiemm ha id0 devo. 
rando: un historicxior, en suma: un cronista mrfgico de las circunstan. 
ClQS diarias e imperceptibles que rodean nuestrus vidas. SUS libros 
nan de una riqueza extraria nuestro espfritu, y ugregan una nota inha. 
bitual a la tradic&jn de la cujturu y de la literatura de nuestro pa&. 

iaIcoh6lico. Se le ve casi ca 
mente recuperado, aunque 
Igo intranquilo. Es un hombre & * 
Eelgado, que parece atravesar el 
nundo en un sueiia diabblicamnte 
Lido. De pronto, va y dice: “Tenga 
a nariz m b  roja que 10s bebedom, 
e darL cuenta”. Nunca pierde el frur 
nor. Por nuestro lado pasa un 
iombre gigantesco que habla en voz 
ilta y que de repente se echa en el 
pasto embelesado por su propio mo- 
16logo; luego, una muchacha trans- 
mente se hinca a rezar frente a un 
iicho con dos virgenes; poco despuC 
,e asoma un adolescente de mirada 
’renktiica: junto a Teillier, dan la 
rnpresibn de perder todo signo de es- 
ianto, y hasta un extrafio halo de 
10esia parecieTa rodearbs. 
Se dice, ahma RdrJ que numa, que 
k t e s  atmclbn por IQS poetas mal- 
l o s ,  par kms bebedores y suicidas. 
Iml~uw has amncfndo la publleacib 
h 1001 enrsaye sohe “Nuestros poetas 
rnim!dilW”. 

Creo que se parte de un 
quiveco. Poeta makddito. segun el 
t b h i m  de Baudelaire, es aqud un 
poco Impen, que casi no se dedica a 
escribir, i n o  mAs bien a la vida de ca- 
fks y bares; es el poeta que volunta- 
r i m t e  M rnargina de la sociedad: 
una especie de autosxrificado, como 
Tkfib Cid. Mi sdmiracibn en este 
p i s  d r i a  por un tip0 de poeta CO- 
rn C a r h  de Racha O Rojas Jim& 
nez, y, en Francia, por el mismo 
Bidelaire que, como los primeros. 
dej6 una obra. No hay que vera &os 
c m o  hombres sin obras. Yo creo que 
em es una especie de lugar comun. 
Skn& yo un bebedor como un 
rnilba de chiinm, habria un mill6n 
de chilenos d i t o s .  Sinto admira- 
ci6n por bas poetas que se han auto- 
marginado de la vida literaria pro- 
piamente tal. 

Penmdo em ese nvillbn de d- 
coWios,  &I la impresibn de no ba- 
heme avmzado mcLe  en ese proble- 
ma. 

Nada, o casi n d a ,  en cuanto a 
sus migenes sicobgicos. En otm . 
paises se ha avanzado en casos relati- 
vmente f8cilas. per0 nada con res- 
pecto a lo que pasa aqui dentro. en el 
alma. 
Hableeos de tu iltimo libro. “Car- ’i 
trvs para reins de olras pdmwem”, 
que algunos considerao que defmere 4 
ce frehte a tu obm anterior. , . d 

YO ere0 que es UB libre miur 1 

I 

, ’ 



irregular, hecho en forma precipita- 
-’da. Hay poemas que me gustaron y 
que ahora no me gustan nada. Yo 
pensaba publicar un libro mwho mh 
grueso, y result6 tan flaeo como mi 

Una espesie de vuelte, de rirculo. 
Si, un recordando con ira, co- 

mo duia Osborne. Hay poemas que 
reflejan en muchos sentidos lo que ha 
sucedido en Chile. Mi poesia ha am- 
biado porque yo tambitn he cam- 
biado. Es un poco amarga, no meian- 
cdica. He perdido el oentido de h 
magia en esos poemas, creo. 

No me parwe, pues hasla el titub 
xontinha siendo mhpjco. 

Los wmidero. s i  embargo, 
poemas demasiado continpntes, no 

de iluminacion o revelacion. 
nte que piensa que es mi 

0: Hugo Montes, por 
uien ahora consider0 un 
, por supuesto. Tambidn 
se sienten especialmente 
s. No creo que sea un 

libro que me represente emctamente. 
Per0 me entretiene. Es la Inica lectu- 
m que tengo, lo le0 todos 10s dm. 
P v e r a  que te has vuelto un tanto 

, &Wish, que 1s poesia no representa - w aucho para ti. 
No creo que la pwsia sea algo 
, desde el punto de vista que me 

ha permitido sobrevivir y vivir; tam- 
pwo creo que sea inutil para las tres- 
&Was personas que la Len. Nihiliita 
ea ana persona que perdi6 todo opti- 
fnisino, Yo todavia lo tengo. Tal vez 
Csac m8s wca del anarquismo en a t e  
moaQento. Pero no es una desilusi6n 
frerte a XIS sistemas politicos, sino 
f r m  d ?SF humano. No creo que el 

,T 
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en tu m a ,  y todo aMi imd- o &I- 
die a k que se acerca d s  a la pruluuh 
“idifico”, “hwr fdiz”, “Mja d- 
-do y c&senti&”, aprecirdo par 
todm en Lawtaro. Tu cam refntarh 
la hies de Srmtre L qlw se mf ibe PIX 
h mesitid de mupar urn Iwgm en el 
mumdo, par uaa suerie de &mfio 
rrenta lul medio. 

Yo no creo en ka influencia 
geografica o telhrica, como padria 
iecirse, per0 creo que influye pode- 
wanuente en el sur una tradition 
m&icr que es c m o  el humus. El 
meta en el sur, por Eo m l o s  en el 6- 
:eo, es sdmirado, tal corn un depm- 
iata, cma muy importante. En mi a- 
io, era importante en la familia. Mi 
mdre es un hombre cult0 d e m o  de 
ius limitaci<ones. Yo lei “Los cardoa 
Id Barragan”, de Panlit Istrati, a Lm 
weve afim; en casa se podia habiar 
k todo, habQ una adrniracibn pryr d 
xritor,  empezando por  Nmuda. Mi 
x&Lo un puebko chato, de gente 
IO kctora de poesia ni mucho mews,  
iero respetan y saben de alguna ma- 
)era q w  el potla es un orgullo y que 
os representa. Desde luego es una zo- 
ia muy particular, es la frontera mis- 
na, la zona de Nwuda, de ALmso de 
3rcilla. 
iTe kss preocupdo de una manera 
cmseiemte de ser m r i t w  de tu tierra, 
de su pisaje, de sus haankes? 

Mi problema es ser recmocido 
en Lautaro. Opino como el poeta Mi- 
l o a  (no el viejo. el actual), que dice 
que la m b h a  aspiraci6n de un poeta 
es ser recomcido en su pueblo, pefo 
es lo que menos obtkoe. Nunca vas a 
tener unacalle con tu nombre, asi co- 
mo Neruda no time una plaza en Te- 
muco. 
Pero decir qvle quieres ser un poeta de 
tu pueblo es ya mueho, porque para 
kLrPweJ?LIbplD-d&ILI 

. 1. _’  . .. - * -  L -‘. &c*i-a&h 

que me prurece muy hpmtrnbe 

cieda Mthrica, su idm~tidad na. 
cionnl. 

En este aspect0 me siento en la 
lima de N e d a ,  de Rojas J i m h z .  
Por supwsto que detrhzs &e mi hay 
mlnchas emas; s i p ,  dede lwgo, a 
mis antepasrudas, i d u s 0  la linea & 
M a g d a m  Moue de rqmte ,  de AI- 
gel Cmchaga, per0 sin propo&m- 
lo. 
El heeho L qiw aprexm em ly pee- 
.& n m b m  & riejas reristm. can- 
&nes, la0mkes de p0eka.s. dqmrtPs- 
#as, bares, tdlicimes, k daa loin ca- 
*de ms% mmy IMBeShl. Pgr an 
parte, mea qae hay ma p d u n d a  
viimWYn entre tu pwsh y d k h o  
de qlwe hayas esMiido para SLT pm. 
femr C Kioria. Tu ere el b h -  
liudox, el C d &  & mestra 
rernbii, y ese ~ Q I  pm lwls btatms, 
por k ucom&erSrnba4m aiaviles, 8e 
mea en tu dm. 

Si, t i e m  raz61~, me interesb 
s i m p e  la historia, suo & de m i  
paf, sim la uniwsal, p o  afia- 
didura h histaria Local. Aborz, por 
ejemplo, =toy estudiando h historia 
de la Uegada de los p i m m  cod~mos 
franceses (yo soy nieto de francam) a 
la Arawania. Slempre m ha preo- 
cupado la historia naciod.  Mle con- 
ddmo un c h i h o  intrinseco; COR to- 
das hs constumbres chikw5. Creo 
q w  no saldria numa de C h k .  
LITP q d  wees In que Ckmm defen- 
der NIocstra cutlure? 

De la donizaciI6n eco&mnica 
nwteamicana y de su h b a r d e o  
diado en la tekvisibn, en h radio. 
Todo eoo nos c d o n h .  SOcAoa el pa- 
tio trasero, no c a k  d u h .  Soy d m i -  
rador, sin embargo, de lm Beatniks, 
NO incoodicimal. Imluso, cuado 
apareckm loa hippies, m preci6 
un movimiento muy inteaesante, que 
podia cambiar et eonsmaismo y p ( ~  
mde nos iba a eambkr a nmot~05. 
Indiscutibkmnte no5 fregaron con d 
consumism. En d terrernoto. me 
contaban, lo primer0 que salvaba la 
gente antes que la guagw o a un an- 
ciano paralitico, era el televisor. 
Y r h m ,  una wz que mlgrus. iQd 
vas a Lneer? 

Pienso seguir investiga 
la historia y escribir poesja ... 



CRlSTlAFl SANCHEZ 

EL CUMPLIMIENTO 
DEL DESEO 

Jl& RQmdn 

En un pais como el nuestro, en que no existe una industria cine- 
matogr&fica ni forma alguna de estimulo institucional o mecanismos 
& ayuda financiers a1 desarrollo del art@ cinematogriifico, d cas0 de 
Cristln S&nckz se presenta como un modelo de tenacidad, persisten- 
cia y vocmidn que vun m&s a116 de todo c&lculo o bhqueda del &it0 
frfcil. 

Pdrhmos pemar que no es el &xito ni En ceEebracidn masiva la 
mieta perseguida por Sinchez, sin0 la bhpdca de un lenguaje perso- 
ml, explwador de nuews formas del discurso filmico, alkqico Q Gas 
conwnciones ale1 relato tradicional y a lm tdpicos del cirw de cornu- 
mo. En esta orientacidn ha basado su apuesta y no lo han desviado de 
d0 ni las facilidades de unaproduccidn desahogada, que t w o  en Lm 
ketvs  coqmbidas, ni b bhqueda de un hht&tico mercdo. 

cos m renurnerdos. 
Esta experiencia implka para 

Sinchez una de las pocas vias per las 
que se pueden encauzar 10s esfuerzos 
de ~roduccibn del cine chileno: aba- 

astante a contracorrjente del ci- B ne que busca primeramente la 
zeptacibn comercial, Siruchez ha en- 
terado ya su sexto trabajo desde que 
egred de la Escwla de Artes de la 
Cmlunicacibn de la Universidrd Ca- 
tdka (Esperando a Godoy, V h  p -  
ralelas, El zapto chino, Los &seas 
conccbidos, El ultimo round de Dlna- 
mita Araya. eaa ultima realizsrda en 
video). 

Ya el tituEo mismo, El cumpli- 
menlo de/ deseo, nos advierte de la 
linea de continuidad que existe en la 
obra de Sinchez y nos insta a pensar 
qu &e, su ultimo film, es la pro- 
lW8aci6n de un discurso que, aceptk- 
m ~ ~ b  o no, gustemos o no de sus pe- 
licUhs, coeresponde al de un genuino 
a m  cinematogrifico. 

Rodada en veinte dias, cifra re- 
cord si Pensamos que el tfempo pro- 

que toma la Wlmacibn de un 
hametraje oscila entre 10s dos y 
Ires meSes, El cumplim&nto del deseo 
se apresta a entrar en proceso de 
montaje Y postsincroniza&n (kma- 
d 9 V  e %ebtaje’’, a m p  

que e simonizan son gene- 

: &*. 

ralmente las de lm m i m s  actores 
que se wen en imagen). 

Una de las razones por tas que 
Sinchez dejd de lado su costumbre 
de filmar con sonido directo, fue la 
de trabajar con mayor rapidez, ya 
que asi dlo debia contrdar la imagen 
mientras filrnaba; per0 tambien influ- 
y6 la ruecesidad de ahcwrar material 
(filmar sin sonido no exige tantas re- 

ones) y la poddidad de elabo- 
rar con mayor cuidado la banda so- 
nara, a1 confeccionarla a posteriori. 

Estas consideraches se inscri- 
ben dentro de las caracteristicas de 
produccsn en que el filme se esti re- 
alizando. Entre 10s diversos guiones 
que Slnchez ha escrito (otro rasgo 
que lo define como autor: siempre 
escribe sus propios textos), eligib uno 
que presuponia una producci6n rda- 
tivamnte simple y de bajo costo: es- 
casas locaciones y pocos actores, lo 
que le permitia adernis circunscribir 
el rodaje a1 escaso tiempo seitalado. 
El director sblo disponia del lapso de 
las vacacianes de invierno en 10s di- 

ad  c m  del hitado tiessp de u r n  
kwsm institwos m l pe  b e  CEruSex, 

ratarniento al rninimo de 10s costos, 
mbima rapidez en el proceso de ro- 
daje. Para ello se irnpuso una suerte 
de ascetisrno creativo, ensayando 
cuidadosamente cada plano a tin de 
evitar las repeticiones y econombr 
asi el material virgen, gracias a lo d 
lkgb a una proporcibn de dos a uno 
(lo habitual es que se filme sobre 
cuatro veces rnC de lo que se avo- 
recharl en la edicibn final). 

La metodologia de trabajo 
emplerda por Sinchez en este filme, 
que aparentemente sblo ataite a la 
prodwcibn, tiene su precisa corres- 
pondencia con el lenguaje utilizado. 
Coincide con su abandon0 del “pla- 
no secuencia” (Iargas unidades 
narrativas rodadas sin cortes) y la 
adopcion de 10s planos breves y el 
rnontaje c m o  elementos expresivos 
predominantes. Su cimara ya no asu- 
m d distante plano de conjunto que 
caracterizaba su estilo, sino que esta 
vez se aproxima a 10s rostros de sus 
pmnajes .  “En lo posible se trabajb 
con primeros planos para estar rn8s 
cerca de4 espectdor, hacer sentir al 
persmaje, estabkcer con 61 un vincu- 
b mayor”, nos dice Sinchez, al 
explicarnos este cambio estilistico co- 
rn la evolucibn “hacia un cine que 
tiem m b  que ver con 10s sentimien- 
tos” y que se iniciaria con El lillimo 
round k Djnaminta Araya. 

A diferencia de sus otros traba- . 
jm, centrrdos principalmente en per- 
soonajes del sex0 masculino (un cesan- 
te, un estudiante, un taxista, un boxe- 
ador), El cumpllimienlo del deseo es 
una incursibn en el universo femeni- 
no. Su protagonista, Manuela, es una 
esttudiante de psicologia que decide 
dejar su carrera y abandonar a su ma- 
rido. Ella percibe que la psicologia es 
insuficiente para explicar la realidad 
y se siente atrapada por una especie 
de coyuntura tebrica. Su ruptura es 
con lo que considera sus idtirnas ata- 
duras con un cierto saber de clase, 
conviccibn que la insta a romper tam- 
b i b  con su rnarido. Fste, un cientista 
politico de tendencias m C  bien 
progresistas, representa para ella una 
cierta manera burguesa de vivir, que 
no difiere demasiado de ba de los 
padres de Man&. En h brjsrltpeda 
de un paoyeao &a4 difemte. dla 
decide esteb3ecerse Fn una casa h d e  
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LA INICIATIVA DE BANFF 

la actividad slrtistiea. 
En una de sns partes, el documnto subaya qug, debido al des€~d~U@ 



. .  

“Todo lo que cuenta es absurd0 e inmundo; su h i to  es un h a -  
fio al bum sentido y a1 bwn  gusto”, dictamind un critic0 parish CI 
comienzos de la d&ada del cinmenta, cuando el hmedor de La mda 
rqwrwi6a recibn comemaba a ser conmido m h  a116 de su g r u p  de 
omiglrs. 

AI c u m p h e  cuatro afios desde que la mwrte le hiciera seitas Q 

Gtwrges Brassens (“el mal que no perdona ’’ lo t m b d  elpentiltimo dia 
de octubre de 1981), lo cierto es que su voz rugosa y m a ,  cargada de 
fibrasas erres mediterrheas, contintia infatigable espantando buenas 
bsrrgueses y cabezas establecidas, m e  a llevar al Gran Prmio de Po- 

de la Academia Frances0 en la mochila desde 1967 y m&s de trein- 
tQ millones de d i m s  vendidos. 

Sus intraducibles canciones-poemas, mezclm raras de inocente 
fabulacidn medianamente obscena, insistente reclamo libertario y por- 
c h e s  de Edad Media, sdo en el tiltimo tiempo h h  comenzado a salir 
del reducido circulo de 10s iniciados en el mundo hispanopadante, por 

Y gracia de intbrpretes como Pwo IMaez y,  m b  localmerite, 
Eduardo Peraita. 

s primera cancibn, .El w i l a ,  
fue su primer embrollo: una 

anciana centenaria contempla, casi 
extaiada, a un gorila en extremo viril 
emlaustrado en una jaula, mientras, 

“Si un d k m a  semejantel se 
presentara alguna vez/ estoy seguro 
que una vieja/ seria mejm que cud- 
qukr juez”, afirma Brassens, con la 
ayuda de su guitasra. Pero. si bien el 
gmila s o b r e d  en las t&nicas y em- 
pujes del amor (como “muchas mu- 
jeres os lo diran”). no brilla precisa- 
mente por su ititeligencia: toma al ju- 
risperito de una oreja y lo arrastra 
ha.$il uno8 mntorpiles. @$ ”1 juez 

a-“ i. c .‘ 

la aparente sirnplicidad surge la ri- 
quem y la truculencia del lenguaje, el 
humor, el a l t o  de lo audaz y de lo 
abwrdo. Tras ems abeurdos est& el 
hombre honesto que exponia la va- 
cuidad de la convencibn y expresaba 
el desprecio par 10s que la preservan y 
f o m h n ” .  

DE SkTE A “LOS TRES 
BURROS” 

SLre era un “pueblo sin preten- 
d n ”  wando, en 1922, George 
Brassens lkgb al mundo. Emlavado 
en el suroeste de Francia, sobre la 
costa mediterrinea, el pueblito tenia 
entOllceS s610 d o 5  orgullos: la victo- 
rias del equip0 de futbol Iwal en el 
campeonato nacional y el haber sido 
ta patria de otro poeta renombrado, 
Paul Vakry. 

descendiente de napolitanos. Bras- I 

sens detest6 soberanamente la es- 
erse con sus comb 
canciones anar- 

Hijo de un albafiil y de una * 



mwos derroteros. Alli, con apenas 
18 Mas encima, trabaj6 como obrero 
en la Renault y public6 un librito de 
trece poemas que &lo Uegb a una do- 
cena de amigos. Tres ailos desputs, el 
Servicio de Trabajo Obligatono de la 
mancia ocupada por los nazis, lo en- 

[ vi6 al campo de Basdorf, en Berlin. 
; Por supuesto, Brassens escribi6 
i el himno del campamento: “Hemos 
1 venido a Basdorf/ a fundar una 

nueva Europa./ Se nos dijo que era 
por el bien de Francial y todavia hay 
huevones/ que se lo creen”. 

1 Aprovechando el primer per- 
miso de salida, el docto poeta escap6 
-para siempre de Basdorf. Vivi6 se- 
midandestino en casa de unos amigos 
en Paris, acornpailado de su patas, 
gatos y loros, al tiempo que militaba 
em la Federaci6n Anarquista (de la 
cual seria expulsado mAs tarde por 

Su primera aparici6n en publi- 
co. como cantante, se produjo &lo 

1952. Un amigo lo lev6 al res- 

. exdvamente indisciplinado). 

& BU masticaci6n devuelve al 
viejo lath del 
triturado por 
con UM saliva 

‘.Muehos de 105 diepnras en 
aaRdcn OB- 

&&A de--- 11- *- 

mes” (carabineros), representantes 
por excelencia del sistema. 

En Hecatombe cuenta las 
desgracias de una termcia de cwabi- 
neros caida en manos de las verduk- 
ras del mercado municipal. En medio 
de una batalla campal en que “una de 
ellas agarr6 del cue2Eo/ al principal de 

la cArcel,/ m u e m  las leyes, viva la 
anarquia!’ ”, o m ,  “una gmda tre- 
mebunda/ a b d  su escote descomlr- 

la cornisaria/ y le hizo gd’tar: ‘iMm 

juego de la bestia de las: 
espaldas”. 

como cuando piante6 su posicibn 1 -  

frente a las roscas generacionah: 
“La edad no time nada que ver/ 
cuando uno es huev6n es huevh 
(...)/ basta de pekar entre uste&/ 
huevoaa jchenes, viejos huevonS/ 
huevoncitos princi$mtes/ viejos 
huevones ternblequeantes”. 

Al final, los criticos que hac& 
del ejercicio de la censura un placm 
fueron quedando rekpdas al rincbn 
de los anacrmimos. Hace exack. 
mente cuatro a f b s ,  cuando el cable 
de France Presse dio la vueita al p k  ~. 
neta informando que “el cantautor 
Georw Brassens ha m w t o  en su 

A veces fue derecho al grm 

quinti campestre de LS ceranias de 
S6te”. y Yves Mmtand, consultado 
por 10s periodistas, se preguntaba si 
era posibk que personas c m o  Bras- 
sens, Prtvert o b d  pYldlcsan morir, 
el diario LcMomdeacert-admente r e  
capitub: “Sus garabtos soon loo m h  
finmente tabdos y ya se refieran al 
atraque M godla o a 1- sudmes de 
las muchachas &res, la perfecdbn y 
la distimih se entremeeclan. Pmque 
Brassens practica con h mima mano 

naU v volteaba a 10s tetazos/ a bs I I mstd”.O el r---’--”-*- .. - 

I que &ia al~;lmar*’. 
Al cabo, en *no desbande 

pokial, las f w r m  de ojrden de- 
bieron soportar la humillacii supre- 
ma: “Esas furias, casi no me atrevo/ 
a decirlo, por ser tan bestial/ les hu- 
bieran cortado lo5 huevod mas no 
habia nada que cortar”. 

“Inmundo”, vociferaron Cos 
infaltables defensores de la c i v i h -  
ci6n occidental y todo lo d e m k  

El “porn6grafo del fonb- 
grafo” -corn0 se autodefinib en 
una cancibn--, nunca se sinti6 ma- 
yormente aludido por las criticas. 
“Creo que el mejor servicio que le hi- 
ce a las malm palabras fue quitarles 
su groseria; cuando digo mierda. por 
ejemplo, siempre hay dew& alg6n ra- 
mode flora”, dijo Brassens en cierta 
ocasibn. Y agreg6: “Cuando digo 
quilombo no veo nada chocante, pe- 
ro la mayoria de las personas ven en 
esa palabra mujeres en cueros y presi- 
dentes o directores generales pelk- 
chdoles las nalgas”. 

En m i o n e s ,  estos “atentados 
a la moralidad p6blia” fueron obli- 
cuos, como en El mdiwal. A&. 
Brassens lament6 haber nacido con 
cinco siglos de retraso: “El h i c o  
reprqhe/ que’ pudiem merecer mip 
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EL LIBANC 

UNA GWERRA 
DE NUNCA ACABAR 

15 mil d o m e s  de res emsm 

Mladen Yopt 

&$w Beim en cendiclmes de f m h r  

Randdah Ammar es una nifia libawsa de diez atlos que ha inten 
todo suicidarse dos veces. Segtin explicd alperiddico ‘ A n  Nahar”, su 
decisiones se han debido a que “desde que neci estoy escuchandc 
bombas, dkparos y viendo colores rojo y Manco. .. iPara q d  he m‘ 
do? iAcaso 10s niitos de otrospaikesprrsrm lo mismo que nosotros? E1 
revistas he visto fotos de niitos felices jugado en jardines. i Por qw 
tenemos que morir? Su madre &c[aro que la niita estaba esperanzadr 
en que su muerte lograria pmer punto final a 10s ya diez aitos d 
8uerra civil que qfectan a El Lfbano, pais de tres millones de habitan 
tes y de 10.400 kildmtros cuadrados. No h t a n t e  10s desespeuado, 
esfuezdci de Randdah, el recientemente acordado cese del fuego fuc 
nuevamente devorado por las juegos de la videncia. As(, en dos sema 

de enfrentamientos entre las milicias musulmanas y crktianas, sc 
han registrado cerca de trescientos muertos, m b  de mil heridos, dece 
n a  de personas secuestradas y se ha empaitado nuevamente la cara dc 
El Lfbano con un p a w e  cubierto por la destruccidn. 

i bien mbchos de 10s analistas s internacionales fechan la 
Problematica de el Libano en 10s al- 
bores de 1975, cuando falangistas li- 

atacaron un bus ocupdo por 
Palestinos en represalia por un ataque 
Yterior perpetrado por la organiza- 
cl*n Para la Liberacidn de Palestina 

obtuvo el control de Siria y el Llbam 
-ya como entidades politicas separa 
das desde la destruccibn del Imperic 
Otomano--, occidentalizb este pe 
queibo pais, cre6 y otorgb el protago 
nismo de la acci6n a una naciente cia 
se dirigente cristiana, relegando dc 
esta manera a roles secundarios a 
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to y $ria y su decidida oposici6n =a 
pretenciones del Presidente maronita 
de renovar su mandato, concluyeron, 
al afio siguiente. con una verdadma 
insurreccibn que enfrent6 acristianos 
y musulmanes en una men ta  guerra . 
civil y, a petici6n de Chamoun, con el 
desembarco de diez mil marines 
norteamerianos para “normalizar” 
el pais. 

Dicha intervencib~, que dur6 
algunos meses. s610 siM6 para a t e  
nuar, momentheamente, las aspira- 
c i m s  del pueblo musulmb sin em- 
bargo, no detuvo -porque no era 
parte de sus intereses- el proceso de 
agudimci6n de 10s problemas que 
odginaron el conflicto. De eta for- 
ma, la parte de culpabilidad que lleva 
en sw espaldas la era coloNal. no s6- 
lo se manifest6 en el hecho de jerar- 
quizar a una clase dirigente cristiana 
en lo politico y lo ideol6gic0, sino 
que, a partir de su praxis depredado- 
ra, sent6 las bases para una distribu- 
ci6n desigual del trabajo y de las ri- 
qwzas, otorghdole a 10s critianos 
maronitas la mayor parte del control 
del comercio y la banca, mientras que 
bs musulmanes debieron contentarse 
con labores y retribuciones propias 
de 10s de abajo, es decir, con ser arte- 
sanos, obreros o campesinos. 

Asi. coincidiendo con la 
afluencia de 300 mil refugiados pales- 
tinos al sur del pais despub de la 
guerra habe-israeli de 1973. guerra 
en la que el Libano no tom6 parte, 
10s musulmes, que ya se hablay 
constituido en una mayoria nacional, 
prontamente empezaron a cuestionar 
el sistema de poder econdmico y poll- 
tico implementado en el Libano. 

El sistema politico - d e  alian- 
za- que dio origen al Estado libanb, 
contempla que el Presidente sea 
siempre elegido entre las flas de los 

QLP- Sontra cristianos derechis- I pueblo musulmh y a la cultura y tra 

maronitas.-que el Presidente del &%’ 

Parlamento Nacional sea sh%ta y que 
el Primer Ministro sea sunnita. Para 
los representantes de las 
fesiones e s t b  reservados. 



mente fallecido 
e del actual Pre- 

1NVITAWS DE 

an0 asi, (lividido y dG 

Libano, donde hay quince 

tre derechistas y progresktas, ya 
que las relaciones entre 10s partidos 
polfticos nunca han sido t o t h e n t e  
&as y defmidas, y la mayor parte de 
Zas v m  dependen de sus intereses y 
cilculos inmediatos. 

La falta de definici6n de los 
m d o s  en el Libano, en este senti- 
do, ha provocrldo que dificilmentc 
existan dos agrupacimes que en 10s 
Wmos diez &os no hayan tendo 
.conflictos entre si, altercados que. 
por eierto, han dejado un elwado nu- 
mem de victimas. Ademk de b s  
conflictos interpartidos, es th  10s 
ajustes de pentas dentro de las pro- 
pias organizaciones. ya sea a nivel de 
@xiones o en forma individual, rea- 
lidad que aporta otras tantas muer- 

. Entre 10s llamados partidos 
pgresistas, destacan por su n h e r o  
de militantes Y DOT su influencia. el vi6 de pretmto a Israel, en ese instan- 

te gobernado por Begin, del Likud 
-ex movimknto terrorista--, para 
justificar sus frecuentes incursiones a 
travb de las fronteras, sus bombar- 
deos a campamentos palestinos y 
ciudades Libanesas y, por ultimo, la 
ocupacih de parte importante de el 
Libano, acciones todas que encontra- 
ron el a& amplio apoyo falangista. 

La dtima y m b  importante in- 
cursi6n israelita a el Libano, se pro- 
dujo el 15 de septiembre de 1982. un 
&a despub de la muerte. en un aten- 
tado dinamitero, del candidato presi- 
dencial Bashir Gemayel. Si bm npdie 
se adju&cb este atentado -incluko se 
culpa a veees d seMciq de inteiigen- 
cia israeli-, g m  parte del pais. 
indugends su capital Beirut. amme- 

AI dia siguiente de La ocupa- 
ci6n, d Libano sufrk5 el episodo m8s 
negro de su historia: bajo la complici- 
dad de 10s comandantes is- 
raelies estacionadas en Beirut, y des- 
ph del retiro de 10s guerriberos pa- 
lestinas de el Libano c o w  prodwto, 
en parte, del wuerdo de Camp Davb, 
las milicias falangistas consumaron 
UM jornada de sangre y muerte en 10s 
campamentos de refugiados palesti- 
nos de Sabra y y *tila. Sin 
guerrilleros palestinos para oponers, 
mujeres, nifios y ancianos fueron ase- 
sindos. 

Ademb de 10s israelies preSeP 
tes en el Libano -en supuesta retira! 
da--, tambikn hay sirias desde 1 
quienes atm mantiem el control 
Ran parte del pais. El 
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ble,& cambiado esto m b  tarde en el 
,,,arC~ de las llamadas Fuerzas Ara- 
bes de D~suacibn, que tienen la mi- 

de prevenir la propagacibn del 
,orfl~cto. Sin embargo, la actual pre- 
Ieficla sirla en el Libinto, responde 
.l,lr cobre todo, P la edera del 

Sergio Spoerer 

1 clima politico cambia en America Latina; se hace benigno, promete- E dor. La instauraci6n de regimenes democrhticos en la casi totalidad de 
10s paises de America del Sur explica, en gran medida, esta nueva situaci6n; 
Chik y Paraguay hacen figuras de excepcibn y de lamentables anacronismos. 
La democracia ha reforzado las capacidades de la regibn para intervenir sobre 
si misma. Los pueblos recobran ciudadania, 10s partidos politicos sus respon- 
sabilidades, 10s gobernantes crectibilidad y prestigio. Se objetarh, con d n ,  
que nada de ello resuelve la muy dura “ayuda de urgencia” que la regibn 
enfrenta. Pero, si bien la democracia no promete ni hace milagros, la historia 
reciente demostrb que ella tampoco serP el futuro protegido de cualquie; in- 
tento tecnocrhtico-autoritario de resolver la actual crisis. 

La democracia ha creado un nuevo clima en America Latina porque ella 
es, en primer lugar, expresibn del recobrado derecho de 10s pueblos de acceder 
a la solucibn de sus problemas. Democracia es volver a contar con las propias 
fuerzas, es recobrar la capacidad de poner en orden la propia casa, es rehacer 
una identidad nacional ante todo entendida como comunidad de destino. El 
clima democrhtico devuelve progresivamente a la regibn en su conjunto la con- 
fianza en si misma: cuidadania politica y soberania nacional han demostrado 
ser inseparables. 

La ampliacibn y preservacibn de este nuevo Ambit0 democrhtico es asu- 
mida como responsabilidad colectiva de 10s paises del hrea. Cada quien entien- 
de que la democracia requiere espacios mayores que 10s de un microclima. A la 
vieja aspiracibn de 10s pueblos de una mayor integracibn politica y econbmica, 
ha venido a sumarse la voluntad de 10s prirccipales Presidentes democrhticos de 
aumentar los espacios de cooperacibn politica regional. 

La profundidad del consenso y la calidad de las iniciativas llevadas ade- 
l y t e  ha Uevado a algunos de sus ministros de Relaciones Exteriores a hablar 
-informal, per0 no inexactamente- de la constitucibn del SUPLADE (Shdi- 
cato Unico de Presidentes Latinoamericanos Democrhticos). El Consenso de 
Cartagena para dar un tratamiento politico al problema de la deuda, la consti- 
tucibn de un grupo sudamericano de apoyo al Grupo de Contadora, la oportu- 
na intervencibn de 10s Presidentes Alfonsin, Betancur y Sanguinetti para 
contribuir a un normal traspaso de poderes en Bolivia, son algunos hechos re- 
cientes que acreditan la existencia de una decidida voluntad de actuar concer- 
tadamente. 

La reciente realizacibn en Montevideo de un seminario organizado por 
el lnstituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), con el aus- 
picio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, sobre el tema de 
Cooperacibn Politica Regional para la Democracia, fue una importante 
contribucibn al  desarrollo de esta linea de conducta. El llamado formulado 
por 10s integrantes para refonar la p 
zaciones no gubernamentdes y actores 
politica, es indicativo de esta suerte de 

1 que jugar en el act 
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CHILE: EN LA LUPA 
DE ESTADOS UNIDOS 

esde que el regimen de Pi- 

ri0 del debate h w o n a l .  Tal S+ 
tuadbn no &io se ha manifestado a 
nid de la prensa o en los distintos 
tom de derechos humanos. sin0 que 
tambih ha acaparado la atenci6n 
y la preocupaci6n- de la mayoria 
de 10s Estados-Naciones del planeta. 
Entre estos idtimos, cabe destacar, ya 
sea por la preponderancia hegem6ni- 
h que representa en la regi6n o por 
su nivel de involucramiento en la im- 
posiFi6n y desarrollo de esa realidad a 

’ Estados Unidos. A 10s norteamerica- 
no6, pese a coincidir ideol6gicamente 
en muchos aspectos con el regimen 
mititar, no les ha resultado nada de 

b del gobiemo chileno. 

La anterior se refleja con niti- 
en el informe que prepat6 Mark 

Externos de la Casa de IQS 

interes en el retorno 

cabe duda que antes del fid de @o 
Chile sera un pais maruxista-kninista. 
aliado de la Uni6n SoviNia”. 

Para Falcoff, qsta afrmacibn 
adquiere vaiidez en la medida en que 
el regimen &tar ha perdido la ma- 
yor parte de su soporte civil, si- 
tuafibn que es atribuida a la crisis 
econbmica y “a Ias conductas ar- 
bitnrias. abuso de poder y la C O ~ N P -  
15th”. y al penshento del general 
Pimchet respecto de que “las de- 
mocrach liberdes cmducen, antes o 
despuks, directamente d comu- 
nismo”. Fakoff expresa en a t e  senti- 
do que “la perspectiva tradicional de 
Estados Unidos en estas matelias 
-fundamentaimente la nmidrtd de 
anticiparse a las causas del comunis- 
mo y de parar al comunismo a traves 
de politicas efectivas y refomas so- 
ciales- son incomprensibles para Pi- 
nochet como el lenguaje de 10s mar- 
cianos”. 

El informe, que fue escrito an- 
tes de haberse fumado el Acwrdo 
Nacional en Chile y antes de 1% jor- 
nadas de protestas de estos dias, hace 
un Wi bastante detalhdo de 10s 
factores que Estados Unidos conside 
ra relevantes en la situaci6n politica 
nacional. Respecto al terrorismo, por 
ejemplo, ademb de constatar su pe- 
ligro real, expresa que es necesario 
preguntarae “si las politicas de go- 
bierno impulean -o juBtifican- el 
terrorkw, on vez de prevenirlo”, y 

terroristw son p e r p e t r h  i a  
pos de izquierda”. 4 

-- 

asistir a la Alianza Democritica en el 
mhs amplio sentido; que el Congwa . . 
reexamine el Asunto de la Aywla a la 
Democracia y, por U b o ,  r e v h  
cuidadosa y sistedtiuuluente el 
porte anual de la Sociedad Inte 
r i m a  de Prensa, ya que “consti 
un gran obstkulo para la wpervi 
cia de hs fuerzas democriticas 
chile”. I 

Falcoff puntualizbt, f inhen* 
te, que “debems enfrentarnos d 
hecho de que P imck t  no intenta d- 
terar sus plws para n w t r o  benefi. 
cio; el, probablemente, muera en gll 
oficio; nuestra poliiica, entretanto, 
debe combmar las s m i o m  exisW-. . 
tes, 10s recursos de la diplomd 
-quieta o de otro tipo- y Ia cui 
dosa y persbtente aliientacibn de 
fuerzas alternativas, de modo 9 
eUas estCn ahi cuando kl d 
parezca”. 

Lo claro de &e infor 
se ha widenciado en la Utim 
raci6n del Departmento de 
norteamericano -de apoyo 
do Nacional--, es que para 
Unidos el gobierno del ge 
nochet ya no resulta un buen 

Falcoff, con la actual 
be duda de que antea 
Chile ser4 un pa 

’i. : . 



INTERNACIONAL- 
URUGUAY 
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LA DIFICIL TAREA 
DE CONSTRUIR DESDE 

LOS ESCOMBROS 
Carmen Cecilia Diaz - 

nTenemos que reconstruirnos, claro: plantar nuevos 6rboles. per0 tal vez no consiga- 
mo5 en el vivero 10s mismos tallitos, las mismas semilias. Levantar nuevas casu, estu- 
pendo, pero, per& bueno que el arquitecto se llmite a reproducirfielmente el plano an- 
terior, o ser6 infinitamente mejor que repiense elproblema y dibuje un nuevo piano, en 

que se contemplen nuestras necesidades actuales? QUitar 10s escombros dentro de lo 
p&le, porque tambikn habr6 escombros que nadie podr6 quitar del coraz6n y de  la 
memoria”. (Mario Benedetti: “Primavera con una &quina rota”). 

PR-CNT: el pals noes una cuenta corriente 
. *  ’ Pasar de un regimen militar a uno democr&tico no ha sido fcfcil 
.:+. en Uruguay. A menos de un affo de iniciada la ccconcertacidn multi- 
,: Partidaria I’ que posibilitd la eleccidn del actual Presidente, Jose Maria - - Sanguinetti, ya se han dejado ver 10s primeras obstdculos y el sistema 

:4 .. Politico est& aun lejos de haber implementado una alternativa verda- 
y- deramente sdlida. Ello, a pesar de que toda la civilidad se ha de- 
:. mostrado activamente partidaria del sistema democr&tico y de que el 
; ;gobierno color@do, m b  all& de 10s escollos, ha id0 consolidando el - ehYCiCio libertario y le ha cambiado hondamente el rostro interna- 
‘ cional a Uruguay. 

‘.?! uando el l o  de marzo de este I ra -0 a causa de ella-, la pretendi- 
afio Sanguinetti estren6 la ban- 

cinco duros y diffciles aflos de go- 
rno’’, donde se deberian “echar 

da recomposici6n nacional deseada 
Presidential, habia augurado por 10s militares habia sido un 

completo fracaso. 
De ahi aue al Droducirse el Ua- -a!: para asentar el sistema fren- I mado al dielogo entre militares y civi- 

pais sim para ellos”. Sin embargo, el 

&I clecb Naval” bgr6 reunir a tres 
de las cuatro principales fuenas poll- 
ticas uruguayas (Partido Colorado; 
Frente Amplio y Uni6n Civica) y de 
el sali6 el llamado a elemiones gene- 
rales para noviembre del 84. 

A poco de iniciado el gobierno 
democratico, el pacto civico-militar 
fue el primer blanc8 de las criticas 
opositoras. Wilson Ferreira, lider del 
Partido Blanco, acus6 publicamente 
a colorados, civicos y frenteamplistas 
de haber establecido en CI c~usulas  
lesivas para la democracia, tales co- 
mo el compromiso de no investigar 
las violaciones de 10s derechos huma- 
nos perpetradas por 10s reghenes 
militares y por tanto no someter a la 
justicia a 10s responsables. Ello desa- 
t6 una verdadera tormenta politica 
que llev6 a las distintas coaliciones a 
sucesivos desmentidos. Sanguinetti se 
limit6 a decir que se trataba de un 
“pequefio peaje” que debia pagarse 
para dejar a t rb  el regimen militar. 
destacando que no vulneraba con ello 
ningun principio democratico. Per0 
la discusi6n estuvo a punto de causar 
un quiebre del modelo uruguayo de 
politica concertada. Ferreira no ha- 
bia hecho sino poner el dedo en una 
gran Ilaga: en la declarada y tajante 
negativa de 10s mandos militares a 
que se investigue a 10s uniformados 
responsables de la guerra sucia. Y de 
ello nadie quiere ser publicamente 
c6mplice. 

A lo anterior se ha sumado la 
intervenci6n de otro de 10s peces gor- 
dos de la politica uruguaya, el lider 
del Frente Amplio, el general Liber 
Seregni, quien ha centrad0 sus criti- 
cas en el problema econ6mico y. es- 
pecificamente, en el pago de la deuda 
rxterna, cuyo monto asciende a ce ra  
de cinco mil millones de d6lares. Se- 
regni declar6, hace pocos dias, que 
“ni America Latina en su conjunto ni 
cada uno de sus componentes puede 
vivir en democracia si no resuelve er 
problema de su deuda externa”. 

En este sentido la conduccibn 
econ6mica es hoy el m i s  conflictiva 
de 10s asuntos gubernamentales y el 

qlpz luqo  se canaceria m o  “ ~ t ~  

Deligro m8s serio Dara la estabilibd ..- 
p o l h a  de la joven democracia. L 
sindicatos, agrupados en la 
h i c a  PIT-CNT, ya se han I 
un plan de lucha por sus rei 

porque “buscan una salida no para el :tom1’ Bel FMl Y con la pol 



eridas aue si se reabren serin 
knte. interminables de desgracias". 
b.s familiares de 10s desaparecidos y, 

especial, el Partido Blanco, han , pprcsado que. es imposible constryir 
una autentia democracia sin que se 
I 

1 ' I  - 
Lo cierro es que a xis mexs de 

haber asumido el gobierno &mocri- 
tico de Sanguinetti -10s doce afm de 
un brutal paremesis militar- y a pe- 
sar de la-ofensiva d ipha t i ca  y de 
concertaci6n latinoamericaana que el 
gobierno colorado ha inickdo, 1.0s 
p,roblemas eco~micos y de Im de- 

rechm humana heredadcos, repres 
tan una dificil hrrera de saltar R 
la joyen democrack. Sobre todo p 
que a1 sobrevenir Csta, han resurg 
en hos distintos Sectores de la POL 
cibn uruguaya bas mdrs amplias nea 
ddes  y reivindicxims qute fuel 
reprimidas por a13os.U 

:& <L&L 
Algo mds que comida 

C A W  DEL A#LOBISPO 0615 ESPEClALlDADES 
(DEL PUENTE) F.: 779919 
PROWDENCIA 

Lomo a la mexlcana "muy cuate"; 
pastel de rlAones; pollo al ajlllo; 
Tostadas zingara; todo Ipo 

Sgbado ,4 
de septiembre: , mbs,, de omelettes; 

,,,"" ,ull,ktQIo. Fondues (queso, corne Y frutas); JUAN R ~ C P  nnfi - ___ mini asado: ~ 

verduras en mka golf. 
pechuga chlmlchurri ... 

muu 
RIVEROS Y 
FI M A C n  

rM-rAM 
-- ... C . W V  

ALI PP" .. Lor 
Lor olm &or vaian con 
canto urbano, 
Folk Amerlcano y canto Nuevo. 

tenemor el  or JAZZ brig inales tragos o ~ d ~ o  
un bum vlno oonvenador 
junto a nuestra agradable 
CHIMENEIL.. 

I a 
I 



de Uit m u n i d a d  dc Abymzs, Gerard 
Varhollx. ahfete6 a Isn d w n o  

un m&e ca&eWVarhmx se dm- 
P d i o  y & wiM un m t e  wperfi- 
ckl en la maw. Aunque d Ira& no 
p c m t 6  a ~ u d n ,  d Ministerio 
P$bliw x consfituy6 en park civil, 
m a n d o  al militante i n m e n t b  
la ante el Tdn~nal CmrmioMI de 
Pdnte a Pitre. copiral de la ish. 

Faisaes fue condenado a 
cuatro a b s  de prisjh, pena que de- 
k r l r  cumplir en h Penitenciaria de 
Eresm, en F rada .  EI idqeruden- 
t h a  guadallrpno inicib UM lwelga 
de hmnbre exigiendo su libextad, Por 

maiquinoa. p ejemplo, emuentran 
en b m&isica y el retorno a la natura- 
Ieza el contrapeso cultural a tos vale- 
ra occidentaks (qua e l k  llaman Ba- 
Mhmh). 

identiclad cultural guadalupana de 
wwria de latineammicanos. A 
pear de h s  rakes hist6ricas y econb- 
mica3 COOUUN~S, a pear  de las seme- -?  
jsnzas de( pasado colonial, 10s .*’ 
gzcdaiiupanos no se sjenten parte in- 
tegramte & ese universo btino, aun- 
que s i  x mwstran interesados en el 
dihkogo y la apatura hacia otros Es- 
t d o s  del Carik. 

M h  all& del Cxito cmrct 
mrimiento, hay que destacar la 
nimidcad de la poblacidn guadalu 
Fuera de toda consigna. Mient 
oposicih francma acusa 
no socialisla de laxismo 
que tras los nxwimient 
dmtislas habia que h s c a  
vewi6n extranjera, 10s ‘d 
todas hs urganizaciones 

hpestre lamb& djstingui6la ’ ’ 
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Si, por esos avatares del destino, a usted se le m r r e  iniciurre en 
las artes marciales, vaya preprando certificodos de antecedentes y,de 
situacibn militar a1 dfa. Si es menor de e d d ,  aseglrese de comeguir 
certiifcado de nacimknto y permiso notarial de sus padres; dm&, 
tengo a mano 1.5oOpesospara le inscripcibn. Poco importa d l  essu 
motivacibn. Si su deseo es fortalecer 10s mlisculos, sentirse seguro de 
sf, odquirir sofaticadas tkcnicas para defenderse de 10s peligras de! 
murtabnal o acercarse por mas vias a 10s misterios del budistno Zen o 
del tao te-king, de todas maneras tiew que pedir permiso en la Direc- 
cibn General de Movilizacibn Nacional de Ias Fuenas Arm&. Ten- 
go cinco a#os o cincuenta, sea aprendiz o cinturh wgro, usted estard 
“en la mira’*. Su cuerpo corre peligro de conwtirse en a m a  mortal. 

a ley chilena define como arte en el Diario Ofxial del 6 de julio pa- ‘L marcial “todo sktema, prow- I sado- enumera 31 disciplinas. casi 
’ 

I dimiento o tknica de lucha o comba- todas con nombres orientales. Entre 
A . te pemnal eon propbsito de ataque o ellas. el kArate, el jiujitsu -tknica 
0 .  & f e w  sea mediante la utilizacibn de samurai “destroza mdscuGos”-, 

. &elmemos materiales o el sblo uso el aikido - d e  “puila blando” y ori- 
cllerpo humano”. El hltimo gen japonk-, el coreano tae kwon 

, .. e,” al wipecto -publicado do, y el kung fu, de procedencia chi- 

na. La excepcibn a la regla lam 
“full contact’’, made in USA e i G E  
rad0 en el mue-tai, suerte de boxea 
tailandb (inclup patdas) en cuyo 
pais de origen, s e g ~ n  expika uno de 
sus cultores. “es tan popular corno 
las carreras de caWos”. Se salvan el 
judo, el box y el esgrima que, no abs. 
tante ser tknicas de comhate, timen 
categoria k depwte. 

El r eg lamto  del 6 de julio de. 
ja tien en C ~ O  10 qlue h ley 18.256, 
del aA0 paado, ya m l a  udvirtkndo: 
Ins wademias que impartan Cotmci. 
miatas filoabf~crs y/O prhcticcrs de 
artes rnarciales, ws intrwtmes, 10s 
dumnos que las pmdican, la impk- 
m t m  que se utilizan y Los mate- 
riaks escritols o audimiisuah destitina. 
dm a ensefiarias o difundirlas, serin 
estrictamente m t r d d m  px ‘h 
Fluerzas Armadas. Hash h censwa 
cinemtogPfwa tie&& consultar la 
ophk6in de la Direcdb de Mwi l i -  
ci6n cumdo exhik una cislda alusiva, 
c m o  la5 rlel legmdario Bruce Lee o 
bs de la & r d k  del m o m t o ,  Jw. 
Lie Chain. 

Y es que cu& el phnico, por- 
qwc lo qiw r d a  d espiritu de h ley 
es que las Utes mrcisks son cma de 
t a r .  Cdquier infruceih d regla- 
mento pede  dac curm a m proceso 
p Ley de Contrd L Arms y, sum 
sobre sums, un cmm&x de ark 
marcid qw,  psimado por g ~ h  
sabe qu6 eircunameias, Ikgara a pe- 
gar un gotpe mrtd, t d r i  simpre 
un “agravante” a cuestas: su vialeluta 
remibn serh considera& “hdc i .  
dii a sabiedas’’. 

Qudan exento6 del cmtrd de 
la ley los mimbm de Ias Fwrzas Ar- 
madas y de orden, para quimes el 
kirate, por ejernpb, es obligatofioen 
su entrenamiento de combate. !%@ 
se estabkce, se regiirtn por reglanuen- 
tos intams. 

El largo brazo de Ia ley abruma 
a 10s a f i c i m a h .  LOS mhs a w d s  
Lmentan h m n f d n .  h a  dlo5 
imposible separar Eos peligrosos PO- 
deres que emierran sus tknfcas de la 
fkrreadisciplina espiritud que ccmlk- 
van. Sendo la mayoria de !as art@ 
marciaks de caricter maenario, estb 
fuertmente enraizadas en IS 
antiguas filosofias mientales. La be- . 
ye& cuenta, por ejemplo, que 
cuando el khate kg6 a China 
presume que su o r i p  es indio), e@ 
enseilado en un templo donde sh@-g- 
entraban 10s elegidos. 

ta de 10s rigores de la men 
Un instructor de aikido, e 

* ,. .J - lAi . i : . ,dA4.  1 - 



aterrador audken. un 

riosarnente; justo 
aprehensiones gu 

instructor de Bruce 
r%pUo curso de breves 
a5, en 1981. a un gru 
privdos de la d e  
misterios del bali, un p 
tmito. 

PIX a a  kpoca, la prensa 15 
cional puhkaba la noticia de que al 
general Pimrchet le habh sido conce 3 
&io titulo hoaorifico de “cinturhj 4 
negro, m\neflo dan”, por la A d *  2 
&a Kempo Internacional. Todo un 
orgdo, ya que ningh gobernante 
habk r e a b b  tan altQ galardh: el  
fey Jlyvl Catrhos . d o  t e e  sexto dan, 
y d phcipe Carlm, apenas un quin- 
to dan: una bkoca.0 

t I 

Chile la 6poca de or0 de atas I- i 

‘‘Dwan cinca o seis aQos en && I cintas”. 





“EL VOLTICHE 
DE LA REVOLPITA” 

1 flrcer cervantino de salir por ventas, andurride! E y riscos, en h s c a  de la aventura, en pocura dc 
ma * e r a  que puede Uegar a ser cmfusa, grotesca c 
4 n a  de admiracibn, crrnvirtiendo la redidad en e 
MICI que da sentido a la vida humana. enriqueciendo 5 
b pwsoaajes entregados a 10s desmerecimientos de LE 
higoria por ausencia de relieve, permiten a Hernh 
Polbkte Varas pmernm en contact0 con una narracibr 
que, de ser referida, parecerla tan menor como un espe 
Jlsmo. Sin embargo. en ello reside la alacddad de esta 

1 Los valores de esta novela son muchos, per0 no 
t Pwde mnoscabarse uno en virtud del elogio de otro. La 

fauna del a u t d v i l  est4 compuesta por esa “familia” 
que hace de la botella y de 10s shbados por la noche una 
forma del paralso. en la que no escasean el empleadu 
publico, la prostituta que “hace la calle”, el laborim 

la miga dispuesta siempre a no quetiarse ni 
pie. Si a ello se agrega el cariicter tribal y 

er6tico de la excursibn, no se excusa la gracia del len- 
guaje, que Hernhn Poblete conduce mediante las deli- 
c h  arcaizantes, Ion mdismos de la mela cervantina y 
de la piwesca hasta las peculiaridades lingilkticas de la 
jerga criolla. 

En e4 momento en que descubren la falta de gaso- 
l i ~ ,  demminada, en &e cas0 y por el carhcter de la si- 
tuaci6n. “gansolina” por uno de bs bergantes, y la Ue- 
gada accidental, aunque no es tal, de la tropa de vaga- 
mundos a un lugar que es una especie de Shangrila 
criolla, conocida c o o  La Cuncuna, la ankdota se po- 
ne a estallar regocijadamente, con el deseo de que t&s 
puedan disfrutar de un relato cabal, consmido con sa- 
biduria, animado por un grupo de desvergonzados que, 
en lugar de convertirse en parte de un cor0 griego en 
bosca de las alarms o d d  Dentino, decide, a la chilena, 
vivir del modo que resulte. 

No dej6 de acostumbrarnos Cervantes a que, tras 
el encandilamiento de Don Quijote con la realidad, las 
mom del partido, ligeras y algo hambrunas, puednrn Ue 
gar a ser “castellanas”. ennobleciendo sus actos y. de 
modo fundamental, su jerga limitada por 10s afanw c?e- 
matisticos. Que una novela se lea, admiablemente, w 
medio del regocijo. Que 10s personajes v i v a  PO? QU 
cnenta y riesgo, sin convertirse en muilecos de f e d .  y 
que uno lamente el fatidico arribo de la palabra ‘m”, 
hablan por si solos de 10s mWos  de este escritor que h@ 
hecho de la sobriedad y de la exaltacibn inmghatha una 
misma cosa. Y que a h ,  a modo de compensad6n, por 
amabilidad, nos hags reir con una huena hist6rlrb-ya 
merece todo nuestro recondmienta. Aunaue un Ra da 

historia, que no && un momento de lanzarse hasta el 
borde del abismo, buscando un precario equilibrio, para 
canmover, asustar y hacer reir al  lector. 

h e  auto que, en la primera escena, tras una noche 
sin pausas, en la cua~  10s picaros que se niegan a pertene- 
cer al redil de 10s cautos y de 10s discretos, 10s cuales 110 





EL TROLLEY 
Y TEATRO 

FIN DE SIGLO 
presenta 

i ? Ramon Griffero 

cine, teatro, 
usic hall se unen 
1 un conmovedor 

E. ectaculo escenico. 

b jueves a domingos 
a las 19.30 hrs. 

Estudiantes $ 150 
itrada General $ 250 

\LA EL TROLLEY 
San Martin 841 
Fono: 715105 

m - 
1 del Angel 

0 '  

IACERCHA.. 
'LA CANTANTE 

CALVA" 
e Eugenlo lonesco 

La obra cumbre 
del absurd0 

Ureccldn: Edgardo Bruna 
la$ actuacloner d e  

Marlo Qatlca 
Bmna Vantman 
Rodrlgo Alvarer 

Ilre Altar0 
Ver6nlca Vldaurmraga 

Claudlo Pueller 

Todos loa lunes a las 
49.30 hrs. Reslo de la 
Semana funclono a 

convenlos y estudlanlea 

Sala del Angel 
Hu6rfanos San Antonlo 

Remvas a1 133605 - 0 

rEATRO IMAGEN, 

LO CRUDO, 
LO COCIDO Y 
LO PODRIDO 

presenta: 

de: 
Marco Antonio 

de la Parra 

con la actuaci6n de: 
Tennyson Ferrada 

Coca Rudolphy 
Sergio Madrid 

Fernando Borden 
dum Cuevas 

dirigida por: 
Gustavo Meza 

De miercoles a domingo 
a las 19:30 horas 

Miercoles a viernes $ 400 
SBbado y domingo $ 500 

Estudiantes $ 200 

Teatro 
Camilo Henriquez 

bAmunategui 31- 

TEqTRO ARTE 
NEC4 

4? 
,"" preseqta 

LA LECCION 

De Eugenio Ionesco 

DlrecciBn: Adolfo h o r  

Con: 
Patricia Mackay 
GuUlermo P6.u 

Adolfo Assor 

:unciones de ml6rcoles a domingo. 
mlercoles a viernes a las 19.30 hk. 

SIbados a Ins 19.30 y 22.00 hrs. 
Domlngos 18.00 hm. 

Entrada General: S 300 y S 400 
Estudiantes y Convenios: S 200 

Coleglos funcidn especial 
(plan de estudios 4' medios) 

intonla Lope de Bello 0126 
Fono: 2515638 

Banlo hllavimta. 

;ULTIMA SEMmA! 
JUNG.DWAUCKEL.LE~ 

REGaESO SrW CAUSA 
De Jaime Hiranda 

Pr6ximo &streno 
#L DIA QUE ME QUmU9 

- L  

De JoSe Ignacio Cabrulss 

con 
MARIA ELENA 
DWAUCHELLE 

JULIO JuNf - ALICIA 
QmRoGA 

L O R E "  VALENZDELA 

C o a p di l r t 
Ttatro de Urnin 

Ttrtro de Comrdlrnttt 
P n t t n b  

LA NONA 
de: Roberto Cassa. 

con: Ana Maria Palms, 
Jorge Gajardo, Mlmlla 
Veils, Agustin Moya, 
Rosa Rarnirez, Rafael 
Benavente y Rodolfo 

Pulgar 

Martea a Dornlngo a laa 
1930 hrs. 

Martes y Ml6rcolesS 500 
Vlernes, sdbadoa y 

domlngoa $600 

Estudiantes tm 
Sala del Angel 

Hudrfanodhn Anta10 . 
Resews= SsaM 
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LUMA 
Diamela Eltit 

’A 

I 

Las Ediciohes del Ornitorrinco 

. .  
:i 

0 eparra e imprime la vision de mundo de una mujer emer- LUMPERICA Qda desde el transcur@ de una noche unica: sita en la 
Plaza Publica. Ussndo mIlltiples mcwsos lingiiistims y narrativm, Diamela Eltit da cuen- 
ta de un mundo obturado, marginal y brillante, en cuya trama sa juega la sobmvivencia 
de una coneiencia lucida y treica hash el fin. 

Intensamente ruptual con peepeeto a la narrativa tradicional, el hechs que haya si- 
do escrita pop una mujer impliea -de una u otra forma- la irrupcion de un nuevo sujeto, 
de una mirada tan unica como repreaentativa y en la cual el cliche de “lo femenino” 88 
desplaza abruptamente hercia las zonas m b  clausuradas, inquietantes y Feveladoras de 18 
condition humana. 

POP Marzo s 3.400.- 
come0 CePtiffCado s 3 . m  Europr. USA y o m s  usw Gal%mal%Pi115 

A m Q P i m  Lotdnr us rn o pide UII venddor L 


