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C4RT4S AL
DIRECTOR
Por razones de espacio, PEC se re
serva el derecho de resumir las car
ias que se le envían y exigir, si lo 
Mima necesario, que los remiten
tes se bagan responsables con su 
firma de las consecuencias legales 
que puedan provocar sus aprecia
ciones.

PEC, ha sido funcionario del Centro 
desde su fundación hasta el 31 de 
diciembre de 1970.

MARIO LEYTON SOTO 
Director

Centro de Perfeccionamiento, Expe
rimentación e Investigaciones Peda

gógicas, Ministerio de Educación.

CARTAS A DON CHAMUDES

LA CONFESION
Lia 
r se b 
L| doinii 
L habla 
Leseen

En la edición del Semanario de su 
dirección del día jueves 24 de abril, 
•pareció un artículo en la sección 
'‘Derecho al Grano”, páginas 8 y 9, 
en relación con el Centro de Perfec
cionamiento, Experimentación e In
vestigaciones Pedagógicas, del Minis
terio de Educación, que tengo el ho
nor de dirigir.

En ese artículo se hacen una serie 
de afirmaciones y sobre las cuales 
creo necesario puntualizar lo siguien
te

1 .— Ningún funcionario de Gobier
no, de alto o bajo nivel, me ha en
viado tarjetas para que recomendados 
ingresen a la planta técnica o admi
nistrativa.

2 .— Todos los funcionarios técni
cos y administrativos del Centro, han 
ingresado a la planta por concurso 
público de antecedentes y oposición, 
exceptuando, naturalmente, los fun
cionarios de libre designación del Pre
sidente de la República. El actual Go
bierno, haciendo uso de sus prerro
gativas legales, ha llenado cuatro de 
estos cargos, por estar vacantes en la 
•egunda y tercera categorías.

3 .— Finalmente, deseo señalar que 
el profesor Roque Esteban Scarpa, a 
quien se alude en la publicación de

Radio S.N.A.
En el último número de la Revista 
PEC se me atribuye falsamente la mi
sión de estar elaborando, junto al 
CUP de Radio Agricultura, una lista 
de ‘‘pifias’’ en las que incurriría la 
emisora para hacer posible que pase 
de sus actuales propietarios a poder 
del Partido Socialista, previa la ca
ducidad de la concesión, por supues
tas deficiencias técnicas.

Con este comentario PEC trata de 
vincularme estrechamente a un parti
do en cuyas filas no milito, como 
tampoco milito en ningún otro, ya 
que me he mantenido siempre al mar
gen de las actividades políticas y ac
túo sólo comprometido con mi pro
fesión.

Al mismo tiempo PEC insinúa que 
actúo innoblemente en la empresa en 
que trabajo durante 8 años, lo que 
rechazo en términos absolutos por lo 
calumnioso de la imputación.

Respecto a la lista de “pifias’*, pue
do asegurarle que ellas están solo en 
la mente del redactor del párrafo que 
motiva este desmentido.

El plazo que existiría pare entregar 
el imaginario informe a que se refiere 
PEC no existe, como tampoco existe 
el CUP. Toda aseveración al respecto 
es falsa, y producto de la mala fe.

WERNER ARIAS AESCHLIMANN 
Director del Departamento de Prensa 

de Radio S.N.A,

BALM ACEDA: —¿Es así corno cumples tu 
palabra de respetar la libertad de expre
sión? Esb que estás pisoteando lleva mi 

nombre.

Muy señor mío, presente:
Yo no sabía por qué esta semana toda Ja 

gente andaba en la calle con la cara larga, y des
de el lunes sólo se veían gestos 
ción y rostros enojados. Al 
comienzo creí que el asun
to se debía a los descalabros 
deportivos, como el gol que 
le anularon a la Unión en 
Ecuador, o la paliza que nos 
dieron en tenis los brasile
ños, por muy sueltas que tu
vieran las trenzas.

También creí que da gen
te andaba enojada después 
de haber visto en la TV el 
programa “A tres bandas”, 
por el hecho de que Onofre 
Jarpa no le hubiese aplaudi
do la cara a Orlando Millas, 
a ver si con el remezón se 
le ordenaban un poco las 
ideas adentro de la cabeza, porque últimamen
te las tiene más revueltas que las bolitas de “La 
Gran Jornada”, cuando dan vuelta la bola gran
de.

Y la otra causa posible de que todos andu
viesen con el genio atravesado era la achapli
nada de Fidel Castro, a quien se le esperaba que 
viniera a animar Ja fiesta de la CUT para el 1? 
de mayo, ya que este año va a estar bastante 
desabrida, pues el animador oficial, Luis Fi- 
gueroa, me lo tienen en una clínica siquiátrica 
de Moscú y seguramente no lo han llevado ahí 
para pulirle y barnizarle las uñas. De manera 
que Fidel era el reemplazante ideal para darle 
un poco de color al Día del Trabajo, que no sé 
cómo lo van a celebrar, cuando los ñatos que 
no están cesantes están sin trabajar y con las 
fábricas ‘tomadas, y no creo que los taxistas es
tén con mucho ánimo para andar celebrando na
da. Pero Fidel, que le pega también su poco a 
la esquizofrenia, y anda viendo sedición y cons
piraciones por todos lados, encontró que ni el 
GAP ni los cubanos que Ira exportado en ca
lidad de yernos le daban mucha seguridad, por 
mucho que se atrincherara en la mejora de Vol- 
pone en San José de Maipo, y decidió dejar su 
show para mejor ocasión. Así que no hubo 
más remedio que encargarle la animación del 
asunto al compañero Presidente, ya que Don 
Francisco estaba ocupado con sus “Sábados Gi
gantes”.

Pero resulta que después las vine a parar 
que lo que tenía a todo el mundo preocupado 
era que esta era la semana de la confesión, y 
no me refiero a la película, que también se es
trenó el lunes y que le produce tanta urticaria 
a los comunistas, sino que la confesión que hay 
que hacerle a Impuestos Internos, de los acon
tecimientos económicos experimentados en el 
bolsillo de cada contribuyente durante el año 
anterior.

Usted recordará, muy señor mío, presente, 
que antes los formularios para las declaracio
nes eran más enredados que un discurso de don 
Blablamiro y a todos se le armaban unos tre
mendos líos con el Global Complementario, la 
Segunda Categoría, el Patrimonial y otras yer
bas y con mi tío Anásforo instalábamos una ofi
cina que se dedicaba a llenar las declaraciones, 
por una módica suma.

Pero ahora mi tío encontró su antiguo car
net radical y trabaja ahora en la Corporación 
del Cobre, anda cargado al oro y no se interesa 
en negocios marginales. Además, como el Go
bierno de la UNIPOP decidió simplificar todo 
el sistema para hacer las declaraciones, ahora 
hasta el gallo más “maira” es capaz de llenar 
los formularios, sin hacer muchas “jorqueriza- 
das”. Así que con mi hermano chico decidimos 
no abrir la oficina de informaciones tributarias.

Pero justo cuando faltaban dos días para 
que se venciera el plazo para la confesión, apa
reció un compadre de mi tío a pedir que lo
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sino que hay que ir a buscarlos.

ayudáramos Venía desesperado y traía el Su-| 
plemento Tributario, que publica Impuestos 
Internos, en los diarios para que la gente no se . 
manee con las declaraciones. Cuando nos mos

tró el asunto, compréndimosj 
que anduviera tan aproble-d 
rnado, porque el mamotreto 
tiene más páginas que el‘- 
“Ulyses” de loyce, pero es 
mucho más complicado.
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Además tiene un camión que lo aporta a la so
ciedad, disi lazado de carroza. Y con su mujer! orada ítn 
tienen una fiambrería, pero que no tiene nada 
que ver con el otro negocio. Además se com
pró una casa en una población de la CORVI, la 
que está en poder de una brigada del 
(Tomadores de Casas a Domicilio).

O sea, que lo primero que hicimos 
compadre de mi tío fue agarrar un lote 
mularios surtidos y comenzar a llenarlos de 
acuerdo a las instrucciones. Desde luego, en d 
formulario 103 hubo que anotarle lo que ga
naba como empleado, poniendo el total en la 
línea 3 sección N y se multiplica por 0.10, una 
vez que se saca la cuenta, se le descuentan los 
padres, los abuelos, los bisabuelos, los hijos, 
los nietos, los bisnietos, los hermanos, los pa
drastros, los hijastros y las suegras, si es que se 
le han ido a instalar a la casa, o sea lo que se 
fiama cargas familiares. A la mujer no la des
cuente, porque no es considerada carga, aunque! 
le haya salido más gastadora que la Jacqueli-| 
ne Onassis. Entonces, cuando ya tiene el resul-l 
tado, y si usted no es martiliero de hacienda o 
despachador de aduana, agarra la suma y la pa
sa a la línea 4 del cuadro 9 de la sección M. j

Pero como nuestro cliente también tiene un 
camión, tiene que llenar el formulario 106, y, 
acogerse al artículo 109 de la Ley 16.250 y pa
gar un impuesto único por el tonelaje. Peroj 
como era difícil calcular el tonelaje de lo quej 
había trasladado en el año, dada la índole de la - 
mercadería de su empresa, le sacamos un pr°-j 
medio de cinco viejas flacas por un occiso gua j 
tón, y le descontamos el desgaste de matertalj 
y los cambios de aceite.

Y por último tuvimos que llenar el farialy 
lario 150, con el asunto del Patrimonial. nl 
se anotan los bienes raíces, los bienes muebe*] 
y los bienes inmuebles. La casa correspon 14| 
a bienes raíces, porque hay que ver las ral . 
ces que echaron los ocupantes, y ya no los S*J 
can ni con un terremoto. En los bienes n>u I 
bles pusimos el camión, que es lo único que s 
mueve en el negocio, y a los fiambres que tt 1 
lada los pusimos en la columna de los ie^ J 
inmuebles, va que son más tranquilos que 
silla o que una mesa, «ero todo esto hubo q 
traspasarlo al formulario anexo 238 y nlll^'reJ. , 
car el patrimonio líquido por el factor c 
pondiente de la tabla 4.

Como se ve, este año más que una 
sión los contribuyentes han tenido una 
sión. Y lo peor es que en Impuestos 
no son como los caritas, que a uno - 
Padre Nuestro y un Ave María cuan— 
confunde de casillero, y se 
mete al departamento de la 
vecina.

Atentamente

l'.C.ü.
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JARPA SE “PUSO FIRME”
CON ORLANDO

riamente tales hechos, a pesar de 
que, más adelante, protestó v 
quiso negar validez a la denuncia 
que hacía el presidente del Par-

tido Nacional. Dijo Millas: “...en 
verdad, ha habido allí algunos 
asuntos delicados que pudieran 
afectar, por ser zona fronteriza,

MILLAS
a la integridad del país y a las re
laciones con un país vecino”. 
Esas fueron sus palabras. A con
tinuación entró en unas obscura»

Ante telespectadores de todo el país

MILLAS DEMOSTRO LA DESFACHATEZ
DE LOS COMUNISTAS

Cn’mina jugada oficialista para eliminar programa "A Tres Bandas'

Resulta singularmente paradoja! que una de las 
maniobras más hábiles del marxismo criollo este 
a punto de ser concretada a través del diputado 
comunista Orlando Millas; precisamente uno de 
los personeros que más entusiasmo han demos
trado en desmentir el mito sobre la racionalidad 
e inteligencia de las posiciones marxistas.

La maniobra a que hacemos referencia es la 
emprendida contra el programa televisivo ‘ A 
Tres Bandas” que dominical mente se transmite 
por el Canal Nacional (7) de TV. Desde su 
comienzo esta audición ha servido de tribuna a 
las corrientes básicas a través de las cuales se 
encauza el pensamiento de nuestra ciudadanía. 
Y, como es obvio, la expresión de este pensa
miento ha sido mayoritariamente adverso a la 
coalición marxista que hoy detenta el poder.

El clan gobernante, a través de las múltiples 
herramientas que le confiere el dominio del 
Ejecutivo, ha intentado inútilmente imprimirle a 
dicho programa un sello que le sea favorable. 
Pero ha carecido para ello del elemento básico: 
el material humano.

Y, por supuesto, que la falta de capacidad 
intelectual y la carencia de verdad no pueden 
ser suplidas con el padrinazgo partidista. Así lo 
demostraron fehacientemente todos los repre
sentantes de la Unidad Popular que han sido 
designados por el Gobierno para expresar o 
imponer— la verdad oficial en el citado progra 
ma. El propio creador del espacio y moderador 
de él hasta hace poco, el periodista Fernando 
Rivas Sánchez, de confesa militancia marxista, 
fue incapaz de enfrentar con éxito los plantea
mientos y análisis de los representantes de la 
oposición, el nacional Sergio Diez y el democra
tacristiano Rafael Moreno. Pese a la insolente 
prepotencia que le caracteriza, Rivas Sánchez 
fue siendo superado paulatinamente por la agi
lidad intelectual y la contundencia de los argu
mentos esgrimidos domingo a domingo por sus 
contrincantes; hasta que llegó el día en que, 
víctima de un arrebato histérico, abandonó el 
programa en la mitad de una emisión.

Ante la cada vez más evidente incapacidad 
de Rivas Sánchez, la Unidad Popular había ini
ciado mucho antes del citado incidente una ro
tativa con algunos de sus personeros que, apa
rentemente, podrían enfrentar con más éxito a 
Diez y Moreno. La ronda comenzó con el co
munista Orlando Millas y continuó con el ma- 
pucista Alberto Jerez y el socialista Eric Schna- 
ke. Todos ellos fueron aplastados intelectual
mente por los defensores de la democracia, de
jando al descubierto frente al país las contra
dicciones, errores y demagogia de la actual ad
ministración.

Esta situación comenzó a ser cada vez más 
dolorosa para el Gobierno, cuvos elementos más 
sectarios decidieron que la única forma de evi
tar el semanal ridículo era eliminar el progra
ma. La ofensiva comenzó hace varias semanas y 
fue encabezada entusiastamente por la prensa

comunista Paralelamente, los representantes ofi’ 
cialistas comenzaron a actuar dentro del espa' 
ció con la evidente intención de provocar es' 
cándalos o situaciones violentas que, en último 
término, posibilitaran la clausura del programa.

La escalada llegó a su punto culminante el 
domingo último correspondiéndole finiquitarla 
a Orlando Millas en su papel de simple instru
mento de una jugada que. obviamente, en nin
gún caso pudo ser ideada por él, porque en ella 
hay un mínimo de inteligencia.

El pretexto lo dio la presencia del presiden
te del Partido Nacional, Sergio Onofre farpa, y 
el consiguiente debate sobre la situación agraria 
v el asesinato en Pucón del agricultor Rolando 
Matus por parte de una secta extremo'mapcista. 
Con e! innegable propósito de provocar a Jar* 
pa. Millas repitió las torpes e insustanciales de
nuncias sobre la sedición de la derecha y sus in
juriosas acusaciones de “antipatriotas” a quienes 
se oponen con energía a los dictados totalita
rios del comunismo En muchos aspectos, el 
trabajo encargado a Millas fue reforzado ñor las 
intervenciones del democratacristiano Rafael 
Moreno, todavía víctima de los complejos polí
ticos y las inconsecuencias que caracterizaron en 
gran medida la nasada administración

Con calmada precisión el presidente del 
Partido Nacional hizo una detallada exposición 
de los sucesos ocurridos en el fundo Carén, in
formando sobre la grave situación que existe en 
la zona sur, donde grupos armados extralegales 
siembran el terror entre los agricultores con el 
amparo de las autoridades o su culpable negli
gencia. Esta fundamentada reseña fue la chispa 
que hizo explotar la carea de injurias, mentiras 
e insultos que portaba Millas

La reacción de Sergio Onofre Jama fue la 
que todos los chilenos cabales esperaban.

Con energía emplazó al diputado comunista 
para que “fuera más hombre” v no mintiera, se
ñalando que no lo golpeaba únicamente nara no 
ensuciarse las manos. Lo que fue entendido per
fectamente por todos los telespectadores, v mu
cho más por quienes conocen personalmente a 
Millas.

Este último, con la cobardía física e intelec
tual propia de los comunistas en la hora de la 
verdad, se limitó a gritar repitiendo sus insul
tos hasta que fue silenciado por el moderador, 
en esta oportunidad el democratacristiano Jorge 
Navarrete.

Desgraciadamente el precio a pagar por esa 
lección será la eliminación del programa “A 
Tres Bandas”, pues ya el clan gobernante cree 
haber logrado la mínima justificación para clau
surarlo y hacer desaparecer uno de los escena
rios de sus más vergonzosas derrotas.

Cuando ello suceda culminará así otra ma
niobra marxista de la cual Orlando. Millas fue 
sólo el instrumento adecuado para la bajeza de 
los objetivos propuestos.

divagaciones para negarlo todo,’ 
pero ya había dicho las palabras 
claves, que daban toda la razón 
a las graves denuncias de Jarpa. |

Y cuando Rafael Moreno en 
un torpe e -inoportuno afán por 
tratar de diferenciar la oposición 
democratacristiana de la del Par' 
tido-Nacional, vinculó el asesinat« 
del agricultor Rolando Matus con 
el del ingeniero agrónomo de CO' 
RA, Hernán Mery, cometió un 
grave error, porque ál mezcla! 
dos situaciones absolutamente di
ferentes con ánimo de enturbiar 
el debate, se puso inconsciente
mente al servicio de los objetivos 
comunistas, que pretendían justa
mente lo mismo, a fin de liqui
dar el programa “A Tres Ban
das”.

farpa no rehuyó el análisis de 
la gestión de Rafael Moreno en la 
CORA, durante el Gobierno de- 
mocratacristiano ni el examen de 
las condiciones que llevaron a los 
lamentables sucesos de Longaví, 
durante los cuales halló la muer
te Hernán Mery. Dijo que no hu
bo justicia en la aplicación de la 
Reforma Agraria por el PDC. ya 
que se buscaba expropiar los 
fundos de los enemigos del Go
bierno. respetando los de los ami
gos. Y también hubo arbitrarieda
des en la aplicación de las causa
les de expropiación. Todo eso de
rivó en rebeldías, protestas, vio
lencias. “Y usted habla del ase
sinato de Mery,. ¿y por qué no 
habla del asesinato de Manuel 
San Martín, un dirigente campe
sino del Partido Nacional, que 
fue asesinado por los esbirros del 
diputado Castilla. DC? ”... A evo
cando esa última muerte señaló 
que frente a ella no existió la ex
plotación política, ‘‘porque noso
tros no hacemos el tráfico polí
tico de estas desgracias y de es
tos acontecimientos, y no ! . 
mos el show que hicieron ustedes 
con la muerte tan desgraciada del 
ingeniero señor Mery, que hicie
ron un funeral que empezó en 
Linares v lo explotaron política
mente durante todo el camino 
hasta llegar a Santiago” .

Millas había quedado al mar
gen de la discusión, y se revolvía 
en su asiento tratando de inter
venir. Lo hizo, finalmente, para 
desfigurar abruptamente todo lo 
dicho por farpa. Le enrostró el 
‘‘haber celebrado” la muerte de 
Mery y lanzó otras frases que, 
por lo tendenciosas y burdas, 
terminaron por exasperar al afec
tado, que, poniéndose de pie lo 
increpó con violencia. Un político 
puede aceptar muchas veces las 
insidias comunista?, tolerar ter
giversaciones, discutir con adver
sarios que buscan el camino tor
tuoso de la insidia. Todo eso lo 
ha visto el público una y mil ve
ces a través de los foros políticos 
de televisión. Pero no pue
de pedirse paciencia cuando un 
sujeto como Orlando Millas lle
ga a una polémica pública con el 
propósito preconcebido de ofen
der, disgustar, agredir y calum
niar a un jefe político. Si Jarpa 
repelió con energía tan tortuosos 
procedimientos es - porque como 
hombre cabal no podía soportar 
tales atropellos. Y. como líder po
lítico, estaba en el deber de de
senmascarar las infamias comu
nistas.
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La humanidad asiste al espec
táculo que ofrecen macizos con
glomerados sociales que protago
nizan pujantes movimientos que 
tienden a modificar el curso de 
la historia. Chile mismo es el es
cenario de un complejo e intere
sante movimiento estudiantil, 
que sin alcanzar las proyecciones 
de otros que se desarrollan en 
Europa y Estados Unidos, pare
ce llamado a alterar la monoto
nía conservadora de la nación. 
Hay tantos temas apasionantes 
que exigen una interpretación, 
que forzosamente resulta mezqui
no para PUNTO FINAL ocupar
se de un articulejo de poca mon
ta que lleva la firma del diputa
do Orlando Millas, pero es obli
gado dedicarle algunas línetys por
que está escrito en el órgano ofi
cial de un partido que representa 
a un vasto y noble conglomerado 
social, de respetable tradición, y 
porque, además, es indispensable 
salirle al paso a un tipo de pre
potencia que no puede confundir
se con la firmeza doctrinaria, y 
que encuentra una justa defini
ción en el argot: matonaje, y en 
este caso matonaje político.

El diputado Orlando Millas 
busca desde hace muchos años un 
golpe de Estado para Chile y has
ta ahora no lo encuentra. Ya en 
diciembre de 1960 redactó otro 
articulejo en la revista “Princi
pios”, órgano oficial del Comité 
Central del Partido Comunista, 
que llamó “El golpismo y los gol- 
pistas”. No es el único que ha 
redactado sobre la materia y ade
más vale la pena agregar que mu
cho ha hablado al respecto en 
una infinidad de actos públicos. 
Podría decirse, parafraseando su 
lenguaje, que ?s un profesional 
del antigolpismo o del golpismo, 
porque bueno es consignar que 
si no existiera permanentemente 
el anuncio de maniobras de ca
rácter golpista poco tendría que 
decir en su literatura, lo que de
lataría su raída formación ideoló
gica.

El 22 de mayo el diputado 
Orlando Millas publicó un párra
fo que llamó "PUNTO FINAL, 
revista golpista”, en el que deli
beradamente escamotea la verdad 
para sacar a relucir su lenguaje 
para-golpista.
I En esto de los golpes de Es
tado, Orlando Millas evoca a 
aquel mentirosillo pastor que en
gañaba constantemente a los ma
yores con sus falsas alarmas so
bre la presencia del lobo en las 
inmediaciones del lugar donde re
tozaba su rebaño. No es extraño 
que, para justificar sus engañosos 
anuncios, mienta deliberadamen
te sobre lo que PUNTO FINAL 
dijo respecto a la crisis política 
que se produjo entre los últimos 
días de abril y la segunda quin
cena del mes de mayo.

PUNTO FINAL no desea y 
por lo tanto no alienta ninguna 
manifestación de carácter golpis
ta, por el contrario las rechaza, 
pero tampoco se siente obligado 
a aceptar como suyas todas las 
tácticas que se fijen las fuerzas 
políticas con las que coincide en 
sus planteamientos filosóficos o 
doctrinarios básicos. PUNTO FI
NAL no disponía en la primera 
quincena de mayo de anteceden
tes objetivos que le permitieran

Cuando aún hq había pegas para repartir

Punto Final le decía matón, traidor
mentiroso a Orlando Millas

(Aparecido Punto Final” dei 4 de junio de 1928)

determinar que efectivamente se 
estaba preparando un golpe de 
Estado. Los que aseguraban que 
las maniobras sediciosas estaban 
en marcha, no aportaron antece
dentes ciertos sobre ellas, tun 
cuando no podía desconocerse 
que en los momentos en que se 
rumoreaba la posibilidad de un 
golpe de Estado se advertían ma
nifestaciones sospechosas pero in
formes. Pese a esa realidad, el 
diputado Orlando Millas acusó a 
PUNTO FINAL de “ambientar 
al golpe de Estado para desalen
tar a los que se oponen a él” 
(¿Temor a que lo desalienten 
personalmente?).

En su párrafo, el diputado Mi
llas abandona la lógica para es
tampar arbitrariamente sus ata
ques contra PUNTO FINAL y 
contra sus redactores, a los cua
les inserta en “grupúsculos” de 
corte anticomunista.

El diputado Orlando Millas es 
un personaje para el psicoanálisis 
y él lo sabe. Está consciente que 
tiene las taras del converso que 
se esfuerza denodadamente por 
borrar todo vestigio del pasado, 
lo que precisa para poder escalar 
hasta donde anhela. El está en el 
Partido Comunista, pero no es 
comunista. Ha sido durante mu
chos años activo funcionario por
que tiene vitalidad para desarro
llar una intensa actividad, pero 
no ha logrado en 30 años de mi- 
litancia meter dentro de su cuer
po el humanismo que concibió el 
genial Carlos Marx. Se dice revo
lucionarios pero hasta ahora no 
hay un antecedente que avale esa 
afirmación.

Militó en el Partido Socialista, 
fue incluso Secretario General de 
su Juventud y dentro de ella se 
remarcó por sus posiciones trots- 
kistas. En 1939 abandonó esa co
lectividad para formar con un 
grupo de ex socialistas un “gru- 
púsculo” que se llamó Partido 
Socialista de Trabajadores desde 
el cual pasó más tarde al Partido 
Comunista.

Un día él y varios de sus com
pañeros, ya fuera del Partido So
cialista, al que atacaría con fie
reza más tarde, decidieron ingre
sar al Partido Comunista; cuan
do los otros dieron el paso se en
contraron con la sorpresa que su 
compañero Millas se les había an
ticipado y ya les había fabricado 
una “ficha” en la nueva tienda. 
Así entendía la lealtad.

Se caracterizó como un bolche
vique del más puro corte stali- 
niano, pero cuando' el Vigésimo 
Congreso del Partido Comunista 
de la URSS condenó la conducta 
política de José Stalin, Orlando

en

OR LANDO MILLAS

Millas se pasó al sector de los crí
ticos del líder fallecido y ni si
quiera se impuso un esbozo de 
autocrítica. Lejos de renunciar a 
las responsabilidades que había 
ganado como stalinista las man
tuvo como declarado, crítico de 
José Stalin.

En febrero de 1959 escribió 
en la revista “Principios”: “El 
justo planteamiento del camara
da Mao Tse Tung de que el im
perialismo yanqui es un tigre de 
papel se ha hecho más claro y 
evidente en nuestros países a la 
luz del derrumbe de la bestial ti
ranía de Batista, ahijado predilec
to de Wall Street”. Nadie le ha 
oído explicar por qué ahora con
sidera que no es justa la tesis chi
na sobre el carácter del imperia
lismo como “tigre de papel”, pe
ro hace juramentos de enemigo de 
Mao.

El diputado Millas habló en 
Berlín, en septiembre de 1967, 
sobre la obra cumbre de Carlos 
Marx “El Capital”, en un semi
nario internacional, y allí atacó a 
los peoueños burgueses que anor
tan elementos desviacionístas al 
movimiento proletario. Es posi
ble que los alemanes y los de
legados de los cuarenta y siete 
partidos comunistas presentes en 
la reunión hayan pensado que ese 
rollizo parlamentario era un au
téntico proletario chileno.

Orlando Millas, sin embargo, 
proviene de una familia de pe
queños burgueses acomodados, y 
su padre era un devoto de la 
Iglesia Católica que solía llevarle 
cada domingo en la mañana a 
misa para que comulgara. Es ca
si seguro que ahí plasmó su per
sonalidad de “beato”.

Es posible que alguien con un 
sentido esquematista diga que las 
taras del diputado Millas, que el 
Partido Comunista no ha logra
do extirparle, provienen de su 
origen pequeño burgués. Eso se 
podría resolver a través del psi
coanálisis* y de ún examen meta
bòlico. Aparentemente repudia el 
culto a la personalidad, lo que no

per-

pora 
fo-
en

in-

le impide mantener el culto 
manente a la suya propia.

El se propone incansable, 
representar al Partido en los 
ros radiales, de la televisión, 
las concentraciones públicas, en 
el Congreso. En las reuniones 
ternas es difícil quitarle la pala
bra e incluso se ha forjado un 
estilo atolondrado que matiza con 
abundante saliva para impedir 
que alguien le corte su parlamen
to prolongado. En el instante en 
que alguno de sus compañeros o 
cualquier interlocutor intenta me
ter una frase, porque él ha corta
do la suya para poder recoger 
oxígeno, dice casi sin aliento: 
“...y luego”...

Lucha por aparecer en las fo
tografías y cada noche llega has
ta la redacción del diario “El Si
glo” para insertar un párrafo en 
el cual se ensalza algún acto su
yo. Su afán por realzarse contras
ta con la actitud modesta de un 
proletario auténtico como Óscar 
Astudillo, Subsecretario General 
del P. C. Se encanta cuando al
gún político, no importa que sea 
derechista, le dice que ha estado 
muy bien. En -» tiembre de 1965 
hizo insertar en la revista “Prip- 
cipíos” el discurso que pronun
ció en la Cámara de Diputados 
sobre un proyecto de reforma 
constitucional y al final de él re
produjo las siguientes frases: “He 
dicho ( Varios señores diputados: 
¡Muy bien! Aplausos en la Sa
la ) ”. No pierde oportunidad pa
ra avasallar a los compañeros con 
su verborrea.

Hay algunas actividades del 
diputado Orlando Millas que exi
gen algo más que el psicoanálisis,' 
el juicio político. En una oportu
nidad, aparentemente llevado, sor 
su afán exhibicionista desencade
nó una polémica con el entonces 
Secretario General del Partido 
Socialista senador Raúl Ampuero, 

- con el que rivaliza desde cuando 
ambos militaban en la Juventud 
Socialista. Una acción como la 
suya, protagonizada por cualquier 
otro que no tenga la capacidad 
de imponer su posición sobre sus 
compañeros, pudo ser calificada 
como una provocación. Ampuero 
era el dirigente de un partido 
aliado.

En julio de 1966 desarrolló 
otra provocación que comprome
tió en el exterior la línea del 
Partido. El diputado Millas, que 
asistía en Cuba a los actos celé
bratenos del decimotercer ani
versario del Asalto al Cuartel 
Moneada, abandonó intempesti
vamente La Habana luego de ha- 
edr declaraciones estridentes con
tra el Primer Ministro Fidel Cas

tro, héroe de la Revolución !*• 
tinoamericana. Hasta ahora no se, 
sabe por cuenta de quién 3 
diputado hizo esa provocación/^ 
pero se tiene la certeza que no 
fue por la del Partido Comunisl 
ta de Chile, que lo desautorizó a 
su llegada. El diputado Orlando' 
Millas introduce los malsanoí 
gérmenes del revisionismo en el 
Partido Comunista. En párrafo® 
del diario “El Siglo” que motil 
vó esta réplica, Millas dice que 
PUNTO FINAL en su edición til 
tulada: “El golpe tiene su hora*! 
sentó un “criterio orientado a de-, 
sarmar ideológicamente a la cla
se obrera, al pueblo, a la Izquier-, 
da y al conjunto de las fuerza^ 
democráticas”. Si Millas íiencio« 
na a la clase obrera, al pueblo y 
a la Izquierda, ¿a qué sectores 
incluye en los llamados fuerza*” 
democráticas? ¿Es que consideré 
democráticas a las fuerzas dere
chistas que mantienen un tégil 
men injusto para el pueblo, me
diante el uso de la legalidad exis
tente impuesta justamente por 
ellas? ¿Es que Millas está confor
me con la democracia actual? To
do indica que lo está; total, don-., 
de más se luce es en el Parla-' 
mentó.

El Primer Ministro Fidel Cas
tro dijo al comentar la provoca
ción de Millas en Cuba: “Un lla-i 
mado —y lal vez él crea, incluso! lata pu 
tal vez lo sea— comunista llama- ninista 
do... ¿Cómo se llama? Creo que Opuesto; 
Millas... Nosotros expusirwsp' 
nuestra posición el 26 de julio. EH 
señor Milla, o Millas, coincidiert- olí
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PUGNA SOCIALISTA-COMUNISTA

EN IMPUESTOS INTERNOS
consultados en las Comisio
nes de Hacienda, tanto de la 
Cámara de Diputados como 
del Senado, durante el des
pacho de dicha ley. Olvidó 
también que su cargo fue 
despojado de toda interven
ción en la ejecución de las 
leyes tributarias para que 
dedicara todo su tiempo al 
estudio y preparación de 
dichas leyes. Pintonees ¿por
qué dio públicamente una 
explicación tan absurda y 
falsa? La verdad -es que no 
le interesaba tanto zafarse 
de alguna manera de las 
observaciones del contador 
Abusada,. como sí dar a en
tender a la militancia socia
lista que los errores debían 
cargarse a los comunistas 
que en última instancia ha
bían intervenido en la tra
mitación de la Ley 17 416. 
Los errores debieron ser rec
tificados por Decreto del 
Ministerio’ de Hacienda N o 
627, dictado el 23 de marzo 
último.

La pugna socialista-comu
nista está a la vista también 
a través del despacho de 
otro Decreto de Hacienda, 
el N.o 644, publicado el lu
nes último en el Diario Ofi
cial, o sea, cuatro, días an
tes del término para decla
rar rentas. Este Decreto de
bió ser firmado por el Mi
nistro comunista cuando los 
socialistas repararon en 
nuevos errores, esta vez téc
nicos. contenidos en la Ley 
17.416 y cuya rectificación 
era necesaria para que los 
contribuyentes pudieran 
acogerse a las franquicias y, 
en consecuencia, el Gobier
no se asegurara la recauda
ción que había presupuesta
do. La idea fue aceptada, 
pero el citado Decreto an
tes de ser cursado fue utili
zado por el Director Nacio
nal, socialista, en publicacio
nes oficiales dirigidas a los 
contribuyentes e instruccio
nes a su personal, dando 
por tramitado el Decreto de 
Hacieda 644 con lo cual co
rrió un riesgo de proyeccio
nes tributarias incalculables 
ya que de no ser cursado co
locaba a muchos contribu
yentes en situación delica
da al confesar errores y 
omisiones confiados en las 
declaraciones e instruccio
nes del Director del Servicio 
de Impuestos Internos que 
más tarde deberían anular
se. El Decreto de Hacienda 
644 es abiertamente in

constitucional ya que pre
tende volver sobre materias 
que el Congreso Nacional, 
nada menos que a pedido 
del propio Ejecutivo, retiró 
del proyecto respectivo. En 
efecto, despachada, la Ley 
17.416 por el Congreso Na'- 
cional los comunistas de 
Impuestos Internos a tra
vés del veto presidencial 
consiguieron que se supri
mieran, entre otras, dos dis
posiciones importantes: una 
que favorecía a los contri
buyentes que no habían de
clarado rentas y otra que 
establecía que los socios de 
aquellas sociedades que se 
acogieran al “blanqueo” de 
capitales limpiaban también 
su impuesto complementa
rio. Con el Decreto 644 se 
pretende volver atrás ¿Có
mo puede un simple decreto 
rectificar una situación que 
está clara en la historia fi
dedigna de la ley? ¿Por que 
lo aceptó la Contrataría? 
¿Qué presiones se ejercie
ron?

Pero este Decreto está 
produciendo muy buenas 
utilidades a dos Inspectores 
de Impuestos Internos, so
cialistas. que han editado el 
libro “Cómo normalizar su 
situación tributaria” cuya 
impresión se terminó el día 
30 de marzo ppdo., en la 
editorial socialista Prensa 
Latinoamericana. Estos fun
cionarios decidieron hacer el 
gran negocio con las ins
trucciones que se estaban 
preparando, ya que el Su
plemento 6 (121-280. núme
ro extraordinario Boletín de 
I. Internos, que contiene las 
directivas oficiales sobre 
normalización tributaria en
tró a la Imprenta del propio 
Servicio de Impuestos Inter
nos sólo el día 2 de abril en 

1—Lo mejor de esto es que aquí no se pagan impuestos

curso, para ser distribuidas 
al personal diez días más 
tarde. Estos hábiles marxis- 
tas incluyeron dichas ins
trucciones, a la fecha en es
tudio cuando entregaron sus 
Originales, y además el De
creto de Hacienda 644 que 
no puede ser conocido por 
terceros mientras no esté to
talmente tramitado, es de
cir, con la Toma de Razón 
de la Contrataría General 
de la República. Sin embar
go, al final de su obra los 
citados inspectores publicis
tas dicen textualmente que 
en ella “se han considerado 
integralmente las disposi
ciones contenidas en el cita
do Decreto Reglamentario”. 
Recordamos que el año pa
sado nada menos que un 
Director Regional fue san
cionado por haber publicado 
un libro humorístico sobre 
los Inspectores de Impues
tos Internos ¿Qué sucederá, 
ahora, que se ha comercia
do con instrucciones y de
cretos anticipadamente a su 
conocimiento oficial? Segu
ramente nada, pues se ha 
hecho una práctica en 
Impuestos Internos que tas 
funcionarios exploten la 
veta tributaria aprovechan
do su situación privilegiada 
sin que nadie les llame la 
atención ya que la pugna 
socialista-comunista no per
mite al Director Nacional 
preocuparse de estas cosas, 
pues debe estar con un ojo 
abierto a lo que puedan ha
cerle sus compañeros de ru
ta política que de hecho 
manejan el Servicio a su 
cargo.

Otro ejemplo de la pugna 
socialista-comunista en Im
puestos Internos lo demues
tra claramente la colabora
ción ofrecida al Ministro de 

Hacienda, comunista, por el 
Colegio de Contadores de 
Chile. Esta acreditada ins
titución a poco de enviar
se el proyecto d? ley que dio 
creación a la Ley 17.416 ha
bía enviado su Nota 2049, 
fechada el 3 de diciembre 
de 1970, Revista Colegio 
Contadores (penúltima), 
ofreciendo la cooperación de 
ese Colegio y concretamente 
diciendo que se contaba 
"desde hace años con una 
Comisión de Estudios Tribu
tarios. integrada por miem
bros del Consejo y especia
listas en la materia, que en 
forma permanente estudian 
las leyes tributarias vigentes 
y aquellas en discusión en 
él Parlamento, así como los 
reglamentos que las com
plementan". Los comunistas 
no acogieron esta valiosa y 
desinteresada co’aboración y 
la Ley 17.416 salió con nu
merosos errores oue en par
te la hacen inap'icáble La 
razón: el Presidente del Co
legio de Contadores de Chi
le es el socialista Oscar Pa
rran, miembro del Comité 
Central del Partido Socia
lista y su Secretario de Fi- 
nanzas.

Esta pugna socialista-co- 
monista en uno de los más 
importantes servicios públi
cos significará una merma 
considerable en las recauda
ciones y mantiene preocuna- 
dos a ’ los contribuyentes, 
pues si a esto se agrega la 
politización cada día mayor 
de ese Servicio técnico es 
fácil presumir que pronto se 
irá a la politización de las 
decisiones relativas a la fis
calización y trato de tas 
contribuyentes. En ade ante, 
serán objeto de investigación 
especial las empresas cuvos 
socios pertenezcan a los lla
mados “clanes económicos”, 
a los que tienen relaciones 
comerciales con "imperialis
tas", a los que puedan cali
ficarse de “momio” o no 
simpaticen abiertamente 
con el régimen. En esta ma
teria habrá una verdadera 
competencia política entre 
comunistas y socialistas pa
ra demostrar quién es más 
capaz en esta hueva caza 
de brujas". Esta “caza de 
brujas” ya comenzó, pues 
para atemorizar a los con
tribuyentes se le han estado 
enviando notificaciones a 
través del Departamento de 
Delitos Tributarios —aun 
cuando no tengan nada pen
diente con ese Departamen
to— con el evidente propó
sito de asustarlos e impul
sarlos, de este modo, a aco
gerse al llamado "blanqueo* 
de capitales que por descon
fianza de los contribuyentes 
y por errores de la Ley 
17.416 está resultando un 
rotundo fracaso.

En dos palabras la Unidad 
Popular ha destruido las ba
ses morales y técnicas que 
hacían de Impuestos Inter
nos un Servicio altamente 
calificado y respetado por la 
ciudadanía.
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T51 Claustro de la Universidad 
Católica, que se iniciará el lunes 
próximo con la cuenta de su ges« 
tión que presentará el Rector 
Fernando Castillo aparece hasta 
ahora como la más absoluta in
cógnita.

i El esperado enfrentamiento en* 
tre Fernando Castillo y Fernando 
Molina es muy posible que no 
se produzca. Se rumorea que la 
Democracia Cristiana habría lie* 
gado a un acuerdo cop Castillo 
Velasco, quien cedería en algunos 
aspectos, posibilitando uña ma
yor gravitación del PDC en la 
Rectoría de la Universidad, en 
desmedro parcial del que hasta 
ahora ejercía el marxismo en for
ma creciente y sin contrapeso. 
Parte del entendimiento en refe
rencia sería la designación de dos 
democratacristianós #n los cargos 
de Vicerrector Académico (Al
fredo Etcheberry) y Vicerrector 
de Comunicaciones i Jaime Be" 
llalla) quienes, al aceptar, de
mostraron la aquiescencia de la 
Democracia Cristiana para seguir 
respaldando a Castillo.

A su turno Fernando Castillo 
habría comprendido la necesidad 
de transar en algo, ante la eviden
cia de su intposibilidad.de conti
nuar a la cabeza de la UC, sin el 
respaldo del sector -demócrata- 
cristianó. Los izquierdistas, por 
su lado, comprendiendo que una 
eventual salida del Rector podría 
ser muy peligrosa para su suerte 
dentro de la Universidad, parecen 
haberse resignado a acompañar a 
Fernando Castillo en sus conce
siones parciales, en la esperanza 
de que pasado el vendaval po
drán volver gradualmente a Ja 
situación de privilegio en que se 
encontraban.

De ser efectiva la hipótesis que 
describimos, el Claustro podría

¿La DC volverá a caer en la
“trampita” de Castillo Velasco?

ser plácido y hasta apacible. La 
tempestad prevista por muchos 
no pasaría en tal caso de ser un 
resonante “bluff”. Sólo el sector 
gremialista, que representa mayo" 
rítariamente al estudiantado, po
dría quebrar el . “ánimo de con
senso”, reiterando sus fuertes 
ataques tanto en contra del mar
xismo como de la Democracia 
Cristiana, a quienes culpa por 
igual de la politización partidista 
de la Universidad, en desmedro 
de su verdadero papel específico.

LOS RESULTADOS DE
LA ELECCION

En todo caso, la elección ge
neral realizada en toda la Uni
versidad para designar a los 
miembros del Claustro merece 
una atención especial.

La primera y más importante 
conclusión que se desprende del 
análisis de los resultados, es el 
concluyente fracaso de la Unidad 
Popular y del marxismo en los 
tres estamentos universitarios.

Entre los trabajadores, que era 
donde se suponía a la UP con un 
mayor poder, la lista de izquier
da sólo logró remontarse a un 35 
por ciento, contra un 65 por cien
to que alcanzó ’a única lista con

Para una salida honrosa del Ministerio de Economía

VUSKOVIC A LA RECTORIA DE LA U. DE CHILE
En un “Derecho ■ -al Grano” de la semana pasada co
mentábamos que el más probable candidato a Rector 
de l*t Universidad de Chile por la UP era Ricardo La
gos Escobar. Sin embargo, tal posibilidad parece que 
se le ha esfumado al señor Lagos, ya que, según se co
menta, éste habría, sido vetado por el Presidente de 
la República. El motivo para no aceptar a Lagos sería 
que este último-es o fue hasta hace muy poco tiempo 
el discípulo predilecto de Alberto Baltra Cortés, y co
mo éste ha cometido pecados tan imperdonables como 
pretender ser candidato a la Presidencia de la Repú
blica, en reemplazo de Allende; no haber trabajado con 
“serena firmeza y viril energía” en la campaña del ac
tual Presidente de Algunos Chilenos; tener su propia 
maquinaria para poder controlar al Partido Radical 
en la próxima convención, para rescatarlo de las garras 
de Morales y Cía., no goza precisamente de las simpatías 
de Allende.. De esta manera a Lagos no le quedó otra 
cosa que comenzar a contar a sus amistades que él no 
quería ser candidato a Rector.

Se ha sabido también que el candidato que pos- 
. tularía a la Rectoría debe salir de ia dupla Vuskovic- 

Almeyda. La razón que se esgrime para dar como fi
nalista al actual Ministró de Econoniía Pedro Vusko
vic, es que será lá única forma de lograr una salida 
decorosa para éste, ya que es un hecho que Vuskovic 
dejará el gabinete a corto plazo debido a Ja quiebra 
que está sufriendo la economía chilena. En efecto, en 
este« momentos tenemos el absurdo que resulta mu

Claustro «le la

traria, que reunía a todas las 
fuerzas democráticas.

En el estamento docente la 
postulación de izquierda obtuvo 
un 3 1 por ciento de la votación 
total, habida cuenta que —para 
recoger a aquellos “castillistas” 
que no adhieren propiamente a 
la L’P— se dio el nombre de 
‘'Frente Académico Progresista”. 
El resto de los votos, se dividie
ron entre el sector de tendencia 
democratacristiare, que se conso
lidó como el grupo más fuerte 
entre los académicos, v la corrien
te gremialista o independiente, 
que mantuvo sus porcentajes an
teriores. Una adecuada estimación 
de los votos logrados por una 
cuarta lista que presentó en for
ma independiente la Facultad de 
Medicina, y en la cual concurrían 
sólo democratacristianós y gre- 
mialistas, permite considerar que 
global mente los primeros consi
guieron un 41 por ciento de la 
■Votación total entre profesores e 
investigadores, contra ur 27 por 
ciento de Jos independientes o 
gremialistas, y el ya señalado 31 
por ciento de la lista de izquier
da. *■

Entre los estudiantes, la derro
ta de la Unidad Popular alcanzó 

cho más barato comprar un reloj suizo en Santiago 
que... en Suiza; que los argentinos viven en nuestro 
país como reyes con una cantidad irrisoria de naciona
les; que en la zona sur se está llevando el aceite, y 
otros productos por toneladas a Argentina, ya que re
sultan baratísimos. Todos estos absurdos son conse
cuencia de la política de sujetar el precio del dólar que 
está aplicando el Gobierno y que tanto criticaron cuan
do Alessandri hizo lo mismo durante su gobierno. El 
resultado final de esta operación, cuyo único objeti
vo es hacer creer al país que se está viviendo una 
época de bonanza económica, será que dentro de muy 
poco tiempo, y de esto están conscientes los economis
tas de la UP y el propio Vuskovic, habrá dos salidas 
para el problema económico: la primera es reajustar 
él dólar a su precio real, lo que llevaría a una infla
ción como jamás se ha visto en Chile, y la segunda es 
racionar los alimentos, ya que el país no los está pro
duciendo y como agravante, gracias a la sujeción ar
tificial del precio del dólar. ■ resultan carísimos traer- 

. los desde el exterior a través de intercambios. De es
ta manera en poco tiempo más quizá tengamos a 

> don Pedro Vuskovic de Rector. Puede y no puede ser. 
• Pero de lo que no nos cabe ninguna duda es que en un 
í brevé lapso, o tenemos en Chile una inflación galo- 
■, pante o tenemos racionamiento de todos los produc- 
* los alimenticios, incluyendorj por supuesto, el medio 
ihíro qe leche.-Todo ello gracias a que la UP necesita

ba obtener una mayoría; que no logró, en las elec
ciones de regidores del 4 de abril.

caracteres de una verdadera de" 
bacle, ya que apenas pudo empi
narse sobre el 20 por ciento. 
Agregándole lo que reunió otra 
lista de extrema izquierda l la del 
MUI o Movimiento de Izquierda 
Universitaria), sólo llegó a un 27 
por ciento. No resulta necesario 
destacar la significación que tiene 
la caída vertical sufrida por la 
Unidad Popular en la juventud 
universitaria de la Católica, que 
constituye sin duda el estamen
to más significativo desde el pun
to de vista de penetración y re
presen tatividad ideológica.

Como el otro hecho saliente de 
la elección que comentamos, hay 
que destacar la gran victoria que 
se anotó el Movimiento Gremial, 
que controla FEUC desde hace 
dos años y medio, y que ha re
afirmado una vez más su vitali
dad interna y su cohesión doctri
naria y organizativa. En la sede 
de Santiago los gremialistas bor
dearon el 46 por ciento del elec
torado estudiantil, contra un 27 
por ciento de la Democracia Cris
tiana y el ya indicado 27 por 
ciento de la izquierda. Sumando 
la votación de provincias, la DC 
sube a un 31 por ciento mientras 
que el gremialismo desciende a 

poco menos ue un 42 pot cicntj 
pero es necesario tener en uied 
ta que las sedes de provincias nt 
forman parte de FEUC ni partí 
cipan por ende en la. renovada 
anual de la directiva de ese J 
ganismo, que tiene lugar en J 
tubre de cada año.

En lodo caso, el triunfo ¡di 
Movimiento Gremial, aparte le 
implicar un fuerte respaldo al 
gestión de FEUC qiie presil 
Tomás Ir.it rázahaJ, confirma 11 
simpatía con que el estudiante I 
universitario recibe los plante I 
miemos de tipo gremialista, teil 
dientes a despohtizar las Ilniveá 
sidades y a luchar por impal 
que el sectarismo marxistal I 
apodere de ellas, alejándolas <1 
las finalidades que le son pnipit»

EL OTRO TRIUNFO 
GREMIALISTA

Pe i o más allá de la victoria 1 
las cib as, el gran éxito del gr] 
mialismo reside en el tu;|!x> pr< 
fundo que ha marcarlo dentro <■ 
debate universitario de la Cal 
lica. i

En efecto, entre lo« docentl 
ninguna lista se atrevió a p 
sentarse con un rostro polític 
todas enfatizaron su indepent 
cia de toda directiva partid 
Los democratacristianós, ba¡< 
conducción de Fernando Mo 
tuvieron que aparecer ct 

l íente Cristiano de Reíort 
y sus banderas fueron del. 
riguroso gremialismo. Muchos; 
acusaron de estat repitiendo 
que FEUC venía diciendo 1 
largo de más de dos años, y® 
ellos habían negado durante ■ 
lapso en forma sistemática.

Por su parte, cosa paro 
ocurrió con Ja izquierda, .1 
como lo indicamos, escogí 
rótulo de “Frente Acadá
Progresista” para disfraz» 
verdadera imagen, al paso 
morigeró hasta el extremo 
contenido programático.

Todos sostuvieron oponer 
la instrumentalízación parta 
de las Universidades, y. asegí 
ion creer y estar dispuestos» 
char por el pluralismo i<lco<q

Con toda razón los gren» 
tas ponderaron ésta, como» 
significativa de todas sus’1 
rías, ya que importa la «bfl 
de su lenguaje, su estilo y 
damcntal de su postura, «onH 
requisito indispensable Pal?‘ 
contrar eco hoy por hoy, 
del electorado univarsitano,

El Claustro demostrar» ™ 
qué punto cada cual ha J 
cero en sus planteamiento 
gramáticos y pre-elector.i e_ 
tretanto, la postura o e« ■ . 
que escoja Fernando - ■ 
lasco no sólo permanec 
la interrogante *níSí.,u','¡tl' 
no que encierra ima int 
puede hacer cambiar r 
los “aprontes ’ V
unión misma del 
en la adopción de * > 
cuestión 
tenido parte acU • ,

tesis que r°r ■ .úncili^B 
intensamente, en 
y corrillos umvcts^m-B
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í Están volando plumas que es un gusto en 
el rojísimo Liceo •Alanuel de Salas”, por cul- 
na oei puWcitado medio litro de leche de la 
frp Ocurre que hace pocos días la directoia 
del establecimiento. Elizabetti Thies. envió pot 
intermedio de los alumnos una circular a los 
Mdies y apoderados, indicándoles que ya po
dían inscribirse para recibir el alimento men
cionado ya con bastante retraso y sin efecto 
retroactivo. Los padres y apoderados procedie
ron a inscribir a sus niños, pero se toparon 
con una sorpresiva reunión convocada por la 
»ente “UP” de la agrupación. En dicha reunión 
°os apoderados comunistas trataron de impom i 
la orden de no aceptar el medio litro de leche 
Pot supuesto, que los Testantes apoderados se 
indignaron y la reunión termino en medio de 
Lases nada diplomáticas. ¿Por que paso esto. 
Porque los comunistas tienen orden de no 
damar el medio litro. ¿Razones? No hay leche, 
él stock se está agotando y mientras 
gente lo reciba cuanto mejor Para ^ G°^e 
que ve derrumbarse su principal base de si _ 
tentación demagógica-alimentaria.

■ Entre los muchos tiras y flojas •^^í^'ros 
en medio de las tiatativas del Go re -

taxistas para fijar la tarifa, surgió«na P’ropo_ 
ación que habla por si sola Si ■ (
giiran para e] l.o de Mayo un des i c ó¿ña- 
txxwtas. tes jMfdi íannib arreglar el pas e ’ 
ló un alto personero de la UP a los 
del gremio. El portazo de los taxistas al 
se de la oficina todavía hace tem o £ 
para de lágrimas.

■ La firma distribuidora ingtesa Duncaii ,Fox
& Co.. cierra sus puertas eni Chile, por la 

sencilla razón de que no se justifica ya P 
señera. Se avecina, además, el rrf ronamiento. 
Todo esto movió a los ejecutivos londinenses 1 - 
ra llamar a la rubia Albion al Geien e 
para el área sudamericana. Alex Bert'ss. q 
apera en Santiago, para entregarle las u 
instrucciones para el cierre de la firma en » 
tro país. Se estima que el alto ejecutivo reg 
sará a fines de la próxima semana.

• Decididamente la UP tiene un ojo alaljs^'T" 
para los negocios y prueba de ello 

anunciada estatización de la línea de 
"Andes Mar Rus". Ocurre que cuando remen se 
nunoreó la nacionalización, los ^nclusl”a.1 
franceses anunciaron que no enviarían a i 
ur solo repuesto más Esto significa que 2. ”
Mar Bus" correrá por los caminos de Chi e - 
>» junio, exactamente, porque ese mes marca i 
expiración del stock de repuestos.

* Un entusiasmo a toda prueba y una habí 
lidad para el baile realmente contagiosa 

r-wló la Primera Dama de la nación. Iliu teiisia 
íussi de Allende, durante una fiesta realizada^ 
P°r un “hombre nuevo” de apellido Campos, o

Tencha llegó a la fiesta poco después de las 
horas, preguntando por su ilustre esposo. 

Este había estado sólo un rato y tras brindar 
C"n<-1 whisky que le llevó su "tonton matoute 
barretero, más conocid~i bajo el nombre a’ 1

de Ariel Fnntana. se retiró a Tomas Moro. 
Doña i Tencha, pese a ello, no se desanimo y 
danzó hasta las 5 A M

• Jueves 22 -de abril. 21.50 horas. Merced en 
el cruce con Pinza Italia y Costanera. De 

liento, luz roja en el semáforo. Autos que 
** detienen automáticamente, mientras los que 
Pueden pasar, avanzan. Pero surgen tres bóli- 
■los qe ácero, marea FLAT-125. atropellando la 

tuja del semáforo y dejando una secuela de

frenadas de los automóviles que tenían paso 
libre, con sucesión de contactos violentos de 
parachoques. ¿Quiénes habían infringido tan 
abiertamente las disposiciones del tránsito? Tres 
FIAT-125. de color azul y sin patentes. En uno 
de ellos viajaba el Presidente de la República. 
Decididamente, las leyes no son para todos los 
chilenos.

Si Muchos pies escolares andan descalzos en 
el departamento de Parral La cuota asig

nada para Navidad llegó recién hace pocos 
dias por esos lares y consta apenas de 300 pares, 
cantidad reñida con la escolatidad existente. Pe
ro lo más curioso fne la pelea que se suscitó 
entre la ensalada de partidos que componen la 
UP, i especio de Jss cuotas que le corresponde
rían a cada partido. Ganaron lejos los socialis
tas que echaron encima la cantidad de votos 
en las elecciones municipales; luego les siguie
ron los comunistas de acuerdo con el escrutinio. 
Para acortar el cuento, los radicales, tomando 
en cuenta el porcentaje de votos, sólo tocaron 
20 pares No hay constancia de que hayan sido 
entregados a los niños.

■ En los cerrillos del Palacio de la Moneda se 
comenta jocosamente otra de las “expro-

piaciones” que Salvador Allende llevó a cabo en 
detrimento de los bienes del siniestro Darío 
Sainte Marte. No hace mucho Allende y sus 
“GAP’ estuvieron en La Casa de Piedra . de 
San José de Maipo, fortaleza del magnate boli
viano y les gustó muchísimo una alfombra per
sa inmensa que cubría el piso del living de la 
mansión. Sin más miramientos, el Jefe del Es
tado ordenó a sus "gorilas que procedieran a 
enrollarla y que la cargaran sobre uno de los 
FIAT azules sin patente. La reacción de Volpone 
fue del orden de los gimoteos, pero no conmo
vió a “su amigo Presidente’’ ni en lo más míni
mo. Ahora luce en todo su esplendor sobre el 
parquet de Tomás Moro 200.

■ Esto de la "Unidad Popular" como que no 
convence en el aspecto solvencia a los je

rarcas rusos, o sencillamente no están muy con
cientrizados respecto de la duración del régimen. 
El hecho es que cuando la Empresa <le Comer
cio Agrícola necesitó adquirir trigo soviético, le 
mandaron la cotización en forma rápida v con
cisa: 5.000 000 de dólares... Y AL CONTADO No 
hay más trámites para la transacción. Lo otro 
seria el sistema casi cavernario del trueque. 
Nosotros le damos cobre y ellos el equivalente 
(?) en trigo.
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Le cuivre chilien
en direct a Paris

Le cuivre chilien (plus 
de 650 000 tonnes p»r an) 
ne sera plus vendu par le 
groupe minier américain 
Anaconda La décision du 
gouvernement socialiste de 
M Salvador Allende de se 
dégager de la tutelle com
merciale américaine n a 
pas surpris elle avait -été 
annoncée par l'ancien pre
sident Eduardo Frei.

En France, où le' Chili 
vend de 60 000 à 100 000 
tonnes de cuivre, le négoce 
du métal rouge chilien vient 
d être confié directement 
a une société . indépen- 

I dante Transamine Son 
.. président M Jean Ada- 

( \ mian. avait déjà obtenu

demière à 
Chili pour 
bleme du 

arres et
Cuivre jusqu'au Havre Pour 
la France
cuivre chilien raccourcit.

Ce pourrait être une 
bonne araire au moment 
ou la crainte d une nouvelle 
greve aes ouvriers améri
cains du cuivre provoque 
des mouvements spécu
latifs

pro
des 

de

i a route du

EJ semanario francés “L’^.r^ress 
en su edición del 21-28 de marro 
pasado trae esta información. aire 
el Gobierno chileno deberá expié'
car.

El ebbre chilen» (mú dv «Só.óW toneladas por año) no lo venderà máa 

ol .rapo minere de la Anaconda, ba deci-don del gobierno socialista de

IM PM toneladas de oo-

brr. el nefocio del metal rojo chileno acaba de ser confiado directamente 

• una sociedad Independiente, Transa mine Sa presidente. M. Joan Ada- 

mian. había ya obtenido la eaelusisidad de ta venia de algono. minera- 

lea de Bodrio. El viajó la »emana pasada a Samttac« solvan.r el

problema del transporte de laa barras y enlodes de cobre a le Havre. Pa

ra Francia, la rola del cobre chileno se va acortando.
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IDEALISTAS
DELINCUENTES

por lì LISES
v un grupo de hombres 

encarcelados por razones 
eminentemente políticas. 
íodrían gozar de tran
quilidad, de libertad y bien
estar personal, pero están 
encarcelados, proscritos y 
han sido degradados física y 
moralmente. Acumulan una 
increíble cantidad de inju
rias y denuestos. Su pecado: 
luchar por que Chile no ca
yera en las redes del comu
nismo internacional. por 
evitar el sojuzgamiento de 
nuestro pueblo, el fin de 
nuestra democracia. Si sus 
planes hubieran tenido éxi
to todos les reconocerían su 
valor y sus méritos. Hoy. en 
cambio, todos los olvidan, 
“no conviene preocuparse de 
ellos”. ¡Qué miserable es la 
naturaleza humana de los 
que no conocen la lealtad!

Ellos —los encarcelados- 
no han tobado ni asaltado 
bancos bajo la eufemística 
excusa de "expropiación po
lítica j no han atentado en 
contra de nuestras sacrifi
cada fuerza pública; no han 
asesinado cobardemente a 
estudiantes ni han degrada
do a periodistas para ame- 
dientarlos y conseguir su si
lencio. Una mañana de hace 
varios meses intentaron se
cuestrar a un general para 
facilitar a otros militares 
una acción revolucionaria 
que evitara la culminación 
de un proceso electoral al 
que consideraban viciado. 
Por error, por torpeza e in
experiencia, o por una in
creíble traición lo que seria 
una retención (jurídica
mente un secuestro con fi
nes políticos) se transformó 
en un crimen doloroso, pro
bablemente para nadie más 
doloroso que para ellos mis
mos. Todos retrocedieron, se 
retractaron, escondieron la 

ellos que, con
Roberto Viaux 
la cabeza, asu- 
responsabilidad

retractaron, 
mano, salvo 
el genera] 
Marambio a 
rnieron su _________ _
ante Chile y ante la histo
ria.

Los asesinos de Amoldo 
Ríos, de Juan Millalonco. de 
Rolando Matus, les conde
nan y Jos denigran. Los de
más callan, prefieren su
mergirse para "no quemar
se".

Cuando Salvador Allende 
indultó a los dirigentes-asal
tantes del Movimiento de 

ZQ ur ie¡ da Revolucionaria, 
señaló que lo hacía porque 
no eran delincuentes sino 
idealistas. Había con ellos 
una diferencia táctica, adje- 
t i v a , no trascendental... 
Cuando los ideales son mar-

xistas tienen la virtud de ex
culpar todo reproche y lo 
obrado en su nombre es jus
to y conveniente a la revo- 
iución.

Entiéndase bien, este gru
po de nacionalistas no fue a 
matar, no quería matar, ni 
siquiera previo la posibilidad 
de una muerte tan trágica 
como desgraciada. Lo ocu
rrido es un accidente o la 
acción de un infiltrado o 
una consecuencia imprevis
ta de aquellas que no tienen 
explicación y que responden 
a quizá qué hilos invisibles.

¿Pero hay derecho a de
jarlos abandonados, a olvi
darlos, a denigrarlos con el 

- silencio de la inmensa mayo
ría que pensaba y sentía lo 
que ellos fueron capaces de 
intentar...? No. por cierto, 
matar a un general, sino lu
char para que no se troncha
ra la libertad de los 
nos.

Nadie podiia dejar 
mentar la muerte del 
ral Pené Schneider, pero en 
este contexto nadie tampoco 
podría dejar de reconocer 
que sus secuestradores no 
son delincuentes sino idea
listas.

La política tiene muchas 
miserias. La pequeñez moral 
es probablemente la nota 
más frecuente de ella. Lo 
que es bueno y dignifica a 
unos, es oprobioso y pesti
lente para otros. Si la acción 
que comentamos hubiere si
do realizada por un grupo 
de extremistas de izquierda, 
ellos serían mártires del 
sistema, héroes de la lucha 
popular, seguidores de Gue
vara o de Castro. O se olvi
da que fue Fidel Castro el 
que a mano armada asaltó el 
Cuartel Moneada, un 26 de 
julio.

Cuando los hechos se de
canten, cuando se revelen 
todas las proyecciones de lo 
sucedido, muchos compren
derán ]a magnitud de la in
justicia que vivimos en esta 
hora y si, definitivamente, 
caemos bajo el yugo opresor 
del marxismo los que hoy 
atacan llorarán su estupidez 
y su cobardía.

Hay, sin embargo, una co
rriente subterránea, apenas 
perceptible por ahora que 
irá creciendo y se hará in
contenible. Algunos la han 
descubierto por instinto po
lítico más que por el razo
namiento frío. Ya se com
prende que cuando.se dice 
“sedicioso”, ello huele a fal
sedad, a engaño premedita
do, a mentira burda. Esta

sensación se transformará 
en un hecho concreto y ca-

bal y será el mismo pueblo 
que dio al marxismo el po
der el que se lo arrebate.

Entonces no será deni
grante haber estado en la 
cárcel, será un timbre de or
gullo, un sello de, verdadero 
valor. No es fácil decir hoy 
estas cosas, porque los he
chos se miden con la pobre 
dimensión de pocos meses.

La mentira —aunque se 
disfrace de operación ver
dad— y la distorsión no pue-

cien mantenerse Inde:maennia 
men.e en vigor. Alguien difi 3 
í,u< se podía engañar a na i® nist 
■ hos por mucho tiempo ->e Wdo a 
-° que no se puede engaña s de inc ’ .........?. Cuan! ¡caiacte

acionasíi. m°rf
a todos siempre. Cuan, 
fci minen estas operación« 
estas campañas injuriosa^ 
denigratorias, detrás de t< 
da esa cosa espesa y turba 
terminaremos por’ encol 

'tramos con la VERDAD.
Por ahora quedamos ha 

ta aquí.
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Sobre futuro de la libertad de prensa

a-PEC

FEUC PIDE CANDENTE
La carta entregada al Presidente de la Repú
blica por la directiva de la Federación de Es
tudiantes de la Universidad Católica (FEUC), 
el martes pasado, puede traer algunas repercu
siones importantes e imprevistas en el debate 
rebre la libertad de prensa.

FELIC ha entrado en escena para pedirle al 
Presidente Allende una definición clara y pre
cisa sobre el futuro del periodismo nacional y 
Je la libertad de expresión en nuestra Patria. Y 
lo ha hecho golpeando directa y certeramente 
sobre el nervio del problema: el de la eventual 
estatización futura de los medios de comunica
ción social.

Los dirigentes estudiantiles de la UC, to
man como base de análisis las declaraciones 
formuladas por el Presidente del Consejo Regio
nal Santiago del Colegio de Periodistas, Mapuel 
Cabieses, en un foro transmitido el martes 20 
de abril por Canal 13. En esa oportunidad Ca
lieses sostuvo textualmente lo que sigue:

“Cuando lleguemos a un socialismo, natu
ralmente los medios de comunicación de masas, 
como los medios de producción, van a estar en 
manos del Estado, o sea, de los trabajadores a 
través del Estado. Ahora, esa es una meta por 
la cual luchan los hombres de izquierda de este 
país, y luchan derechamente, francamente, 
abiertamente'’.
' nrr c,*tar dicha frase que, como se recorda

ra. JEC comentó en toda su gravedad en su 
edición anterior, la FEUC señala en su carta al 
Jefe del Estado:

“Sería absurdo considerar las palabras del 
señor Cabieses como una simple opinión perso
nal o aislada. 1:1 señor Cabieses es uno de los 
principales voceros de los periodistas de izquier
da. a los cuales V. E. prestó, en días pasados 
su mas amplia adhesión. F.1 señor Cabice« fue 
uno de los más altos dirigentes «le la reciente 
asamblea de periodistas de izquierda a L cual 
V. 11 fortaleció con todo su respaldo. En esa 
oportunidad, el señor Cabieses mereció incluso 
el elogio personal de V, E.”
L. ‘ Por todo ello, las expresiones del señor Ca
bieses, antes transcritas, en las cuales se extien
de un certificado de defunción a breve plazo 
para Ja libertad de prensa en Chile, aparecen 
ante a opinión pública con el aval moral del 
Presidente de la República. Y eso, no puede 
ser mas grave”.

“En tal circunstancia, haciendo uso. del de
recho de petición que nuestra Constitución Po
lítica consagra, y ateniéndonos a la voluntad de 
V. E. de dialogar con todos los sectores sqciales 
—V en especial con la juventud— le pedimos 
respetuosamente una aclaración precisa sobre la 
materia”,

Y más adelante FEUC detalla y fundamen
ta su inquietud en los términos que siguen:

Queremos saber exactamente si la liber
tad de prensa y expresión sólo se “tolera” ac- 
nialmente, como algo propio de una etapa «le 

transición al. socialismo pero que desaparece
ría cuando la meta se alcanzara, es decir, cuan
do el ^.tialismo va se estableciera- O si, por el 
contrario. e<a libertad es respetada tomo algo 
que se desea de verdad, y que sé estime funda
mental y de valor permanente”.

DEFINICION A ALLENDE
“Queremos saber en f x ___  ___ _

tialismo que la Unidad Popular nos ofrece co
mo meta contempla la 
dios de comunicación, _ _____ ____ _
Cabjeses, o el respeto a la libertad de prensa, i 
como supone-y espera la mayoría de los chile : 
nos”.

' Queremos que la voz autorizada del Presi- j 
denle <fe la Republica confirme o desautorice j 
publicamente lo expresado por el señor Cabic- i 
ses, ya que provisoriamente aparece con el res
paldo moral del Jefe del Estado”.

Detrás de esto, Exento, señor, está el de 
seo de saber si lo diferente de la actual “expe- : 
ciencia chilena ’ residirá sólo en una transición 
distinta, pero hacia la misma meta que el mar- j 
xismo ha implantado en otros lugares del mun
do. o si esa meta será realmente diferente y de 
mocrática”.

Como jóvenes, nos interesa más la mela 
que la transición, porque sería aquélla la que I 
nos tocaría vivir, acaso por varios o muchos'I 
años. Como universitarios, nos preocupa e*pe 
cialmente el futuro de la libertad de prensa, J 
porque sabemos que si ésta se resiente o des
aparece, pronto terminará la libertad para los ■ 
intelectuales y científicos, la libertad de cátedra, I 
la autonomía universitaria y hasta la libertad de 
pensamiento”.

La caria de FEUC a Allende termina seña- | 
lamió textualmente: |

“No negamos que hoy exista libertad Jt I 
prensa en nuestro país. Afirmamos que subte < 
ella parecen cernirse amenazas que pueden aleO'j 
tarla seriamente en un futuro no lejano”. I 

“Nada puede interesarnos más. en cense- I 
cuencia. que la aclaración personal de V. F of I 
yo ’mandato proviene de un pronunciamiento I 
democrático, v en curas convicciones respetuo- I 
sas de la libertad y Je nuestro sistema deroo- I 
crético confía la mayor parte de los chilenos . j

La claridad y franqueza del lenguaje, dentro 1 
de un estilo mesurado y respetuoso, permite su I 
poner que la carta de FEUC liará sentirse ínter I 
pretados a muchos chilenos, y a la mayoiía I 
quienes laboran en el periodismo nacional. ।

Tal circunstancia, como asimismo su Pr<1^ -I 
dencia juvenil v universitaria, serán elemen* I 
que seguramente inducirán al Presidente'A en ■ 
de a darle respuesta. Lo contrario equi'-J f I 
a manifestar el deseo evidente de no definir u I 
aspecto capital para el futuro de nuestra I
cia. Y ello sólo podría indicar que o don ■
vndor Allende comparte las amenazas totalitnrr^ ■ 
de Cabieses v quienes lo secundan, o bien no I 
siente con la suficiente fuerza dentro de •> I. 
pia Unidad Popular, como para expresar en ■
punto una opinión discrepante de la 9uC i
teman personas o sectores que lo apojun- [

En todo caso, el seteno v elevado í
miento formulado por la FELIC, bajo ÍJ
de toda su directiva —que encabezan^ jIC ) I 
Irarrázabal i Pille.). Raúl Levaros I lkt .(1VC I 
y Miguel Kast (Secretario General). ^'n c0Oi- I 
una expresión \aliente y oportuna, de a ■ 
pación con que todos Jos sectores dermk __ t
riel país miran ti ’futuro de la libertad |
sa y Je expresión-en Chile. .. -W
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.„trida fauna política 
. de todos los tiem- 
te historiado: es han 
irado siempre esped
irte indudable interés, 
^características psico- 
Si morfológicas e in- 

(ideológicas han dado 
■ lar0 as y exhaustivas 
Liciones e intermina- 
fmálisis que han hecho 
jiicia de los aficionados 
■curiosidades de la na

fa los historiadores fu- 
l el actual momento 
L que vive el país será 
tinterés tan palpitante 
[loes ahora la angus
tie provoca en los chi- 
Ique están viviendo ese 
Leer. Y en el análisis 
fetos hechos, los estu
fa tropezarán con un 
[inédito: el mairaútil 
i verdad es que el mai- 
[i¡ ha existido siempre 
fe política chilena. Pero 
k últimos tiempos ha 
ido en condiciones muy 
¡eriales: tiene ma- 
eapacidad de reproduc- 
t aparece sorpresiva* 
ite: cuenta con potentes 
inos emisores de su voz; 
limetiza con una facili- 
exlraordinaria; tiene la 
pe completamente fría; 
abita la misma madri- 
ra durante años, aunque 
costumbres y tendencias 
sales sean del todo di
putes de las de sus com- 
faros de ‘'habitat”.
ti característica básica, 
embargo, reside en un 

to capital: forma parte 
b especie zoológica que 

estudiosos marxistas 
•tambran llamar "ton- 
útiles”, cuando los ana- 
0en la intimidad. En 
®eo. prefieren denomi- 

“progresistas”, "rebel- 
o bien “politicos de 

®?ada, con claras ideas 
■zquiercla ". En los tiem- 
sctuales. cuando los

—también para la 
•nación— en bloque, los 
toban en el novedoso 
•epto de "cristianos de 
«lerda".
"n los mairaútiles ocu- 
“n fenómeno curioso: 
íual que Américo Ves- 

io dio su nombre a un 
mente que no descu- 

’ ellos inmortalizan en 
apelativo genérico el 

। re de uno de sus co- 
es Que. siendo de los

no es. sin em- 
il ■su creador Más ade- 

•• verá en qué consis- 
Je aparente rasgo de- 
m, lv° de la eterna in- 

!a especie.
^'atitud que. por lo de- 
. es otro de los perfiles 
5n.tlvos de la raza 
(t0?Ollus vivendi” del 
¡o , este análisis es cu- 

Que presenta face-
, ntradictoriast se mi- 
lna con enorme habili- 
a \'a residir con otia 
¡¿ e costumbres autén- 
t¡r..^le Pacificas y demo- 
«ter’ hasta el punto de 

uno de ellos y obte-

TEORIA Y CIENCIA 
DEL MAIRA UTIL

(Apuntes para un ensayo de interpretación de In Historia) 

por P.4VL0V

ner, incluso, que lo defien
dan cuando es atacado; y, 
sin embaí go, forma una fé
rrea simbiosis con la raza 
destinada a destruir a la 
primera. Tal vez —en esto, 
los especialistas no han lo
grado ponerse de acuerdo- 
tan extraña actitud corres
ponde a un primitivo siste
ma de celebración según el 
cual el mairaútil cree así 
salvarse individualmente de 
la hecatombe inevitable; 
Tal esperanza es totalmente 
disparatada, ya que es sa
bido que la raza que se vale 
de él terminará, igualmen
te. destruyéndolo, cuando ya 
no le sean necesarias sus 
gestiones. -

En el fondo, se trata de un 
animal suicida.

Las características más 
acusadas de la especie sur
gen al somero análisis de 
sus miembros más represen
tativos. Asi. tenemos:

Lo— el espécimen cono
cido como Tomic: fundador 
de la raza. Se especializa en 
esgrimir instrumentos ma
nuales de excavación, que 
lo mismo sirven para minar 
un terreno como para abrir 
una tumba. De ideas asaz 

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

confusas, manifiesta siem
pre una tendencia irrepri
mible a desmentir a cual
quiera que desafiando el 
riesgo de un surmenage, 
trate de traducirlas para el 
vulgo. Atacado por la raza 
a la que estaba ayudando 
cuando postuló a un lidera
to absoluto respaldándose en 
la especie en que se mime- 
tizaba. es ahora figura muy 
considerada por sus ex ene
migos y. por supuesto, si
gne ayudándolos. Se sospe
cha qué, pese a todo, tiene 
algún conocimiento sobre 
los procedimientos ‘destruc
tores de la especie a la que 
secunda. Paradójicamente, 
su raza no lleva su nombre 
sino el del

2,o— espécimen Maira: es 
el segundo en importancia. 
Goza de una mala memoria 
que resultaría asombrosa si 
no fuera por la presunción 
de que. en realidad, se trata 
de algo voluntario. Lanzado 
a la vida pública por lo que 
ahora llama "sector dere
chista" del grupo en que 
se mimetiza. sostiene ahora 
una posición totalmente di
vergente de aquél y renie
ga de quienes lo encumbra

ron. Tiene órgano propio de 
expresión, en el que identi
ficándose como Castor ", di
rige sus fuegos contra sus 
antiguos patrocinadores y 
eleva sus inciensos a los 
que aparecen como decididos 
adversarios de aquéllos. 
Además, y al igual que el 
espécimen anterior, goza de 
gran audiencia en los órga
nos de la raza enemiga Sus 
verdaderas inclinaciones 
quedaron en evidencia al 
manifestar su notable pro
clividad a formar terroríficas 
comisiones para embestir 
contra la propaganda que 
alertaba al resto de las ra
zas, incluida aquella a la 
que dice pertenecer, sobre 
los peligros de la especie a 
la que realmente sirven; en 
tal labor lo ayudó conside
rablemente el

3.0— espécimen Leighton: 
durante muchos años habi
tó. y sigue aún habitando, 
al igual que los anteriores, 
la madriguera de la que di
ce es su domicilio político. 
Sorprendió a muchos cuan
do participó en las labores 
de la inolvidable comisión 
del terror creada por el es
pécimen Maira, ya que, en 

general, se le identificaba 
como auténtico miembro de 
la raza democrática de la 
que afirma ser militante. 
Durante años se distinguió 
por su gran maniobrabili- 
dad y la extraordinaria fle
xibilidad de su muñeca. Es
pécimen sutil, disimulado y 
escurridizo, tiende a desviar 
todo tema más o menos ál
gido haciendo sonrientes re
cuerdos de cuando su papá 
era Conservador de Bienes 
Raíces, o algo así, en Naci
miento;

4.O-- espécimen Badilla: 
dice representar a la carna
da de cachorros de la ma
nada a que asegura perte
necer. Con él ocurre un fe
nómeno curioso: siente una 
irresistible necesidad de 
amamantarse ideo lógica
mente en la esotérica doc
trina del fundador de la es
tirpe. Aparentemente. se 
trata de algo fisiológico y 
entre sus congéneres existe 
cierto temor de que tan fa
tal tendencia lo lleve a un 
desorden^mental cercano al 
de su ídolo.

Los investigadores esti
llan que los cuatro ejem
plares mencionados consti
tuyen lo básico, lo más re
presentativo del mairaútil. 
Hay, sin embargo, prototi- 
pos de menor cuantía, ce 
los cuales se pueden men
cionar dos:

l.o— el espécimen pedrovi- 
dela: carece completamente 
de la capacidad de disimulo 
de los anteriores. Descubre 
su fuego en la primera vo
tación que pueda afectar a 
la raza que se sirve de los 
mairaútiles y se arriesga 
abiertamente a ser descu
bierto por la especie en que 
se enquista; y

2.0— el espécimen jorge- 
leiva: de movimientos aún 
más torpes que el anterior, 
es incluso víctima de los 
maltratos de la raza cuya 
causa apoya. Como ya no 
engaña a nadie, ha perdido 
el puesto de cierta preemi
nencia que logró, en la es
pecie en que insiste en per
manecer, cuando aun nadie 
ee había percatado —porque 
nadie le daba importancia— 
de sus verdaderos móviles.

Sabemos muy bien que 
éste no es sino un análisis 

. somero, al pasar, de un lina
je zoológico realmente digno 
de estudios más profundos y 
detenidos. Es de esperar, 
por el bien de la ciencia 
¡histórica, que estudiosos de 
mayor acuciosidad se pro
pongan la dura labor ce 
examinar, con superior ri
gor científico, las costum
bres, motivaciones, reaccio
nes psicológicas y políticas 
de esta curiosírima especie.

Porque de los documentos 
que ellos dejen a la posteri
dad se tendrán que valer los 
historiadores del futuro pa
sa explicarse una parte no 
pequeña de la catástrofe 
que, a nc dudarlo, ocupará 
"varios capítulos de sus voto- ( 
Mimosos tomos.

’ 1W, 30 de Abril de 1971 PEC-9.,
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Desde el momento en que 
los cubanos descubrieron que 
los marxistas chilenos tenían 
un notable espíritu de imita
ción, comenzaron sus intentos 
de subvertir en nuestro país 
el orden político, social, eco
nómico y militar.

Desde octubre de 19-59. fe
cha en que Chile denune ó que 
el régimen castrista sufraga
ba los gastes de la« delega
ciones latinoamericana- que 
debían asistir a un Congreso 
femenino convocado por 
Federación Internacional 
Mujeres democráticas, 
comunista, hasta ahora. na lia 
cesado ese intento del régi
men castrista.

Esta es la síntísi 
descaradas intervenciones 
bañas en los asu

SUBVERSION
HABANA-SANTIAGO

taba de imponer su nrr^i, 
nea a los otros comunisí 
en circcmstancias que lo ’ 
gico era que cada partido! 
guiera las tác.icas que cl 
siderara mejor para lle^arl 
Poder.

CD

la 
de 

pro

de las 
cu- 

internos 
de nuestro país. Es ú' l recor
darlo cuando se e«n 'cti’a con 
la venida de Fidel Castro en 
pleno plan de conquista ideo
lógica.
• El Ministro de R’-T-acíón 

cubano, Armando H”- Nó
valos. asistió afínes de 1959 y 
principios de 196(1. a un ac
to programado por los comu
nistas chilenos. Allí aprove
chó para instar a los chile-

nos a seguir el ejemplo 
duba y tomar las armas.

El 10 de mayo de 1960 
Embajada cubana en Santia
go comenzó a distribuir miles 
de ejemplares del libro Gue
rra de guerrillas", escrito por 
"Che” Guevara.

En agosto del 60 llegó un 
avión procedente de Cuba 
presuntamente para transpor
tar auxilio para las víctima« 
del terremoto que asoló □ par
te de nuestro país. El diputa
da Luis Valdés Larrain de
nunció entonces que transpor
taba armas para 
sión.
■ Entre enero y 

1962 se celebró 
baña la "Segunda
de los Pueblos". 
Salvador Allende. 
Hurtado, Clodomiro

de

la

la subver--

febrera de 
e» La Ha-

Confere oc a 
Asisten: 
Patrick

Almeyda

Don Germán Picó formará la
jH»r

Don Germán Picó Cañas es un convencido de la validez 
de la frase aquella según la cual “el tiempo todo lo be
rra...’' Su extraordinaria dacüAidad le ha permitido 
dejar absolutamente de lado el recuerdo de las perma
nentes invectivas con que lodos los partidos de la UP 
acoatumbiaban de distinguirlo, durante largos años y 
olvidando los agravios, ha decidido embarcarse en la 
construcción del Chile Nuevo con el mismo entusiasmo 
con que hasta el 4 de septiembre adhería a la Nueva 
República... aunque, naturalmente, lo hacía tratando 
de que no se notara demasiado, puesto que había otros 
dos candidatos y. por lo tanto, existía la posibilidad de 
que —como ocurrió— no triunfara el abanderado del 
programa que contaba con la esperanzada simpatía de 
nuestro traen don Germán.

Por eso. ahora, nuestro antes vilipendiado capita
lista. oligarca, plutócrata, banquero, empresario y de
más calificativos con los que la Izquierda marxista —in
cluido el actual PR— resumía su personalidad cuando 
—como, ahora, nosotros— su prensa se veía en la dura 
necesidad -de comentar las andanzas de este procer 
ha mostrado una actitud bastante novedosa No es 
muy reciente, por lo demás, ya que aún es famoso aquel 
memorable editorial del “Pájaro azul de la felicidad" 
conque su diario. "La Tercera de la Hora", saludó el 
advenimiento del régimen que jura y promete acabar con 
los banqueros, oligarcas y demás colegas de don Ger
mán ... y. naturalmente, con el propio don Germán. 
(PEC N.o 376 del 6 de noviembre de 1970).

Recientemente el prohombre que comentamos ha 
tenido una nueva manifestación de su afán renovador 
Como quien dice, sacó a luz pública un nuevo pájaro azul 
(probablemente eiene un grueso stock de estas avecltas 

; psua saludar con sus gorjeos la subida al Poder no i:n- 
* porta de quién . siempre que suba).
A» A propósito de un comentario sobre ciertos aspectos 
del íuacionamiento del Banco Español-Chile —del que 
•s ejeciiÜTO— publicado bajo la firma del columnista mi- 

fristn Manuel Cabieses en el diario de Gobierno Noticias 
f de jfíttma Hora“, el señor Picó Cañas se vio en la obli- 

gaaíón al mismo tiempo que aclarar algunos aspectos 
ASei conenlaiio en cuestión, aprovechar la oportunidad 
apara* remoza i sus izquierdistas entusiasmos de después 
uét 3 de noviembre.

> Mta su carta dirigida al director de "Ultima Hora" se 
g refiera muy modosamente al articulo “firmado por el

£G

y Volodia Teitelboim
En junio de 1962 llega a la 

capital cubana una delegación 
del Instituto Popular de Chile, 
integrado por 32 profesores, 
técnicos y artistas. Objetivo, 
hacer "un estudio sobre la 
realidad cubana y los planes 
del Gobierno de Cuba. La in
tegran. entre otros. Julio 
Silva Solar y la preside Héc
tor Behm Rosas.

El 22 de octubre de e«e añ 
el Gobierno de Chile nrr>t¿-st.s 
ante el régimen de Coba ñor 
introducir material subversivo 
en el país.

zar la frontera con Perú y tra
tar de llegar al lugar donde- 
se había estrellado un avión 
del Lloyd boliviano. En el ac
cidente murieron dos correos 
aero-diplomáticos castristas: 
Enrique Valdés y Juan Motan.

El 4 de mayo de 1963 son 
transportados jóvenes comu
nistas desde Chile a La Ha
bana a fin de recibir instruc
ción en la lucha, subversiva

■ El 12 de agosto de i 
Chile rompe relaciones 

Cuba.

de

■ El 15 de marzo de 1963 e 
Gob:emo chileno expulsa al 
Segundo Secretario de la Em
bajada cubana. Alfredo Gar-ía 
Almeyda. Lo acusa de utilizar 
documartos fakos para cru-

■ En octubre de 1963 viaja 
a nuestro país el divísente 

Joaquín Mas Martínez. Su ob
jetivo. preparar actos subver
sivas y de represaba contra 
los comunistas en desacuerdo 
con la líne^ castrista.

En enero de 1964. el Secre
tario General del PC declara 
a la revisita "The World Mar
xist Review'' que Castro tra*

Nueva Sociedad ' (¿Anónima?)
KIPLEY

destacado periodista v presidente de los periodistas de 
izquierda, señor Manuel Cabieseá“, como dice don Ger
mán. aunque no existe la menor duda de que las ideas 
ele Cabieses le deben producir sensaciones muy cerca- 

• ñas a las náuseas.
.Pe.10 1° bueno es’á a la mitad ele la larga carta que 

diario —con una delectación bastante sádica— repro
duce integramente en su última página, el día 28 de 
este mes-

' Creo que la búsqueda y la formación del hombre 
nuevo y de la nueva sociedad la tenemos que hacer fun
damentalmente sobre la base de la veracidad para apre
ciar y publicar los hechos. . ." ‘ 1

No. No se trata de un eiror de t'anscripción nues
tro. Textualmente, la carta dice "la tenemos que ha- 

ES d.ecir’ la IzQtiiercla marxista. para socializar 
a Chile, pueae contar con el valiosísimo concurso de uno 
de nuestros más distinguidos empresarios v olio-arcas, 
el antes vituperado —ahora se demuestra que los vitu
perios del PC y sus aliados eran totalmente injustos— 
aon Germán Picó Cañas. El compañero Picó.

Y dice, además, en su carta:
“...deseamos contribuir a que ha va más justicia 

social. Pero la búsqueda de esta verdad; la del hombre 
nuevo y la nueva sociedad, no la podremos encontrar 
atacando acciones ennobleeedoras... ” etc.

O sea. don Geiman también busca la nueva ver
dad. Debe sei la que le dicten desde Palacio, para sus
cribir diligentemente a ella; y la nueva sociedad. Aquí, 
a lo mejor hay un lapsus del firmante de la misiva; de
be haber creído que se trata de una nueva sociedad 
anónima.

Curiosamente, el señor... perdón, el compañero 
Pico no fuma su carta como uno de los mejores pun
tales del Comando Independiente Democrático (CID) 
en idad que financió la campaña a regidores del PR 
para ayudar "al únigo partido democrático de la UP 
ni tampoco firma como mienlbio de la Democracia Ra
dical.

En cambio, en una nota de la redacción, “Ultima 
™i a puntualiza que Cabieses no es presidente de los 
periodistas de izquierda De modo que ni esa obsequio
sa deferencia le aceptaron , al novísimo izquierdista 
nuevo. '

■ Del (res al 15 de enere) 
efectúa en La Hahannj 

Primera Confcrenca d? So 
rlaridjiH non los nuciólos < 
Aria. Africa v América La) 
na conocida "La Tricontín| 
tal", a la cal a=i«f(“ron de1) 
gados del FRAP. Jefe riej 
delegación. Salvador AHoii 
más IValdo Atlas: Ckriwá 
Almcv/lq. Jorge Montes. 0¡ 
cary Ni'iñez. Luis Figuerq 
Lid nardo T. abarca Manuel FU 
jas y Walrerio Fierro.

A principio de 1970. M.»ri 
Meló, del Comité Central d: 
Partido Socialista, es dci| 
nada representante chilenne 
el Secretario Ejecuto• de Oí 
PAAL.

El 16 de enero de 1966 
delegación chilena a la C*> 
f.erencja Trioentinenhal pati 
c’oa en la constitución de 1 
"Oi‘4 a nizne'ón La' hesaw oí 
na de Solidaridad" yOL.ÁS-’.l

■ Del 31 de julio n! 11 
affusto del año siguiente ¡ 
celebra en Cuba la nrvna 

■ce-*f,-rnr\«ia -è?» OLAS. Asíhb 
el PC. PS. FR AP y Mn-imie 
t<> rir- Rebeldía Nacional (M 
RENA) finí entonce« ex ® 
mocratacristiano Patricio Ha 
tarín.

Como taviiad«»« asisten: (< 
domino A'meyda: Carlos Al] 
m'rann. Bernarda Arara: 4 
lio Renítez. Carlos Cerda. <« 
tirai recidor ñor el «rimar "I 
trito d - SonJiago: Carlos 
quera, neriod'sta de la rei| 
ita PUNTO FINAL: AhíiH 
Olivares, neriod’ria de P,,a 
Final v O’i.via Mora, aer'0»^ 
ta de Radio Magallanes.

■ A esn sesión no asisto ■
vador .Allende, nonihcíj 

presidente de la de¡egac«n J 
Chile Envió el sigsieatf «
ble: "Haydee SantW®J
Presidenta de la Confcv*J 
de Olas. La Habana 
que razones políticas 
priváronme concurrir. 3 
llegar a la conferencia * 
decidida adhesión. 
conclusiones serán .
para 1., _ —
ca Latina y 
del imr------
saludos".

' , decsiriI ' !(.»'' < « O*-’* *-• *■* - ' -
la liberación de ' 

nara i® /f f 
nerialism». Frat- -

■ A través de lo» r’t,rt ‘ 
viajes a La yr

Director de Puní* 1 ■ 
nuel Cabieses. se va 
una red que invo-uci^ । 
trenamiento de _ 
chilenos en La Ha’ ' s ,r 
vez. ellos entrenan » 0
quj vedi «tes al - nrárt«* 
MfR utiliza en 
esos entrenara'««04 “.a(1,s * 
bar bancos, .superrae«» 
preparar milit*r®e _ i 
bladores. __ _
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Lodo d mundo está inte* 
Ln la economía. Pcrioclis* 
[escritores, matemáticos, 
Ljstas de aviones, especia
do cálculos, cada uno tiene 
¡que decir sobre- el tema, 
■lis economistas no se-oyen, 
•los por el coro.
«los somos activos partici*

líenla vida económica, ya 
«¡c esperemos en la cola pa" 

?ner« sftnprar calzado importado o 
lian» ■LUemos a adquirir un traje 
d? SaWiü’costo y de corte anticua-, 
blos «Inero. precios, presupues
ta Latí alarios, son parte de.nqes' 
ont'nsAicaljulario de todos los días, 
un fie1® naturaleza muy corriente

r|e j, mayoría- de los términos 
■♦•Heftfcicos la que durante mu' 

puso una barrer.a pu
es. Olici entre la economía . po'
guerjKylas ciencias ahora "a. la 
niel Pa i’. La gente, por cierto,

'lenti

. pie habló de dónde comprar 
Mari hs cosas pero sólo en la 

tral d aidad de la familia; cuando 
des pupo de personas inteligentes 

mía era probablemente . a 
de< otir de literatura, o del espa* 

o de genética.
Unta eso ha cambiado. Pe* 

la O Seos y co centraciones pro? 
i palé i abundante material de por
i de Inohay bastante prpduçciiân 
mnrit or que la industria no puede 
,ÀS< isfacer el gusto fluctuante.-de

consumidores.
II problema de manejar la 
«nía tiene muchos ángulos.

veer adecuadamente, o en abso* 
’ luto, las preferencias individua

les. El consumidor, por su parte, 
estaba demasiado ocupado en 
buscar las mercaderías elementa
les para mostrarse regodeón. Fi
nalmente, esto condujo a que un 
determinado número de artículos 
se produjeran sin alteración du
rante un largo período.

Pero el dominio del productor 
sobre el mercado es incompatible 
con un alto grado de crecimien 

. to en la economía. Tan pronto 
l como la produción alcanza un 

cierto nivel, en el cual las nece 
sidades básicas son satisfechas, 
el supremo poder del productor 
prueba ser- ilusorio. El consumi
dor no se ha sometido entera
mente; simplemente Ira cedido, en 
espera de un momento más pro* 
picio. Cuando éste Hega tiene la 

,ll’l en 1965 y por el .Vige" palabra, no en cartas al periódico
°tetcér Congreso «leí Partido. o en quejas a las compañías, sino
J c esas ideas, aún perfecta" . negándose a comprar las existen 
* ’ • ■ ■ • ■ cias jc mercaderías no buscadas

que están alai llenándose de pol 
vo en los anaqueles. Existen el 
dinero y la mercancía en abun
dancia. Pero no está lo que el 

. consumidor busca y éste hace 
sentir su disgusto en términos de 
mercado. La industria se ve fot 
zada a dar un vuelco, a mirar a 
la gente, a sus gustos y sus de 
mandas. -, « « i

Entonces, ¿por que Ja brecha 
entre produción y consumo no 
puede cerrarse con medidas ad
ministrativas? ¿No es una de las 
ventajas del socialismo la habilr 
dad para intervenir en la activi
dad de cada empresa? Como Le
nin lo dijo, el socialismo involu
cra volcar todo el mecanismo eco
nómico nacional en una sola in 
mensa máquina. Era una analo 
gía tentadora para muchos eco
nomistas y la existencia actual 
del proceso electrónico de los da 
tos ha aumentado la tentación de 
abordar el problema desde un 
punto de vista mecánico.

Pero si trazamos una analogía

11 i 
rrtr 
nrra »pria no es simplemente re* 
A-ist “r » impulsar. Como Brezh'

ex
io H
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i destacó, "dirección es- más 
e acción administrativa”. El 
®t|o delíe ser flexible, sensi".

los.cambios de la situación . 
«kintica en el país y calzar. con 

K Mucho se ha hecho.en los 
r” años recién pasados para 
F® la resistencia mental a las 
r'JS ideas. Pero todavía _mu* 
P planificadores y ejecutivos 
f. sentido más confortables 
P'ado las cosas al estilo an
teo.
[bs ideas económicas básicas 
r,_®n’ t¡d como él las formuló. 

P®ente reflejadas’ en el pro* 
QJ|re^act'll‘'’ Pot c'b Comité 

ptetcer Congreso del Partido, 
r'"
Uj.'diida, es la de introducir 
Pdmduo en la esfera de la 
L7lc<?úri socialista por vía de 
Ppropios intereses personales; 
f ci la estricta delincación de 
| t'sponsabilidadcs de direc" 
Cen 'arios niveles, desde la 

a las agencias centrales.
L ?.Cel?‘° de Lenin de direc“ 
¡¡hit e una economía 
tufada, basada en la “eman" 
C^i1' ''e 'a inicia,i’
L ■ ^bajador y el guiar esta 
| ??,- cia 'os ca»ales del in*

Icik es fundamental p.r 
Le|j1’ytou°s directivos en cada 
|. c a construcción socialista. 

L.rcforma de 1965 fue im' 
£ £>r Una s‘luac*ón.crítica. 
■ I. imr? 'd renta per cápita 

se había triplicado, 
uU 1010 productos iridus* 
P*e»m picolas había subido 
K^tntnte y existía aún una 
li rn.escasez de ítem básicos. 
Sttiff CUen'?‘a blc tluc Ia in” 
tecCs¡ j concentrándose en las

<-‘s elementales de un 
, 0 de masas, descuidó pro*

¿UNA ECONOMIA DE MERCADO 
PARA LA UNION SOVIETICA?

El diente debe siempre tener la última palabra”
Un economista ruso

(Traducido de Novy Mir de Moscú)

Predecir tendencias en la Unión Soviética es en estos días algo arries'
gado. La censura en contra de los disidentes no muestra signos de aflojar, 
mientras el comercio con Occidente signe floreciendo y la producción de 
mercancías de consumo “burgués” es un objetivo proclamado oficialmen
te... Un atrevido ensayo del jefe del personal en el Instituto Central de Ma
temáticas y Economía de Moscú puede indicar una dirección. Las teorías 
de N. Petrakov, recordatorias de las “Siderales” de Liberman, significan 
un virtual endoso de un sistema de mercado guiado por la demanda del 
consumidor. El Comité de Planificación Estatal de Moscú no se ha apresu
rado, por supuesto, a adoptar las sugestiones de Petrakov, pero el institu
to que preside Petrakov es importante en muchas decisiones de política 
conómica. Y "Novy Mir", a pesar de perder el año pasado a su editor Alek- 
sandr Tvardovsky en una granizada de crítica oficial, ha sido largamente 
una fuente de nuevas e impresionantes ideas.

entre el manejo total «le la eco
nomía y una máquina para cocer 
tortas, resulta que la misma má
quina no sólo cocería las tortas, 
sino que también se las comería. 
Y el adecuado funcionamiento de 
la máquina dependerá a su turno 
de Ja buena calidad de las tortas 
que cueza. Y hasta aquí la ana
logía entre tecnología y procesos 
sociales. El hombre, y sus nece
sidades, no es el solo objetivo 
jde la producción: él es un ele
mento activo en el proceso. No 
puede ser considerado como co
locado en ambos extremos a la 
vez, actuando simultáneamente 
por motivos desconectados.

Desde el antiguo punto de vis
ta del proceso de producción, el 
individuo es un recurso básico. A 
primera vista el trabajo humano 
puede parecer como un diente 
más en la máquina: el problema 
es que esta pieza está hecha de 
carne y hueso. El individuo no 
puede ser manejado como cual 
quier pieza inanimada del equi
po, lanzado aquí y allá contra su 
voluntad: hay que proveerlo de 
incentivos convincentes para que 
participe en los planes de la di' 
rccción. De otra maneta no es 
nada. Los planificadores adminis
trativos deberían recordar las pa 
labras de Llans Magnus Enzens 
berguer (uno de los editores de 
Kursbuch, de Berlín, un magazi" 
ne izquierdista literario y políti
co):

La gente tan sólo nos 
fastidia, siempre metién
dose entre los pies, siem
pre pidiendo algo, siem 

pre causándonos molestias.

El hombre no es únicamente 
un recurso básico sino también 
el objetivo de la producción. Sin 
incentivos materiales y morales, 
todas las directivas de los plani
ficadores centrales están conde
nadas a la frustración. El indivi

duo debe ver claramente la co
nexión entre su desgaste en el 
trabajo y la satisfacción de sus 
necesidades.
_¿Quicre esto decir que algún 

día la gente se volverá tan cons
ciente que aceptará voluntaria
mente el programa como la me
jor elección posible? Tal visión 
del futuro sería muy superficial 
si ella omitiera el elemento crea
tivo en la producción y la direc
ción social, elemento representa
do por el individuo. Convertir al 
hombre en un robot petrificaría 
el organismo social paralizando al 
mismo tiempo la fuente básica 
de la nueva información. Una or
ganización social así no tendría 
nada en común con el socialismo. 
Kurt Vonnegut (hijo) ha traza
do un cuadro muy vivo de tal 
sociedad, en la cual la cadena di
recta entre los esfuerzos del hom
bre y sus resultados se ha roto. 
El pueblo en el país de ficción 
de Vonnegut, a pesar de su alto 
standard de consumo está inter
namente vacío. Su existencia no 
tiene sentido. A la mayor parte 
de los miembros de esta ‘‘socie
dad del futuro” les falta todo 
sentido de participación en los 
acontecimientos; ni siquiera con
servan la ilusión de que su acti
vidad puede influenciar el desti
no de la nación, de su economía.

No es que los incentivos ma
teriales faltaran antes de la re
forma. Pero esos incentivos se 
dirigían sólo a los estratos más 
bajos. Mientras más alto el es
calón —mientras más lejos del 
trabajador o del campesino co
lectivo— menos sentida es la pre
sión del estímulo material. Como 

> resultado, la presión hacia abajo 
desde la dirección continuaba vi
gorizante, mientras las señales 
correctivas desde abajo se debi
litaban. Tomemos por ejemplo 
la campaña del maíz. Directores 
campesinos regionales y locales 
saben perfectamente bien que 
cumpliendo las instrucciones de 

cómo plantar maíz • meniido 
significa un descenso en produc
tividad, eficiencia y renta agríco
la. Pero la posición de un direc
tor depende más de cumplir las 
instrucciones que de la situación 
financiera de la empresa a su car
go. La más peligrosa ilusión que 
puede surgir de este estado de 
cosas es uñ sentimiento de inde
pendencia de las leyes de la eco
nomía política.

Ciertamente, es importante pa
ra el administrador tener un sen
tido de responsabilidad moral 
hacia el pueblo, el Partido y el 
país y cumplir con su deber. Pe
ro la moral no es estática y es 
afectada por el confort material 
del individuo. Si la posición y la 
renta del director dependen de 
la productividad de su empresa, 
será más crítico de su persona y 
de sus decisiones. ¿Por qué hay 
tantos burócratas menos intere
sados en la cosecha que en los 
informes sobre ella? Si se tiene 
100 rublos en el banco, no se es 
más rico diciéndole a la gente 
que se tiene 200 ó 300. El bu
rócrata que rellena sus cifras 
merece, por cierto, publka cen
sura. Pero mientras las empren
demos con Iván Ivanovicb o Pe" 
ter Petrovich, podemos también 
preguntar: ¿qué hay en el siste
ma que alienta a gente así?

Miremos el problema desde el 
punto de vista del consumidor. 
Apenas lo hacemos encontramos 
la cola. ¿Cuál es la causa? Debe
mos admitir que ésta (la cola) 
no ha sido examinada en nuestra 
literatura económica. No nos re
ferimos, naturalmente, a las filas 
que se forman el domingo en los 
museos. Nunca habrá bastantes 
grandes obras de arte que visi
tar (Dios quiera, como ellos di
cen, que en esta área la «lemán 
da siempre exceda al abastecí* 
miento). La cola en que pensa
mos es la señal peligrosa que 
viene de abajo, la indicación de 
desnivel entre los precios y el 
poder de compra del público. El 
camino para abolir las idas de 
espera es establecer un balance 
entre la oferta-y la demanda.

Si abastecimiento y demanda 
no están nivelados, una de «le* 
cosas ocurrirá: o el consumidor 
buscará a los especuladores o se 
privará del artículo que necesita. 
En el primer caso pagará de le
dos modos un alto precio, así, 
¿por qué no alzarlo de partida? 
En el segundo caso, al no set ca* 
paz de comprar lo que necesita, 
la renta del consumidor no es lo 
que debe ser. La parte del león 
de los ítem escasos va entonces, 
no a lós que más han contribuí* 
do a la producción, sino a aque* 
líos que tienen tiempo para an
dar buscando todo el «lia y de 
hacer la cola.

El problema no es tanto de 
aislar y eliminar casos flagrantes 
de mala administración y planili* 
cación. El economista tiende más 
bien a hacer descansar su traba
jo en un mecanismo que le dé . 
amplia información sobre los in
tereses del consumidor y «pie le 
permita al mismo tiempo corre
gir errores de la planificación. Tal 
es el mecanismo de mer«anc»a» 
y dinero, o sea el metpdo. La 
mayor ventaja de éste én núes* ' 
Ira actual situación es que él

«TASA A LA VpELTAÍ
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Hubiésemos deseado escribir 
•quí en primer término sobre la 
obra del escritor cuya t oria 
se honraba en el acto de que da 
cuenta esta monografía (1), pe
ro escribimos en la soledad más 
absoluta sin un libro a mano que 
reafirme nuestra memoria. Va
yan entonces reiterados los no es
casos artículos e ■ as sobre 
ella y que fueron siempre un 
elogio sin reservas porque mu
cho lo admiramos.

Setenta y tce- años tenía Gon
zález Vera cu ’-iJo mui Lo vi
mos por vez úl'mia po... >s meses 
antes, y su lucidez era perfecta. 
Nos sería gr -o leer algunas de 
sus últimas jñ’ei.» ya que. de se
guro, ellas nos lo con i'"toarían. 
Porque allí estiba con su misma 
gentileza, su gracia ática su bon
dad tranquila que pncc’i deri
var de una voluntad siempre aler
ta para comprender a su próji
mo no menos que i su p.rúiima, 
y también de m d.-- i-.anto de 
la vida. Desen-: mto no trágico. 
Existe una bondad son, ;nte. in
cluso una m-i.-u de
burlarse un pv., Je la naturale
za humana. Tliomis' Mmn la 
poseía. González Vera tuvo en 
ella un pran re-urso p , j expli
carse y excusar a los o’ os. esos 
otros que tan a menudo deben 
haberle sido li .-o infet", es en el 
terreno moral. íii a . idamen
te Hernán ' -I Sal n que González 
Vera “amó Ii vi I», quí o que to
dos los hor i>i. . la miaran lim
pia y gozosameiV _• Por eso es
cribió”; cretinos que sí. en parte 
por eso. Pe o n un i m i-cr por
que todo el «ne es escritor na
cido, indeG '.¡lilemente escribirá. 
Que Gonz'1 Vera lo fue eso lo 
salden a fonda 1>. aue entienden 
auténticamente de G-•ittura (en 
la más escvicta verdad vamos a 
decir que son mudios menos de 
lo que se cree) Su deseo de que 
los demás amaran la vida se tra
ducía en su constante buena vo
luntad para ayudai a los otros, 
para disimular 4®s defectos, las 
actitudes y hasta fas ridiculeces 
de la criatura Ilumina. En una 
ocasión, luego de oír. paciente, 
una conferencia que, cuentas he
chas, había resultado un bodrio, 
al preguntársele respondió suave:

HOMENAJE 
A 

GONZALEZ VERA
de Manuel Rojas 

Hernán del Solar y 

Enrique Espinoza

por AJ. C. G.

qué ingenio, humorismo hoj 
comprensión se sustentan»! 
una esencial soledad, una si 
soledad que le arrebató iltisl 
acerca de grandes sueños quJ 
grandes palabras están ágil 
hombies que no son grandes! 
cuando alude a los que ná 
comnrendieron como escritora 
ce: “Acrií no cabe sino asel 
que es imprescindible aprenl 
leer". _ 1

La sencil'ez para expre<J 
recluidos centrados ellosa 
aquella constante indulgencié 
su amigo, que sin embargo j 
tinguía inequívocamente a 1 
hombres”, y nunca dio su bfl 
ción “al desleal, a un perdería! 
das, a un forjador de cngaM 
e- i sencillez, decimos, reveis! 
Del Solar la legitimidad de I 
memoria. I

Sentimos no poder decir1 ;Qué con 
misma, de Manuel Rojas. Af seis años 
te las tres primeras líneas y 
guna otra, no más, su oración maturo? 
tá mal. ¿Qué le ocurrió o < ¿ 16
le está ocurriendo al gran no intas n¡ñ 
lista? Porque la desgracia esl
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k Alien
,, Mucho

Imperte
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l haría G 
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ti de 16

“Bueno, no era imprescindible lo 
que dijo”.

Pero aquella disposición suya 
para servir y ayudar a quien fue
se, no siempre fue reconocida con 
lealtad. Un escritor que sí va
mos a nombrar porque quien nos 
relató el hecho nos merece todo 
el crédito que emana de las per
sonas de bien, un escritor, Fer
nando Alegría, hoy en Norteamé
rica. no retribuyó a nuestro ami
go la bondad con que, en opor
tunidad de sus tiempos difíci'es, 
lo ayudó en grandes y peque
ños servicios. En efecto, al ha
blar de González Vera en un li
bro, lo hizo en forma que va
mos a calificar de irrespetuosa 
para seguir el siempre benévolo 
lenguaje del autor de Allnié. Co
mo él, no faltaron otros, pero en 
ocasión de aquel libro lo lamen
tamos especialmente por ser Ale
gría un buen escritor, más exac
tamente. para nuestro gusto, un 
buen cuentista.

(DE LA VUELTA»

permite la expresión espontánea 
de parte del consumidor. La in" 
formación sobre la demanda pro" 
veerá al mercado de bienes de 
consumo.

“Espere un poco”, podrán us" 
tedes decir. “Eso significa que la 
co'a del mercado está balancean" 
do al perro pl indicador. Se su" 
pone que el plan tei mina con las 
fantasías del mereado ¿No es su 
proyectista semejante ál rey, en 
el cuento de Samt'Exupéry que 
esperaba el momento justo para 
mandarle al sol que- se pusiera en 
el horizonte y que ese momento, 
felizmente, coin-1 fít con la hora 
de la puesta indicada en el ca" 
lendario?”.

A eso respondemos como si" 
gue: si algo puede s .udir a los 
proyectistas, no es la cofa del 
mercado, sino las necesidades de 
Ja gente, cuyos intereses deben 

'reflejarse en la planificación. Si

el propósito del plan es satisfa" 
cer las necesidades de la pobla" 
ción y si, como hemos dicho, el 
mecanismo de mercado nos per" 
mite establecer cuáles son esas 
necesidades, entonces se despeen" 
de naturalmente de que debemos’ 
usar ese mecanismo.

El proyectista tiene el derecho 
de prever cambios en la deman" 
da como resultado de una u otra 
innovación tecnológica. Tiene de
recho a difundir su propio punto 
de vista, pero no Jo tiene a usar 
medidas administrativas para mi" 
poner su opinión, no importa 
cuán justa la crea y no lo tiene 
a limitar el campo de elección, 
por ejemplo, regulando la pro" 
ducción de modo que todos los 
televisores tengan la pantalla del 
mismo tamaño. El consumidor 
debe tener siempre la última pa" 
labra. La experiencia en la regla" 
mentación del consumo en mu" 
chos países prueba la sabiduría 
de esta regla.

¿Y qué hacía González Vera 
en casos como el arriba expues
to? Pues, olvidaba. No es un 
decir. Olvidaba realmente, quizá 
si por faltarle espacio vital en su 
mundo interior para tales recuer
dos.

Ahora bien, este hombre son
riente que se hubiese dicho que 
no se detenía a examinar mayor
mente a los que se le acercaban, 
era un observador cuya acuidad 
puede apreciarse a lo largo de 
todos sus libros. En dos de ellos, 
“Cuando era Muchacho” y “Al
gunos” hay retratos de contem
poráneos famosos en los que el 
mayor atractivo se diría que ra
dica en el detalle del gesto o el 
acto intrascendente que tiene la 
virtud de presentar al sujeto en 
toda su trascendencia, precisa
mente. ¿Y qué decir de esa ga
lería de tipos que desfilan ante 
el muchacho que él fue. que mi
raba. oía y no olvidaba?

Muchacho incorruptible estu
viese donde estuviere. Y que no 
faltaron sórdidos lugares a que, 
un poco su escasez pecuniaria y 
otro poco su espíritu aventurero 
y ya entonces gran amador de la 
vida libre, lo llevaban. En mala 
y buena literatura se ha recurri
do al diamante para simbolizar 
la incorruptibilidad; digamos 
simplemente que González Vera 
lo fue toda su vida y en toda 
ocasión y lugar en que serlo era 
cosa nada fácil. Sin violentarse y 
sin violentar guardó celoso aque
lla su sana concepción moral de 
la vida.

Pensemos que esta actitud in
terior la sustentaba un hombre 
sin fe religiosa. Que sepamos, 
ésta no constituyó conflicto en 
él. No creía, con la misma natu
ralidad con que respiraba. En lo 
que sí creía era en el hombre li- 
bie. Libre en todos los terrenos. 
De joven fue un ácrata. Perso
nalmente, creemos que lo fue, si
lencioso. hasta el fin de sus días. 
Del Solar nos hace notar que “a 
González Vera no se le agrupa 
junto a los escritores “compro

metidos”. Y es claro que no. Por
que entendía, como entendemos 
muchos, que “ese” compromiso 
y pérdida de la libertad es una 
y misma cosa.

Vamos a contar aquí una bre
vísima historia. Un día, alguien 
familiar nuestro nos dijo a boca 
de jarro: “Te dieron el Premio 
Pedro de Oña de la Municipali
dad de Ñuñoa”. Abrimos los ojos 
como plato, lógicamente. Nues
tro aislamiento, nuestra posición 
apolítica, todo hacía creer en un 
error. Pues, era cierto, para nues
tra gran extrañeza. Esta duró 
hasta que Enrique Espinoza nos 
comunicó que en el jurado estu
vo González Vera. Su palabra, su 
prestigio convenció a los otros...

Se comentaba hace años que 
en Santiago había tres mosque
teros, que en realidad, como en 
el libro, eran cuatro: González 
Vera, Enrique Espinoza, Manuel 
Rojas, los tres; e¡ cuarto: Mau
ricio Amster. Se reunían, pun
tualmente, un día a la semana a 
tomar el té en un salón del cen
tro. Algunas veces, muy a las 
perdidas los visitamos ahí a los 
cuatro. Conste que era un honor 
porque el círculo se mantenía 
muy cerrado cual corresponde a 
una aristocracia del espíritu. Un 
quinto comensal concurría cuan
do solía regresar a Chile: Ernes
to Montenegro. Sobra decir que 
la cultura, la inteligencia, el in
genio y la amistad daban a esas 
reuniones un carácter excepcio
nal en nuestro medio. No menos 
excepcional fue que se mantuvie
ra por larguísimos años. Hoy día 
han desaparecido. ¿Fue Gonzá
lez Vera el gran nexo que las 
mantuvo?

En fin, es necesario recordar 
que nuestra labor es la crítica. 
Vamos a hacerla.

Tres son los escritores, ya 
nombrados, que firman los con
tenidos de este folleto. Hernán 
del Solar hace emotiva referen
cia a la bondad invariable de 
González Vera. Teme que aca
so la leyenda, la historia “no vea
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pensar dos veces para caer 
cuenta de que se trata de i 
lente inmóvil. Además, es 
acierto el que se apoye en 
música. Son las palabras 
]as excelentes canciones < 
Steve Karmen las que v¡ 
más que nada delatando la 
intención de Funt y descri
biendo lo ridículo o tierno que 
puede ser el actuar de las per
sonas cuando se enfrentan 
con el desnudo..., o con un es
pejo..., o con preguntas direc
tas sobre su pensar y reaccio
nar sexual.

Lo verdaderamente intere- 
sante, sin embargo, es el que 
Funt haya conseguido realizar 
una película limpia, sana. 
Cierto que aparece alrededor 
de una docena de damiselas 
desnudas, varios hombres en 
"slips" y uno completamente 
al natural y que se pasea co
mo Pedro por su casa frente 
a mujeres que se sonrojan, 
que miran para el lado, o que 
se van. Pero después de con
templar todo el desfile y es
cuchar preguntas más que di
rectas, queda bien en claro 
que la malicia, la indecencia, 
la grosería y los malos pen
samientos nacen tan sólo de 
las mentes que insisten en 
verle pérfidos ojos a cual
quier papa. Es decir, Funt re
pite: mente sana, sexo salu
dable; mente sucia, sexo obs
ceno. Y, de más es'á agregar
lo, las mentes impúdicas que 
canta van increscendo a me
dida que se suman los años 
de cada personaje. Porque, si 
el sexo se tomara con la mis
ma naturalidad y pureza que 
lo toman los niños, cuántos 
problemas desaparecerían, di
ce Funt.

Resumiendo- Desilusión pa
ra el que busca erotismo por
nográfico y mucho encanto 
para el que sabe mirar con 
humor los aspectos tragicómi
cos de la vida hombre-mujer.
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LA ULTIMA GRANADA

Director: Gordon Fleming.
Actores: Stanleu Baker, Alet 

Cord. Honor Blackman. Ri
chard Attenborough.

Cines: Bandera, Lo Castillo, 
Gran Avenida.

Mayores de 18 atlas.

)C rs escenas, 
bien 
tan 

a la

He estado tratando de deter
minar cuáles podrían ser los 
aspectos positivos que salven 
a esta película de ser una de 
las más malas de la historia 
de las películas de guerrillas. 
Y llego a dos: Richard Atten
borough, que como actor do
mina la situación y le confie
re a su rol de Oficial del Ejér
cito Británico y esposo herido 
toda la dignidad y calma qua 
deben ser características de 
los militares ingleses, y el 
hecho de que la lucha se sitúa 
en la frontera de Hong Kong- 
China. detalle que en parte 
muestra los vastos contrastes 

entre el buen pasar de los in
gleses y la macabra pobreza 
del interminable hormiguero 
de amarillos que se refugian 
en ese pedacito de continente 
asiático que se mantiene in
cólume tan sólo porque a Chi
na le interesan los dólares y 
libras que le caen gracias a 
la venta de sus productos a 
Inglaterra y el mundo a tra
vés de Hong-Kong. Y pare de 
contar, porque, al margen de 
que si no fuese porque se tra
ta de guerrillas, de que por 
ahí se divisa un periódico cu
ya fecha indica 1969 y del bri
llante colorido, la sed de ven
ganza de dos mercenarios que 
se la jur^n a muerte, parece
ría creada en la época en que 
se filmó "Expreso a Shangai", 
que era muchísimo mejor.

Resumiendo: No perder el 
tiemoo, a no ser que le gusten 
demasiado las películas de 
violencia y cualquier cosa 
le sea mejor que nada.

LA CONFESION

Director: Costa Gavras 
Libreto: Jorge Semprun 
Actores; Yves Moritand, Simo- 

ne Signoret, Gabriele Fer~ 
zettí.

Cines: Astor n Las Condes. 
Mayores de 14 años.

Hablé de La Confesión en 
P E.C. N’ 393 y no había pen
sado agregar ni una sola pa
labra. Pero...

"Yo ya he oído tanto hablar 
de La Confesión oue no la 
pienso ir a ver. Yo tampo
co, por último, debe ser una 
lesera..." Frases idénticas o 
parecidas les he escuchado a 
varios ciudadanos que, sin 
embargo, están dispuestos a 
ver las más estúpidas pelícu
las en cartel. Comenzando por 
"La Ultima Granada", que 
describo más arriba. Y la 
nombro porque fue justamen
te dentro de uno de los cines 
que la están dando donde es 
cuché a dos señores de inte
ligente rostro declarar que les 
daba latq^ ver La Confesión.

No es una película agrada
ble, es cierto, pero excelen
te sí; y para cualq iier ser hu
mano con sensibilidad y dos 
dedos de frente, más que in
teresante. Cierto que la im
placable. metódica y meticu
losa lentitud que Costa Gavras 
usa nara describir el derrum
be de la integridad y la per
sonalidad de la víctima que 
ha caído en desgracia a los 
ojos de los estalinistas checos 
de 1949'1952, le resta a La 
Confesión lo que en términos 
convencionales se llama "en
tretención", pero es precisa
mente en ese tan verídico pa
so lerdo y estático donde re
side la fuerza del film. Eso es 
lo que consigue que el espec
tador se introduzca de lleno 
dentro de la horrible, salvaje 
—y real— agonía de un hom
bre que comienza por no en
tender que el "maravilloso" 
castillo en el que él cree a pie 
juntillas lo haya elegido a él 
como traidor y termina por 
confesar crímenes que jamás

ha cometido. Toda la acusa
ción, todas las interminables 
y sistemáticas torturas, la 
burlesca condena y finalmen
te la liberación, Costa Gavras 
las va relatando con el cuida
do que se le concede a la 
construcción de un rascacie
los. Igualmente, cada alterna
tiva es parte de un total e 
igualmente no caben orna
mentos que rompan la frial
dad de acero, en este caso el 
temple de acero que mantiene 
vivo al acusado y la bestiali
dad inquebrantable con que 
los acusadores lo acosan y 
denigran. Además, todos los 
detalles, todo el ambiente, po
seen la sordidez y deshuma
nización que actúa tras los go
biernos represivos y revelan 
a cada instante el maquiave
lismo de la hoz y el martillo. 
Escuetamente, sin agregar es- 

¿SUCIEDAD DE CONSUMO? ¿VICIOS CAPITALISTAS?

POLONIA TAMBIEN DESESPERADA (ON 
LOS IIIPPIFS

Al parecer, i>an quedando pocos sitios en los que el fe
nómeno hippie no haya hechado raíces. A pesar de Ibs re
cientes trastornos y de una continuada crisis económica, 
las autoridades polacas consideran el “flower power” uno 
de los más graves males sociales. Los signos delatores 
están ahí: arrestos de drogados, vida en común, idolatría 
de los ídolos-rock. y. por cierto, batida oficial de hippies. 
Esta diatriba particularmente desagradable fue oída en 
Radio Varsovia después del fallo condenatorio de dos mu
chachas por fumar haschich.

El proceso de dos jóvenes (acusadas de fumar huachís) 
tin o una horrible galería de testigos —gente joven, a me
nudo talentosa, pero ya a la edad de 18 ó 20 años interna
mente devastada, desmoralizada, más allá de todas las me
didas humanas y físicamente lisiadas.

Sin un atisbo de embarazo expusieron a la Corte sus 
estúpidas y pequeñas filosofías antisociales. Hablaron acer
ca de la vida en comunidad donde todo pertenece a todos: 
estupefacientes y estimulantes, productos farmacológicos, 
comidas, vestuario y mujeres. Viven en ocio colectivo, abu
rrimiento colectivo y orgías sexuales colectivas.

No hay muchos de ellos. Constituyen una casi invisible 
fracción de nuestra juventud. Sin embargo, esta fracción 
está constante y sistemáticamente creciendo.

Cuando murió en Londres uno de los principales ído
los del movimiento hippie, el droga-adicto y degenerado 
guitarrista Jimi Hendrix, los hippies de Varsovia escri
bieron en las murallas de las casas avisos de defunción y 
multitudes de ellos fueron a la iglesia a rendir tributo a su 
ídolo.

...Todo esto no está ocurriendo en la Isla de Wight ni s 
en Chicago ni en Amsterdam, sino en nuestro país, en Var
sovia, en Kazimierz, en Cracovia, en Mokradly y Poznam. 
Y ahora, finalmente, tenemos el primer proceso y la pri
mera condena por fumar hachís.

La sentencia suspendida de seis meses de cárcel es 
algo suave, difícilmente un castigo draconiano. Pero la re
presión es necesaria. No se puede mirar pasivamente el 
fenómeno peligroso de la degeneración aunque sea un gru
po marginal de gente joven. Es también intolerable que 
esos jóvenes constantemente diseminen el bacilo veneno
so de su morbo e infecten a los demás.

El movimiento hippie debería ser diagnosticado como 
toda enfermedad. Es necesario encontrar su fuente y des
cubrir a sus agentes transmisores. No hay duda que este 
mal no es polaco. Ha entrado en nuestro país a través de 
varios caminos.

Pagamos su importación excesivamente, con moneda 
extranjera, como por ejemplo a la banda de “Fieras”, de 
la cual el ídolo hippie. Hendrix, era el guitarrista. También 
entró en nuestro país por medio de algunas publicaciones 
que propagaban su cenagosa filosofía de rebelión contra 
todo; es decir, la rebelión por la rebelión.

Es tiempo de tomar medidas radicales para liquidar 
esta dañina importación.

(Traducido de Radio Varsovia)

pectacularidndes, Costa Ga* 
vras crea éste, el golpe más 
vigoroso que se le ha dado ci- 
nematografJcamerrie al comu
nismo. Y, en cierto modo, tam
bién el aval más recio al mar
xismo. Pi rque nada logra ras
guñar la fe en su credo a "Ge- 
rard", el prisionero. Para él el 
marxismo sigue vivo a pesar 
de la horrenda verdad que lo 
va envolviendo, y sólo al con
templar en las últimas esce
nas la entrada a Praga en 
1968 de los tanques soviéticos 
se clavan en su rostro la du
da y Ja consternación.

Resumiendo: Como ideolo
gía. el marxismo sale indem
ne: como método, el comunis
mo sale arruinado. Y como 
documento de las aflicciones 
de un hombre que ha consa
grado su vida a ambos, el 
film es excelente.
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PLASTICA
por JOSE MARIA

RETROSPECTIVA 
PASCUAL GAMBINO. 
Palacio de La Alhambra.

Nos volvimos a encontrar con 
D Pedro Reszka, con su figura 
alta, delgada, algo curva la es
palda, las manos enguantadas 
—hacía frío— y esos bigotes y 
esa barbilla cana que le otorgan 
un aire digno de antiguo hidalgo 
español, aunque su apellido diga 
de otro ancestro. Estaba allí, co
mo tantas veces antes, en uno 
de los salones del Palacio de La 
Alhambra. contemplando al pú" 
blico con una mirada entre bon
dadosa y perspicaz.

Así es de real el retrato que 
de D. Pedro Reszka hizo Pascual 
Gambino y que ahora torna a ex
hibirse en su retrospectiva con 
motivo de haber cumplido y ce
lebrado los 80 años.

Y nos volvimos a encontrar 
con D. Agustín Calvo, con su fi
gura pequeña, delgada, erguida, 
sus ojillos pequeños bajo unas 
cejas albas y su rostro delgado, 
Lugo, tan hispánico. Estaba casi 
al Jado del retrato de Reszka 
cuando nos acercamos a saludar
le “¡Don Agustín!”, decimos, y 
su rostro se vuelve hacia nosotros, 
algo inquisitivo. ¿No se acuerda? 
“¡Palacios... José María Pala
cios!” Don Agustín sonríe y nos 
tiende brazos cordiales. Y dice: 
“¿Cómo no voy a recordarme? 
C'd. vivirá en mi memoria mien
tras yo viva”. E iniciamos la 
charla. Recordamos su muestra 
en la Sala del Congreso por 
la Libertad de la Cultura, 
donde Víctor Carvacho lo exaltó 
frente al público, donde nos dio 
la gran sorpresa. Una tan grande 
como la de ver nuevamente a don 
Agustv, tan vital como siempre. 
Porque don Agustín es hombre 
de 93 años cumplidos. Es el de
cano de los pintores de aquí y 
tiene mucho que decir... (Pero lo 
dirá en nuestra próxima crónica.)

Volvamos ahora a lo de Gam
bino. Ya es un mérito que haya 
logrado que don Agustín asistie
se a la inauguración de la retros
pectiva. Manuel Gómez Hassan 
se admira. ¡Con el frío que ha
cía! Pero don Agustín dijo: “Yo 
no podía faltar...”. Y como él, 
otros. Aunque no todos los que 
debieran. Porque basta entrar a 
la primera sala, donde hay más 
de una decena de retratos, para 
admirar la obra de una vida, para 
sentir pintura. Pintura que de
ben ver muchos.

Cierta vez, Gambino pintó un 
desnudo: y se dijo de él que era 
digno de un museo. Pintó un 
retrato, y se dijo lo mismo. Pin
tó flores, y un argentino dijo 
que Pascual Gambino era un ex
celente pintor^ pero que sus flo
res eran lo mejor. Si cada uno 
de estos juicios hubiera sido tan 
sólo producto de entusiasmo pa
sajero o halago de circunstancia, 
acaso no valdría considerarlos. 
Pero fueron emitidos por críti
cos y maestros. Y no se dicen

PALACIOS

eosas parecidas muy a menudo, 
como del retrato de D. Pedro 
Reszka lo dijo el maestro Alvarez 
de Sototnayor: “Este retrato es 
digno del Prado”.

La retrospectiva de Pastual 
Gambino sirve para observar la 
evolución del artista. No en pleni
tud porque, es preciso decirlo, 
hay obras mejores suyas que des
graciadamente no pudieron estar 
presentes debido a que están fue
ra de Chile, pero sí en cuanto a 
tónica, en cuanto búsqueda de 
soluciones plásticas. La muestra 
se divide en tres salas. En la pri
mera hay sólo retratos y alguna 
otra tela con flores; en la según' 
da están sus primeras obras, 
apuntes, y en la última —“el 
Gambino joven”, señala el pin
tor—, donde abundan las flores 
y hay dos desnudos.

¿Qué decir? Gambino podría 

Un nuevo ejemplo de los “convincentes métodos” totalitarios

“LA CONFESION” DEL POETA CUBANO HEBERTO PADILLA
por JVOLAR

Coincidente con la exhibición en Santiago de la película “La Confesión”, 
el cable trajo la noticia del “reconocimiento’ de sus actividades contra
rrevolucionarias del poeta cubano Heberto Padilla. El hecho produjo do
loroso impacto en los medios intelectuales chilenos, pues tras el se vis
lumbran sin equívocos los salvajes e implacables métodos utilizados por 
los regímenes totalitarios para destruir la personalidad y que tan dramá
ticamente revela el citado film del claudicante Costa Gavras.

Los marxistas criollos creyeron haber logrado un éxito sin precedentes 
al lograr que la citada cinta no fuera exhibida antes de los recientes co
micios presidenciales. Sin embargo esa conquista quedó completamente 
opacada por la coincidencia que el caso de Heberto Padilla ha tenido 
con la anécdota de la película que recién ahora pueden apreciar los chi
lenos.

Para quienes no recuerdan las informaciones entregadas sobre esta 
materia en anteriores números de PEC, es conveniente señalar que Pa
dilla es (o era) uno de los valores más destacados de la poética cubana 
actual e, incluso, gran parte de su éxito se debió, por lo menos en el 
plano interno, al apoyo que a través de su creación entregó al proceso 
“revolucionario” que vivía su país.

Pero, responsable con su auténtica vocación literaria, de pronto se 
vio envuelto en el vital conflicto de seguir fiel a dicha vocación o sub
ordinar todo su impulso creativo a los dictados intelectuales impartidas 
por quienes controlan todas las manifestaciones culturales para hacer de 
ellas unas herramientas más del adocenamiento espiritual que el marxis
mo —en todas las latitudes— pretende imponer a las sociedades a las cua
les tiene acceso.

Ahora, menos que nunca, no está de más recordar que Heberto Pa
dilla surgió, precisamente, al primer plano intelectual de Cuba después 
del advenimiento de Fidel Castro al poder. Su calidad intrínsecamente 
literaria está demostrada en el hecho de que en 1968 recibió el Premio 
Nacional de Poesía en La Habana.

Sin embargo, ese mismo año comenzó el descenso de su estrella ru
tilante por el simple pecado de criticar ácidamente el libro “La Pasión 
de Urbino” del actual agregado cultural de la Embajada cubana en San
tiago, Lisandro Otero, a la sazón el “boss” literario más poderoso de su 
país. Esta actitud de Padilla tuvo el agravante de que, dentro de sus 
críticas, haya postulado como con mejores méritos una novela de Gui
llermo Cabrera Infante que, posteriormente, fue agraciada con un presti
gioso premio en España.

Este arrebato de lealtad pata consigo mismo que tuvo Padilla no 
pudo ser perdonado por los censores de la intelectualidad en Cuba, quie
nes, de inmediato, denunciaron en esta actitud del poeta claras "tenden
cias anturevolucionarias” y un “evidente entreguismo a los valores bur
gueses de Europa y Norteamérica”.

Padilla fue. entonces, objeto del sistemático ataque de la prensa gu
bernativa (la única que existe en Cuba); fue desplazado de los cargos 
públicos (los únicos que pueden existir en Cuba) en que se desempeña
ba y, finalmente, fue detenido y encarcelado por los “dispositivos de se
guridad del Estado” (único destino que tienen en Cuba quienes se alte, 
ven a discrepar de las líneas doctrinarias e'ideológicas impuestas ñor lo« 
detentadores del poder).

Pese al hermetismo con que acciones de esta (ndole son rodeada» 
en un régimen dictatorial, el “cáso Padilla” trascendió a conocimiento id

ternaciona!. En un esfuerzo por neutralizar la negativa imágen que caía 
asi sobre c. Gobierno de Fidel Castro, la prensa cubana lanzó una em
bestida a fondo para desprestigiar al poeta.

J¿ Pr°blema tuvo repercusión en toda América y. concretamente aquí 
en te provoco encontradas reacciones en los círculos literarios. Todos 
estos, salvo los entregados al marxismo, coincidieron en una enérgici 
condena a la acción del Gobierno de La Habana.

1 Lista este punto el caso Padilla graficaba perfectamente cuál es 1« 
suerte que deben correr en una “Dictadura del Proletariado” quienes 
discrepan de los planteamientos oficiales.

Pero incluso los personeros más connotadamente antí-marxistas nunci 
imaginaron la etapa posterior de este proceso: La ‘‘autoconfesión” de un 
de ito no cometido. Perfectamente se pudo estimar que un “contrarre
volucionario’ , como fue catalogado Padilla fuera objeto de los más san
grientos vejámenes. Pero hasta ahora resulta difícil aceptar que la tor
tura física y la presión sicológica llegaran a tal grado que determinaran 
una negación de la auténtica individualidad que, un artista más que 
cualquier otro ser humano, considera como el patrimonio básico de su 
quehacer existencial. _

Para cualquier mente normal resulta definitivamente incomprensible 
que un hombre, sólo llevado por la reflexión y el más severo autoanali- 
sis, reniegue de la conducta que ha sido la norma y el motor de toda 
su vida. Frente a un hecho de esta naturaleza sólo caben dos alternativa« 
o el sujeto en cuestión es víctima de una errada percepción de la ren
dad ambiente debido a una deficiencia mental, o ha sido forzado a ne‘ 
garse a sí mismo.

Conociendo los métodos del marxismo internacional (y quién ■ 
al margen de este conocimiento ahí tiene “La Confesión”, no P1*?8* 
mente realizada por la CÍA) no caben dudas frente a esta disyuntiva. 
Consciente del escándalo internacional que significaba el “caso P«di 2 » 
la dictadura de Fidel Castro sólo tenía como alternativa obtener un 
confesión” de culpabilidad del acusado. Y cuando no hay tribunales¡ac 

justicia independientes ni existe una opinión pública informada liM* 
mente, ese objetivo es muy fácil de obtener. t

Y ahí tenemos la inquietante y dolorosa noticia que informa 
•^conocimiento de Heberto Padilla de delitos que la opinión Lu 
continental bien sabe que jamás lia cometido. . _ d

De acuerdo a una versión de la Agencia EFE llegada • 1
último martes. Padilla ha confesado ser “culpable de actividades a 
volucionarias e informador de ciertos agentes de la CIA • J 1 
culpa está comprendido en una carta dirigida al Gobierno de • 
tro, remitida desde la prisión en Ja cual se encuentra recluido। e I 
ce varias semanas. En la misma misiva, el poeta se autocali * j|
descreído, cínico, vanidoso e injusto con Fidel (Castro)- escri- • 
vincula en sus hipotéticas acciones antipatrióticas a periodde 
tores extranjeros a quienes se sindica como sirvientes de los e 
k polución. „ubllc^1 ““

Según las mismas versiones cablegrafíeos, después oe p* g 
carta, Padilla estaría en el umbral de la libertad. Si bien for.
posibilidad caben dudas muy justificadas, éstas no cxisicn-^eá aúa 
ma en que fue lograda esta “autoconfesión”. Y pora 4U 
tengan, todavía es tiempo de ver “La Confesión”. J
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Plástic

ser ahora pintor asordtnado. Co
mo lo fue ya en algunos óleos de 
antes, próximos incluso en su to
nalidad a la generación del 13, 
pero es un pintor vibrante. ¿Por 
qué...? Simplemente porque el 
espíritu de Gambino alienta una 
receptividad continua, y esto ha
ce que su respuesta plástica en 
cada tela obedezca a impulsos y 
no al paso cauteloso. Su oficio 
puede permitirle esta audacia y 
esta razón.

Una retrospectiva puede decir 
mucho y ciertamente que aquí lo 
dice. En primer término, por la 
cantidad de obras expuestas, 80 
en total, que si apuntan varias 
décadas permiten seguir pasos. 
En los retratos de Rosa —la se
ñora del artista, ya fallecida— 
pintados en la década del 30, el 
rigor académico es cabal. Con uno 
de ellos Gambino logró su Pri
mera Medalla. Y con razón. El di
bujo y la pintura se alian allí 
con justeza, en armonioso conjun
to y fino logro plástico, similar al 
que encontramos en los retratos 
de sus padres —con cierto aire 
flamenco— y en el de Reszka, 
donde la tonalidad oscura acen
túa los rasgos mejor dibujados.

Pero si vamos luego a observar 
paisajes y naturalezas muertas, 
para concluir con los desnudos y 
las flores, entonces damos con 
una mayor soltura, con una es
pontaneidad particular^ con un 
sentido de liviandad, que en las 
flores se acentúa por ligeros to
ques de color y una sugerencia 
delicada. Ya lo había señalado 
Romera: “Sus temas se parecen, 
de una exposición a otra, pero el 
estilo señala un tratamiento más 
sumario, más elíptico”.

Desde luego, en una crónica co
mo ésta es imposible detallar. Por 
eso hemos buscado trazos gene
rales. Pero el público que concu
rra al Palacio de La Alhambra; 
que yo diría ha resucitado con 
esta retrospectiva, podrá tener 
para rato en la visita a las tres 
salas. Porque allí hay honestidad 
artística, porque allí se revela 
juventud de alma y un renovado 
sentir y sentido del arte, pese a 
los istmos de ahora.

VERGARA BEZANII.LA. 
Sala Banco de Chil

No es lo común que un pintor 
exponga menos de 20 telas. Pe

ro Vergara Bezantüa sólo m„e 
tra 9. Y basta. Basta para I 
altrmaj; progresos y búsqueda] 
estilo personal, que ya señalad 
mos el pasado año a raíz de la 
bcr visto algunos cuadros nt» 
vos suyos en una pinacoteca.!

El artista que nos preocupa | 
figurativo. Dibuja bien, se solí 
za con la línea y el trazado sJ 
Tanto que su pintura es a bus 
de rayitas. Dibuja con la pintí 
ra, con el color. Modela con ella 
en un juego que crea urdimbre 
cromáticas de mucho sentido, sil 
vibración molesta para el ojo de 
espectador, fenómeno que ante, 
se producía con manchas suyas 
también pequeñas, a la mancñ 
puntillista. Pero es que aitón 
Vergara Bezanilla ha evolución» 
do hacia un contexto más sutil 
de mayor levedad y mejor íitmús' 
lera. Logra así un cierto realismt 
mágico, entrega visualizado» 
más sensibles, de mayor espíritu, 
diría, incluso, con mayor som 
poético, actitud definida a su reí 
en los títulos: “Al comienzo, en 
el mar"; “Bondad de la tierra'1 
(para unos zapallos rotundos.
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P produce. Porque no 
R olvidar que Carlos 
Rió tan joven que las 
hisimas etapas que de- 
f sus creaciones corres
to a lo que brotó de su 
Pación cuando contaba 
F con dieciocho, veinte, 
n y veintidós años. Ca- 
radolescente. Sin embar
rara un gran pintor al 
pie en Chile, de esa 
[ha logrado ni ligera- 
^a'emejarse en vigor o 
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a desarrollar plena- 
Carlos tuvo una 
importancia para no
no sólo como pintor 

huma- 
sabía 

muchi’

Son suyos el drama, la burla, 
el afecto y la jovialidad que 
emanan de su realismo crítico, 
juicio que jamás se torna re
calcitrante o beato y nunca 
pierde de vista lo tragi-cómi- 
co de la vida.

"Todos estábamos apenas 
haciendo monos... cuando de 
repente apareció Carlos desde 
Viña del Mar con sus cuadros, 
su humor y su técnica mara
villosa —con toda clase de 
técnicas..." dice Carmen Silva. 
“Y tan objetivo en su pintura. 
Con tanta ternura. Desgra
ciadamente de su última eta
pa alcanzamos a ver sólo el 
comienzo. Fue una innova
ción, una búsqueda, que no 
alcanzó 
mente, 
enorme 
sotros, 
sino también como ser 
no. Era tímido, pero 
matemáticas, entendía 
simo de música, había leído 
cuanta cosa hay, había estu
diado arquitectura y entendía 
de política. Era casi inalcan
zable para nosotros. Increí
blemente fuera de su edad, de 
su época. Ahora, recién aho
ra. entiendo muchas de las co
sas sobre las que él nos ha
blaba. Porque participó muy 
activamente entre los escrito
res y pintores de su misma 
edad. Pero éramos unos niños 
comparados con él. Y mien
tras nosotros perdíamos el 
tiempo, él hizo dos exposicio
nes que se vendieron a puer
ta cerrada. Venia a Santiago, 
exponía y se devolvía a Viña 
a seguir pintando. Se fue a 
USA con una beca que lejdio 
Helen Wessel, 
dos años, por lo extraordina
rio que era, le dieron otra be
ca a Europa.
tá.stica. que le permitía viajar 
por Europa, hacer lo que qui
siera y pintar donde le gusta
ra. Fue en ese momento que 
murió... Te confieso que el 
ejemplo que él nos die es la 
razón del porqué yo me puse 
a pintar en serio".

y, después de

Una beca fan*
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Providencia
A pesar de que Nilda Núñez 

del Prado expuso por primera 
vez en Chile hace unos nueve 
años, a pesar de que hace 
seis meses volvió a ex
poner en La Maison y a pesar 
de que desde entonces se que
dó a vivir en Chile, es bien 

poco Jo que se ha sabido de 
ella. Boliviana de nacionali
dad y normalmente habitante 
de La Paz, por sus joyas y 
esmaltes —pero especialmente 
por sus joyas— posee renom
bre internacional y, entre 
1949 y 1970, expuso en tanto 
país y tanta galería que es 
imposible seguirle los pasos 
sin agotarse. Además su orfe
brería en oro, plata y piedras 
preciosas, inspirada en temas 
primitivos latinoamericanos, 
ha aparecido profusamente en 
diversas revistas y libros que 
tocan la especialidad. Eso 
fuera de que el Museo "Victo
ria and Albert" de Londres se 
quedó con dos de sus creacio
nes para su colección perma
nente. Sin embargo, su pasado 
quedó en el pasado —para mí. 
Desde hace tres días expone 
en el Instituto Cultural de Pro
videncia. Joyas y esmaltes, 
como es natural. Pero tam
bién pinturas. Pinturas que se 
deben a una casualidad, que 
es una casualidad notable, 
porque al no tener en Chile las 
herramientas necesarias para 
crear joyas. Nilda —que así, 
a secas, se firma— se dedicó 
a pintar unos diminutos cua- 
dritos que poseen mucho más 
valor que sus joyas. Digo yo. 
Extremadamente modernas fi
guras desdibujadas y román
ticas en tonos pastel, en azu
les y en dorados. Recuerdan 
su orfebrería y sus esmaltes 
y tienen mucho de bizantino y 
medieval a pesar de lo mo
derno. Es en ellas donde real
mente emerge el algo que tie
ne que decir Nilda. El algo 
propio que va más allá del 
perfecto oficio de sus joyas o 
sus esmaltes. Propio en lo que 
expresa y en la técnica mis
ma. que ella prefiere mante
ner en la nebulosa. Confiesa 
que es mezcla de óleo con 
tempera. con barniz y un, to
que de acrilico. Pero cómo 
hace la mezcla no lo dice. Pe
ro misteriosos o no, sus cua
dros perdurarán en el recuerdo.

Sintone
Cltanibelland en

Campus ha abierto sus puer
tas a la segunda exposición 
de su corta historia. Esto co
menzó el miércoles por la tar
de con un vino de honor en 
homenaje a Simone Chambe- 
lland. la expositora. No sé si 
Campus vende o llegará en el 
futuro a vender los maravillo
sos libros que se vislumbran 
en Ja altísima estantería o los 
pequeños mostradores y mesi- 
tas que pelean con las escul
turas en fierro de Sergio Cas
tillo. Pero en lo que nadie po
ne dudas en lo agradable que 
es visualmente la mezcla de 
libros con grabados, vistos 
así en un ambiente tan alegre 
y acogedor. Espacioso, aunque 
angosto, es un sitio bastante a 
propósito para que las veintio
cho máquinas espaciales —bas
tante infernales— que Simone 

ChambeTJand titula "Artillería 
Nuclear", "Estación Espa
cial", Trio Nuclear", "Objeto 
Espacial", etc., batallen can las 
carátulas de los volúmenes y 
para que aquel que se dedica 
a recorrer librerías se deten
ga además a contemplar cuán 
excelente puede ser la técni
ca de los grabadores chile
nos... como, por ejemplo, la de 
Simone Chambelland.

Luego, y además de em
plear el arte y la literatura 
para vivificar el barrio Pro- 
videncia-Lyon-Pedro de Val
divia, Campus ha recogido 
otro rubro intelectual: los fo
ros. El primero operará el 
próximo miércoles 5 a las 7,00 
P.M. y la figura central será 
el cineasta Enzo Rosellini, hi
jo del famoso Roberto y quien 
ha venido a Chile invitado por 
la Operación Verdad. Al mar
gen de la cual y como repre
sentante de la San Diego Ci
nematográfica di Roma está 
filmando un largometraje del 
Chile actual en el que su ad
mirado papá, quien arriba a 
Chile pasado mañana, parti
cipará e intercalará una en
trevista hecha por él a Allen
de. Y. por último, al margen 
de todo ello. Enzo Rosellini es
tá gestionando la distribución 
en Europa de todas las pelí
culas chilenas. ¿De qué ha
blará en el foro? Se cree que 
de cine europeo y del cine no
vo de Brasil.

Después, alguna tarde post 
al 17 de mayo, la f i g u - 
ra eje del segundo foro será 
Pierre Kast. el director de ci
ne que está actualmente en 
Ch’le filmando "Le soleíl de 
L'Isie de Raque". Segura
mente en esa ocasión también 
a-istirán a Campus Jacques 
Charrier, Maurice Carrel y 
Fernanda Kast, la brasileña 
esposa de Pierre Kast, todos 
los cuales el domingo recién 
pasado fueron acogidos por 
Campus para que descansa
ran y se tomaran un cafecito 
Haití entre toma y toma de 
las secuencias que se estaban 
filmando en la vecina y sen
sacional Librería Studio, con
vertida ese día en Agencia de 
Viajes LAN, o fílmico punto de 
partida hacia Pascua. Los 
que andaban merodeando por 
la calle Andrés de Fuenzali- 
da de paso pudieron ver en 
la palma de las manes de Jac
ques Charrier. Marcelo Romo 
y otros dos actores, el estig
ma plateado que los marea 
como los elegidos que sienten 
el intenso llamado de los dio
ses pascuenses. Todo, por su
puesto, de acuerdo a la leyen
da en que se inspira "Le soleil 
de L’Isie de Paque" y que ase
gura que cada cuatrocientos 
años Jas divinidades de Ra* 
pa-Nui convocan a sus descen
dientes.

Moreno Toro., en
el Forestal

O, más claro, en la Sala Fo
restal del Museo de Bellas Ar
tes. Y, más claro aún, More

no Toro es la firma, pero fié- 
ne un primer nombre que es 
Patricio. Y pertenece a un jo
ven de 26 años que cuentan 
es muy serio. Tan serio que 
parece que durante los tres 
años que pasó en Suecia tra
bajando y estudiando, algo de 
las tinieblas nórdicas le que
dó en su ánimo o inspiración. 
A las fantasías anatómicas 
que él llama "El hombre en 
su medio" y subtitula "Reco
leccionados subjetivamente por 
un contemporáneo a.l tiempo" 
les ba colocado, además, nom
bres que son más obscuros 
que Igmar Bergman cuando 
Bergman surge más sombrío; 
y tan extensos que se me 
acabaría el espacio si es- 
cribo siquiera el primero. 
Cada uno es casi un libro en 
el cual se expone una posición 
filosófica completa. No he leí
do toda esta literatura de Mo
reno Toro ni he visto sus pin
turas, pero me dicen que es 
un total muy interesante y que 
él puede llegar a ser un buen 
valor dentro de la plástica 
nacional. Cualquiera sea la 
alternativa, vale la pena leer 
los títulos. Son en sí lo más 
original del momento La ex
posición comienza el lunes y 
durará dos semanas.

Anlñnez, en
Britania

También el miércoles 28 
inauguró su primera exposi
ción del año el Instituto Chi- 
ieno Británico. Es un buen co
mienzo: Retrospectiva de las 
litografías de Nemesio Antú- 
nez. Como dice el catálogo, es 
interesante volverlas a ver, 
y lo es porque nunca deja de 
ser interesante ver las obras 
de Antúnez, cuyo recorrido 
pictórico jamás ha dejado de 
poseer gran calidad y cuyas 
actividades —nunca está de 
más repetirlo— alrededor de 
la pintura y a partir de 1953 
son quizá lo que más ha in
fluenciado para que la men
talidad santigguina en gene
ral, hasta entonces impermea
ble al arte actual, acoja y es
timule al artista chileno de 
hoy. Sen unas 20 sus litogra
fías expuestas, en su rqayoria 
de temas muy nuestros: cerá
mica de Pomaire, las cordille
ras y los oficios. La costure
ra, el mimbrero, el minero, el 
zapatero. Y por supuesto que 
las multitudes y las bicicletas.

La segunda exposición del 
Instituto Británico se inaugu
rará el viernes 14 de mayo y 
será la primera de la cade
na que se debe al conveni» 
que el Instituto mantiene co« 
la Escuela de Arte dé la Uni
versidad 
y con la 
propicia 
Viña del 
la Soza, recién egresada de la 
Católica, quien en esta su 
primera exposición individuad 
mostrará grabados a color, ea 
metal y nvaderac

Católica de Santiago 
Escuela de Arte qtíe 
la Municipalidad de 
Mar. Expondrá Poir
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