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El proceso de desnacionalización en el Uruguay

IMPERIALISMO y FERROCARRILES
I A Federación Ferroviaria ha de

nunciado, en términos concisos 
ilevantables y dramáticos, la crisis 
gravísima que afecta a los Ferroca
rriles del Estado.

Déficit acumulado, envejecimiento 
hasta sus limites de utilidad del 
material rodante y rieles, atraso téc
nico, personal pésimamente remune-' 
iado, competencia avasallante del 
transporte automotor y, esto es de
cisivo. una política gubernamental 
anti-AFE, que se ha agudizado en 
los últimos meses con la interven- 
c'ón dispuesta por el Presidente Pa
checo Areco.

No vamos a volver sobre datos y 
cifras que son del dominio público 
y oue ya IZQUIERDA publicó y ana
lizó. concediéndoles la debida tras
cendencia.

Nuestro propósito es ca'ar más 
hondo en la crisis ferroviaria actual, 
llegar a las raíces de la misma y 
calibrar en nue medida la política 
del actual Ministerio de Transpor
tes Comunicaciones y Tur'smo no es 
más que la prolongación de una 
mentalidad co’onial'sta que preside 
la misma organización del ferroca
rril en el Uruguay.

LA PRIMERA 
DESNACIONALIZACION

Tal como lo explicara Raúl Scala- 
brini Ortiz. en su espléndido libro 
“Historia de los ferrocarriles argen
tinos”, refiriéndose a empresas ferro
viarias que nacieron financiadas por 
capital nativo y luego pasaron a 
manos británicas, en nuestro país el 
Ferrocarril Central empezó s i e n d o  
una iniciativa autóctona.

Se inauguró — Montev'deo - Las 
Piedras— en 1888 En 1889 arroió un 
déficit de S 17.347, de í  9.243 en 
1870 y de $ 3.677 en 1871. En 1872 
el balance se incl'nó en favor de la 
emnresa: S 40.400 de eananc'a li- 
ou'da. Justo en ese año el Banco 
Baring Brothers empieza su penetra
ción con préstamos y adquisición de 
acciones.

Baring Brothers y RothschUd eran 
los bancos principales de la City. 
Habían financiado la larga guerra 
contra Napoleón Bonaoarte y eran 
los mecanismos financieros más ági
les y eficientes del Imperio Inglés a 
escala mundial.

El Duaue de Richel'eu solia co
mentar: “Hav sais potencias en Eu
ropa; Gran Bretaña. Francia, Rusia, 
Austria, Prusia y los hermanos Ba- 
ring’í.

Se referia a los descendientes del 
fundador Francis Baring. Su hila 
Dorothy casó con Peter C. Labou- 
cbeTe. socio de Fone. y cía., (el más 
rico banco de Holanda) v sus hijos 
A'evonder v H°nry con lás h>1«s de 
William ' Bingh^m. socio: de- Robert 
Morris el financiero de la Revolu
ción Norteamericana.

Todo pl Uruguay dé los tiempos 
de Lorenzo Batlle v Timoteo Apa
ricio. no deberla valer ni la décima 
parte d° la organ'zneión financiera 
que emnpzaba a tutelar al Ferroca
rril Central.

Se nuéde afirmar aue la desna- 
c'onai'gac'ón definitiva se orndulo 
en 1877. cuando se convirt'ó en-so
ciedad* anónimo con mavnria de ac
cionistas residentes en Londres y el 
E«t,arin, principal accionista antes, 
qü“m6 sus 5 mil acciones.
■ Re le aernc'ó con una ,, evonera- 
ción de Impuestos nn- 40*- años, se 
le nrom °tieron $ 350.0C0 anuales du 
rante 1 0  años; e l ' eobierno g a ran ti
zaba el 7% d° interés sobre el cos
to de cada kilómetro de vías exten
dido v no podía, in tervenir en el 
Control de tarifa» h a s ta  que el bené
fico  lleeara al 1(1"*.. -

F.ra uno, cónceo'ón leonina y fue 
agriam ente Immismoda.

Begún lo denuncia Scalabrlnl Or

tiz, en su ensayo ya citado, en es
tas garantías y porcentajes residía 
la ratera trampa de los flemosos 
gentlemans.

La avaluación de los costos unita
rios por kilómetros se hacía mediante 
una simple declaración jurada de la 
empresa extranjera (tal como, hoy 
procede Subsistencias con Búnge y 
Born, lo que significa que ni se ha 
aprendido, ni olvidado nada, como 
se dijo, una vez: -de los emigrados de 
la Revolución Francesa).

Asi se inflaban desmesuradamente 
dichos costos y ello se traducía en 
un barril sin fondo para los dine
ros públicos.

Veamos un ejemplo sencillo y con 
cifras arbitrarias para hacerlo más 
comprensible. Supongamos aue el 
cesto unitario por km. tendido' fue
ra de 3 mil libras: el 7% son 210 li
bras y; el 10%. 300 libras. De modo 
que el pob'erno garantizaba intere
ses por 210 libras por km. y no in
terfería en las tarifas hasta aue 
esos beneficios no llegaran a 300 li
bras. Pero la Compañía dec'araba 
un costo inflado de 9 mil libTas; de 
modo aue la garantía era. realmen
te. ñor 630 libras y el límite para 
vigilar las tarifas de 900 libras. En 
rigor, estas últimas cifras significa
ban no el 7%. ni el 10%, del costo 
efectivo de 3 mil libras ñor km., si
no el 21% y el 30% respectivamen
te. Es claro aue la empresa nunca 
se acercaba a tales topes y el Esta
do d»bía cubrirlos como si fueran, 
de verdad, el 7% y el 10% del costo 
exacto por km.
Así fue como el Uruguay desembol
só millones y millones.de pe'os por 
la vía de un artilualo tramposo, co
mo si intentara colmar un canasto 
de agua. El ferrocarril inglés jamás 
arribaba a ese 7%. ni menos al 10% 
de utUidad para oue sus tarifas pu
dieran ser controladas.

Las deud°s oficiales con el ferro
carril extranjero se iban acumulan
do. ya aue el convólvulo siglo XIX 

’ uruguayo —de una guerra civil a la 
otra— mantenía al Estado en per
manente penuria financiera. A la 
estafa de los costos Inflados, suce
dían los interp-ses de mora y las 
emisiones de deuda para s a l d a r  
cuentas Reeún Eduardo Acevedo — 
■"Historia Económica y financiera de 
la R. O. del Uruguay”— cuatro emi
siones ferroviarias —entre 1878 y 
1884 solamente— insumieron pesos 
3.894.478.

Era. ra ra  la época, una cifra muy 
considerable.

No va”a a crerse nue los intere
ses británicos no debieron ejercer 
ningún tipo de presiones, para ánll- 
ear esta lnfaiihie receta a los go
biernos nocionales.

P a ra  estud iar la  concesión de 1877 
el Coronel -Lorenzo- Lajto^re designó 
com 's 'ones con el .com etido de e s tu 
d iar los térm inos de aquella y  la  
situación financiera  dé la  em nresa.

Sus informes fueron lapidarios. De
senredaron una madeja de fraudes 
y engaños destinados a sangrar el 
patrimonio público.

Por ejem plo, d"m ostraron  nue • el 
trazado  de los vias e ra  tortuoso y 
d°ba.. excesivos curvas p a ra  a la rg a r 
el viiom ptrale e in flar, aún  m ás el 
capital sobro el c»ul dehía ca lcu lar
se el beneficio garan tizado  (la ga
ran tió  consistía en el 501% de la 
contrllvne'óo Inm ohlltorla).

El TVr»Rtor1o doi Ferroeoi-rii C en
tra l editó un cuidado foPeto —Two. 
a. un,mor de “El T Qlégroéo M arítim o” , 
P iedras 89 vi v  7 3  . 1877__ n°ro  re 
fu ta r el d'etam«>n de los técnicos 
urueuavns. Debió se r m uy persuasi
vo. puesto nue oí vnv,*orno, fina lm en
te. acensó la concesión.

De epe modo el ferrocarril Inglés 
siguió prosuprondo v p an -n ^a . nero 
fue el TT—u s in v  el sacrificarte v  ex
plotado Uruguay, quien financió la

inmensa mayoría de su capitaliza
ción.

Así lo .confesaba el Presidente del 
Directorio de Londres. Mr. George 
W. Drabble, a la asamblea de accio
nistas reunida, en el Hotel Termi- 
nus de la ciudad del Támesis el 10 
de setiembre de 1890: “Yo necesito 
apenas señalar al Ferrocarril del 
Sud, al Ferrocarril C?ntral del Uru
guay y el Ferrocarril de Buenos Ai
res y Rosario, para mostraros como 
con una iniciación muy pequeña ca
da uno de ellos ha llegado a ser lo 
que, puedo llamar colosales empre
sas”.

Desde . 1872 a las visceras de la 
Prim°ra Guerra Mundial, los ferro-, 
carriles ingleses en el Uruguay de
clararon la astronómica ganancia, 
para. e»os años, de S 24.500.000. El ■ 
beneficio fue. en rigor, mucho ma
yor. va aue los gentlemans son los 
más Vntiips artistas de las dobles 
contabilidades.

Cuantío a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial el país se encontró 
con una. apreciáble cantidad de li
bras arbitrariamente congeladas en 
Londres y fruto de sus ventas a pre
cios haíos de carnes, lanas, etc. a 
los aliados; tuvo aue comorar ferro
carriles. tranvías y agu°s corrientes. 
Al debatirse la nacionalización de 
los orimaros en 1948. se afirmó, fun
dadamente, aue pagamos casi el tri
ple de su real valor (materiales e 
instalaciones ya al borde de la ca
ducidad). Si a ese dato agregamos 
una burda pstimac'ón de lo oseado 
por el E'tado uruguayo en función 
d° las célebres y tramposas garan
tías. y teniendo en cuenta los de
sembolsos inlci°ies de cenital cono
cidos para las dlferetes lineas, obte
nemos un resultado eloeu«nt.e. es, 
por cierto, una primera y discutible 
estlmac'ón. ñero marca nítidamente 
el sentido de una monstruosa des
proporción y desnuda la sórdida vo
racidad del colonialismo: el Uruguay 
pagó más de 20 veces el capital ini
cial gastado ñor ios mistares.

Nos estafaron, sin ninguna duda. Y 
nos hicieron dos veces el cuento del 
tío. 1

Primero, por aue pagamos mucho 
más de lo oue correspondía v. se
gundo. ñor oue entregamos buenos 
posos antes de las guerras de redivl- 
slón, por. subdesarrollo.

F F R w n rA R T V T .E S i Y  
SUBDESARROLLO

En las naciones enroneas el ferro
carril oumnlió un nanel esencial en 
el d“sarrolio capitalista industrial, 
allí las vias se tendieron de norte J  
a sur v de este a o°.ste v funciona- * 
ron como l°s arterias del mercado 
interno. Unieron, ágilmente, a ven
dedores con consumidores, sacnrpn 
al mercado reglones aleladas e Inbós 
pitas, movilizaron la circulación” de 
mercaderías. Ferrocarriles y comuni
dad económica (fundamento primor
dial .de las naciones modernas) van 
de la mano De ahí la importancia 
aue Bi'marck y Cnvour —construí 
tores de la nacionalidad en Alema
nia e Italia— otorgaron a sus res
pectivos sistemas ferroviarios.

m .
Unanota
de

VIVIAN TRIAS

Pero; en nuestros- países los ferro
carriles no sirven a nuestro desarro
llo capitalista sino a la acumulación 
de la metrópoli.

Las redes ferroviarias latinoameri
canas no cruzan- nuestros territorios 
uniendo los cuatro puntos cardina,-. 
les, sino los puertos marítimos con 
aquellas zonas c u y a s  producciones 
interesan al Imperio.

E n .e l Uruguay esa red parece 
una mano extendida, en oue la pal
ma fuera el puerto de Montevideo y 
los dedos los rieles oue lo vinculan 
a -la campaña productora de carnes, 
cueros y lanas. Ningún ferrocarril 
-une paysandú con Tacuarembó, ni 
Salto con Cerro Largo. Las vías se 
tendieron para a b s o r b e r  materias 
primas barata y conducir manufac-' 
turas caras O s°a, oue si bien in
yectan factores tecnológicos avanza
dos —de la carreta y la diligencia 
se pasa al f°rrocarril—. al mismo 
tiemoo atornillan la deformación del 
subde'arrollo, remachando .nuestra 
condición de proveedores de mate
rias pr'mas y no articulando nues
tro mercado interno para el desa
rrollo industrial nrop'o. -• '

En ámbitos más externos y ricos 
aue el nuestro solía ocurrir que el 
ferrocarril inglés pacaba por im*> re
gión . capaz de producir excelente 
carbón, lo qu° significaba una acti
vidad competitiva con la metrópoli 
Entonces se aplicaba el correctivo de 
las tarifas diferenciales; transportar 
ese carbón al puerto marítimo cos
taba varias veces más caro aue trans
portar, desde más lejos, ganado al 
mismo lugar.

Subdesarrollo por este motivo y 
subdeearrollo por otras razones, i

El ferrocarril es una bomba de 
succ'ón financiera oue d°svia el ce
nital nativo del desarrollo" nat'vo. 

■•Locomotoras, rieles, vagones, etc., fa
bricados por el proDio consorcio fe- 
•rrocarrilero y que el país deba im
portar sino aulere ver paralizado su 
sistema de transportes en manos ex
tranjeras.

Pero, sobre todo, el combustible; 
carbón por carnes, cueros y lanas 
fue la fórmula consagrada .del co
mercio entre Gran Bretaña y el Rio 
de la Plata.

Súmese a ello los desembolsos 
ñor indeb'das y fraudulentas garan
tios en las concesiones y se comple
tará la ecuación de la sangría fi
nanciera que nuestras natrl«s pade
cieron por la herida abierta de los 
ferrocarriles foráneos.

Todavía habría aue tener en cuen
ta  las tarifas abusivas e incontro
lables. por aue jamás se llegaba S 
ese 10% exigido por el contrato.

Al discutirse la concesión madre 
de 1877. se denunciaba aue 3 tone
ladas. de primera clase, conducidas 

.de Durazno a Montevideo costaban 
;S 16 en carreta. y_$ 42 en ferroca
rril.

El ferrocarril es parte, pues, de la 
estructura de nuestro desarrollo, 
complementa al latifundio, a los mo
nopolios mercantiles extranleros, a 
los frieoriflros> a" la-banco., efe. .

No fue cnn"trufdo para un naís en 
tren de desarrollarse, sino n-ra una 
s"ml-colonía diva función en la eco}'; 
nomía mundial es proveer de car
nes. cueros v lanas baratas.

La estructura ferroviaria aue le
enmuramos a ios in —le"".» está solda
da ei destino agropecuario de la Re- 
pública.

F”e un hu°n . negocio mientras 
duró la owarfslóri agropecuaria. Su: 
rol consistía en transportar la pro
ducción de l-.s estímelas .

Pero cuando 'sobrpv’no e) estanca
miento y luego la jnynhidóo de la
prcduce'ón del agro. "rrn»tró la de
cadencia del ferrocarril a"í concebi
do Al madurar ése proceso fue que 
los nacionalizamos, '  .
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LA BANCA CAE EN MANOS
/^EBU ha denunciado lo que designa como “extran- 

jerización de la banca” y lo ha hecho con cifras 
contundentes que transcribimos:' .

En Millones de Pesos
Patrimonios Depósitos Colocaciones
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1963 85 881 291 3.419 143 4.784

9.65% 8.51% 9.26%

1968 1.378 2.997 9.659 22.154 13.641 30.946
45.98% 42.45%: 44.08%

En líneas generales y al margen de cierta impre
cisión en cifras estimadas, es indudable que en sólo 
5 años la banca imperialista ha crecido, con respecto 
a los totales correspondientes a la banca privada, de 
algo menos del 10% a más del 40%..

Hecho evidentemente alarmante; que no sólo acen
túa la dependencia-colonial y el subdesarrollo del país, 
sino que implica una grave lesión de su soberanía en 
cuanto se piense en ésta en términos que trasciendan 
la bandera, el Himno y la línea fronteriza.

El Diputado Hugo Batalla denunció el. asunto en 
la Cámara de Diputados y reclamó la Resignación de 
una Comisión Investigadora. De acuerdo al pertinente 
trámite parlamentario, se constituyó una Comisión 
Pre-investigadora para que entendiera en la gravedad, 
oportunidad y seriedad de las denuncias, cuyo Infor
me se esperaba para esta semana.

Se afirma, sin embargo, que la mayoría de la Co
misión desestimaría la necesidad de la investigación.

Si ello se confirma, se trataría de un hecho muy 
grave y si el Parlamento ratifica esa decisión, mucho 
más grave.todavía. -

Uñ'Poder Legislativo ¿uvas mayorías han estado 
indiscutiblemente .omisas ante los reiterados atropellos 
cometidos por el'Poder Ejecutivo al amparo de las 
medidas de;seguridad1 decretadas el 13 de junio, que 
ha dejado -pasar-4'. meses-sin pronunciamiento sobre 
tanvanómílavsitii^ciótiy que prácticamente nada ha he
cho-•ppKWj'jíí.enqstár • popular. si adopta la tesitura, de 
negar la investigación de ese restallante escándalo que 
significa la penetración imperialista en la banca y su 
desmedida voracidad.especulativa, habrá dado, definiti
vamente, las espaldas a los verdaderos intereses po
pulares y nacionales.

Lo cierto es que existen antecedentes nada alen
tadores al respecto.

En 1960, el entonces Representante socialista Vi
vían.Trías elevó un pedido de informes sobre el dic
tamen del Banco de la República acerca de la parti
cipación de-la banca privada en el sucio negociado de 
los cueros peludos y pelados.

Vanos fueron sus esfuerzos para que el mismo 
fuera satisfecho; ni aun cuando obtuvo un pronun
ciamiento mayoritario de la Cámara en favor de su 
solicitud.

El Poder Ejecutivo, en este caso, permaneció sor
do,. ciego y mudo' para proteger la actividad delictiva

DEL CAPITAL EXTRANJERO
. , de la banca privada.

En efecto, como pudo demostrarse más tarde y 
fehacientemente, algunos poderosos bancos estaban 
complicados en las maniobras, perpetradas contra el 
Estado por las firmas exportadoras v les correspon
dían multas multimillonarias por su delito.

Pero la deuda que el Banco de la República man
tenía con aquéllos, fue el punto de presión eficaz para 
que la respuesta al mentado pedido de informes reco-̂  
rriera1 sus dependencias y jamás llegara a manos del 
legislador.

Hubo negligencia culpable en el Banco oficial y 
en el Poder Ejecutivo que no puso en marcha los re
cortes legales a su alcánce para obligarlos a cumplir 
con su deber.

Así'quedó impune el negociado.
Entre los bancos implicados había nacionales y 

extranjeros.
Es conocida, por otra parte, la Ley con que se 

pretendió salir del crack bancario de abril de 1965. 
Luz verde y garantías para el gran capital financiero 
•y no defensa intransigente del ahorrista v del país, 
como debió haber sido.

La conclusión es sencilla y clara. -
La banca privada goza en el Uruguay de evidente 

impunidad para sus turbios manejos. Se sabe que eo- 
bra intereses de usura y que especula con todo lo que 
sirva para especular. Se han formulado, en diversas 
ocasiones, denuncias sobre maniobras con el dólar, con 
los llamados “novillos de papel”, ,con las cuotas de 
leche en CONAPROLE, con las exportaciones y las 
importaciones, etc. pero nadie se ha atrevido, en serio, 
a ponerle el cascabel al gato de una investigación a 
fondo.

Ahora sé asiste a un proceso de extranjerización 
‘ galopante.

El ahorro nacional pasa a manos foráneas y ello 
significa poner el crédito nacional en manos foráneas.

Es más, implica renunciar a decisiones esenciales 
en el orden financiero, para nuestra economía y. per
mitir que las mismas se tomen competencia de la gran 
banca de la City, Wall Street, Suiza, Bonn o París.

Detrás de la actual ofensiva de la banca norte
americana,' especialmente,.en América1 Latina, se agita 
la crisis del dólar v el crónico déficit en la cuenta de 
pagos de la Unión. La imposibilidad de continuar ver
tiendo dólares fuera-de fronteras para atender a las 
incontables, filiales de sus monopolios, ha conducido 

1 a Wall Street a buscar, sediento, el ahorro local con 
el cual asistir al desenvolvimiento v la.prosperidad de 
sus cuantiosas inversiones, directas ají sur del Río 
Bravo.

Ese es el origen de la ola de compras de bancos - 
nativos, protagonizado por el Bank of America, el Cha
se Manhattan ("Rockcfellerj v el National Citv Bank.

El recto de la banca capitalista ha tenido que se
guir el mismo trillo, para no verse desbordada por la 
ya avasallante competencia vanoui.

Tales son las causas profundas de la “extranjeri
zación de la banca uruguaya”.

Lo dicho alcanza para sustentar la imperiosa ne
cesidad de la investigación planteada en el Parlamento.

Hoy y con estas líneas, abrimos campaña en ese 
sentido.



,izquierda

LA VIDA por Fito

Comparaciones
|_0 que- está, ocurriendo coii la prensa, bajo este régi

men presidido por el Sr. Pacheco Areco y que tiene 
al Dr. E. Jiménez de Aréehaga como Ministro del Inte
rior —y especialmente el último episodio de la clausura' 
de “Extra” y “El Popular” y la amenaza contra “Mar
cha”— trae a la memoria de los que vivimos y actuamos 
bajo la dictadura terrista; los hechos similares que 
entonces ocurrieron.

La historia se repite, pero en este caso se repite con 
agravantes en cuanto a la conducta de los gobernantes 
actuales.

Voy a recordar el decreto del gobierno de Terra por 
el cual fueron clausurados, en Junio de 1935, los diarios 
“El Dia”, “Crónicas” y “Uruguay”.

Hay algo prácticamente igual en lo dispuesto por 
Terra, entonces y por Pacheco Areco, ahora. En Junio de 
1935, como en Octubre de 1968, se denunció que la ver
dadera razón de las clausuras era el propósito de supri
mir la competencia económica y política con los diarios 
pro-gubernistas. En un discurso, que tuvo en aquel mo
mento mucha resonancia, nuestro siempre recordado 
compañero Líber Troitiño analizó los hechos y llegó a 
la conclusión de que el gobierno cerraba determinados 
diarios para impedir la peligrosa- competencia, qüe le 
hacían a los órganos oficialistas.

No es necesario realizar ningún análisis de antece
dentes y hechos para probar que el propósito que tuvo 
en estos días el gobierno, si resolver la clausura de “El 
Popular” y “Extra”, fue el de impedir que ellos circu
laran mientras no aparecían, por motivos de un con
flicto gremial, los diarios de la patronal gráfica, adic
tos a las lineas fundamentales de la política económica 
y social que se cumple bajo las Medidas de Seguridad. 
No es necesario, en efecto, aportar elementos probato
rios, ya que cabe aquí la vieja sentencia de “a confesión 
de parte relevo de prusba”, puesto que han sido los pro
pios gobernantes quienes se han encargado, con palabras 
y con hechos, de dejar bien en claro que la clausura se 
mantendría mientras los dos mencionados diarios oposi
tores por no estar incluidos en el conflicto pudiesen salir 
cuando no aparecían los amigos del régimen. Como decía 
estos dias un compañero, “si no se publican los diarios 
del Rey, que no se publiquen tampoco los opositores al 
Rey”.

Pero la conducta de los gobernantes de hoy es más 
crudamente atentatoria porque ni siquiera tiene el “de
corado" con que se rodeó la del régimen terrista en 1935, 
que clausuraba aquellos diarios poco tiempo después de 
haber estallado un movimiento revolucionario y a raíz 
de un atentado contra la vida de Terra. Se invocaron, 
entonces, presuntas complicidades con la conspiración 
y con el atentado, de los grupos de ciudadanos que di
rigían o editaban los órganos de prensa cerrados.

Puede decirse que siendo igualmente repudiables las 
medidas-liberticidas de Junio de 1935 y de Octubre de 
1968, éstas se adoptan con un mayor desprecio de todas 
las formas y normas, escritas y no escritas, haciendo 
alarde de un autoritarismo sin frenos, que se burla del 
Parlamento y de la opinión pública.

En tren de comparaciones, en esto de avasallar ia 
proclamada libertad de prensa, debe señalarse, asimismo, 
otra significativa similitud entre la conducta terrista y 
pachequista.

En aquella oportunidad, además de clausurarse dia
rios, se prohibía el funcionamiento de las imprentas en 
las que se editaban los órganos periodísticos sancionados 
con el cierre.-

Decía Troitiño, entonces: “Por este decreto no sola
mente se cierran los diarios, sino que se impide a las 
imprentas seguir funcionando. ¿Es que las imprentas son 
"criminales”? ¿Cómo; se puede impedir que las máquinas 
funcionen, como si ellas por si mismas pudiesen cometer 
delitos?”.

¿Y qué ocurre,-en esta materia, en el Uruguay de 
hoy? Lo mismo,'aunque con características más graves 
que en aquella ocasión. En efecto, hace casi un año que 
fue clausurado el diario “Epoca” (con esa clausura, la de 
“El Sol” y la “disolución” del Partido Socialista y de 
otros grupos políticos se inició el sombrío proceso que 
estamos viviendo). V

‘ Por la resolución del 13 de Diciembre de 1937 se dis
puso la clausura del diario, pero no la del taller en el 
que, además de “Epoca”, se hacían otros trabajos con
tratados con la Editorial Independencia, propietaria de 
la imprenta. Pero, desde entonces, desde el 13 de Di
ciembre de 1967, sin aue haya ningún decreto y sin que 
se haya comunicado ninguna resolución escrita a los pro
pietarios, la imprenta está ocupada por la policía, que 
impide que allí se realice tarea alguna.

La empresa, constituida con arreglo a la legislación 
vigente en la materia, no puede cumplir ninguna activi
dad, sus obreros perdieron su fuente de trabajo, no pue
de pagar sus deudas, mientras sus valiosas máduinas se 
están deteriorando. Parece increíble, pero es así. 

Comparaciones... Terra no llegó a tanto.

Quienes son los enemigos de I? Universidad

El Dr. Rondán está con el Rey
|TN Meló, hay también profesionales uni

versitarios y, com.o tales, algunos se han 
largado a opinar sobre la Universidad.

Lo han hecho en la forma en que suelen 
hacerlo algunos profesionales del interior 
que, preocupados por su bienestar económi
co, expresan su amor por el orden dentro 
del cual viven, engordan y hasta revientan.

La gente pobre no puede dar trabajó pa
go al Escribano, Abogado, Médico, Arquitec
to. Sus clientes habituales son los ricos, para 
los cuales trabajan ayudándoles a ser más 
ricos aún y contagiándose con sus usófc'y 
costumbres. El orden, pires, debe mantener
se y los de abajo están entre otras cosas 
para que los de arriba los pisen.

Esos profesionales universitarios son sir
vientes a sueldo de los de arriba, los cuales 
suelen usarlos como camarilla ilustrada pa
ra defender sus intereses. La declaración de 
dichos profesionales debe haber alegrado al 
Rey, el cual tiene que haberse sentido feliz 
al comprobar que no es él solo el que está 
al servicio de los ricos.

Entre ellos figura un viejo conocido nues
tro: el doctor Rondán.

Vale la pena que se le conozca, para valo
rar todo lo que significa su adhesión al Rey.'

El doctor Rondán es abogado del Munici
pio de Montevideo, al cual concurre todos los 
meses a cobrar su sueldo..

Su situación es sumamente especial, pues 
está radicado en Meló y sabemos que no 
viaja en avión todos los días para asistir a 
la Intendencia capitalina.

Se dice que está en comisión en alguna 
Oficina vinculada al Jerarca del Municipio 
desde la época en que, candidateándose co

mo diputado en Cerro Largo, Arroyo Torres 
le brindó ia oportunidad. • .

El hombre ha deambulado por distintos 
surcos en materia política. Amigo de Olor- 
daño Bruno Eccher al principio de sus preo
cupaciones políticas consiguió, siendo ya fun
cionario .montevideano, la corresponsalía de 
“El Día” en Meló.

Como corresponsal su actuación más noto
ria fue aquélla formidable metida de pata 
anunciando la muerte de Vlñoles Huart. 

.confundiendo, nombres, y aprovechando la 
oportunidad para decir unas cuantas sotre- 
tadas sobre el muerto que, pese a sus deseos, 
gozaba de buena salud.

Péspués adhirió a Lucha Colorada junto 
a Flores Mofa, y a nosotros, como nos di
vierten las "audiciones políticas nos entrete
nía-tratar de localizarlo los fines de mes en 
dicha audición, a la cual concurría para mal- 
tratár al Partido Nacional de paso hacia el 
Municipio donde cobraba su sueldlto.

Be acaba de pelear con Flores Mora. Está 
en ese grupo que integran entre otros Carre- 
se y Pintos.

Flores Mora contó— en su audición—, que 
este abogado montevideano que debe ejercer 
seguramente algún tipo de representación 
diplomática de la Comuna capitalina en Me
ló le pidió, una vez triunfante el Partido Co
lorado, que le solicitara a Gestido para él la 
Jefatura de Policía de Cerro Largo.
• El mismo" Flores Mora confesaba que no 
tuvo coraje para tanto.

Este personaje firma una ampulosa cami
narla contra la Universidad.

'Está cbn Bu Majestad. Lo del titulo.
m  M H| H.
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por MILITANTE

(1) Que en e s t e  m e s  se 
cumplen 96 años de la procla
ma del heroico Leandro Gó
mez —“Independencia o Muer
te”— antes del ataque a Pay- 
snndú por las fuerzas de Flo
res y del Imperio brasileño, 
proclama en la que se leia: 
“Se aproxima el momento de 
que los orientales se batan a 
muerte porv sostener su sobe
ranía, su nacionalidad. . .  Los 
orientales que yo mando han 
de defender la patria de sus 
hijos con todo el brío, con to
da la energía de aquellos pa
triotas de las épocas antiguas 
y modernas que odian con 
frenesí la Hl dominación ex
tranjera... Al Coronel Gómez 
no lo domina otro pensamien
to que la muerte o la inde
pendencia nacional”.

★  -
(2) Que, cuando los oligar

cas blancos y colorados ini
ciaban la actual política eco
nómica con la Reforma Cam
biaría y Monetaria, el Partí- ' 
do Socialista anunciaba, en 
Diciembre de-1959: “Es un es
labón más de la cadena que 
nos atará como país a  los pla
nes del capitalismo monopop- 
lista extranjero y que oprimi
rá a la mayoría de la pobla
ción al empujarla a la po
breza”.

★

(3) Que la densidad de la 
p o b l a c i ó n  uruguaya es de, 
aproximadamente, 56.75 habi
tantes por kilómetro cuadra
do en los predios de 5 a 9 
hectáreas y es de 0.38 en los 
establecimientos de 5.000 a 

'10.000 hectáreas.
★

(4) Que en estos días, con 
motivo ' de la celebración de 
uh. nuevo aniversario de las 
Naciones Unidas, conviene re
cordar él apartado-2? del ar
ticulo 19 de su declaración de 
“Propósitos y Principios” (co
munmente olvidados en el se
no de la propia organización):' 
“Fomentar entre las naciones 
relaciones de amistad basadas 
en el respeto ál principio de 
igualdad de derechos y el de 
la libre determinación de los 
pueblos”.

★
5) Que Krumah, el leader 

nacionalista africano, llamó 
“soberanía del cliente” a la 
pseudo soberanía de-las na
ciones económicamente some
tidas.

★
(6) Que las ganancias que 

■ en estos m’smos momentos es
tán obteniendo los grandes 
ganaderos, los exportadores y 
los bancos (sólo somi-urugua
yos) demuestran, si falta hi- 

. cíese, que bajo la política eco
nómica del régimen imperan
te, reciben los más -grandes 
beneficios los sectores cuyos 
mayores ingresos se originan 
en la devaluación monetaria, 
que 'castiga a la gran masa 
del pueblo.

★
7) Que frente a las “impli

cancias” de los actuales go
bernantes, toleradas por el he- 
rrerlsma fueron un juego de 
niños las que el propio he- 
rrerlsmo denunció bajo el go
bierno de Amézaga. ¿Por qué 
calla ahora?

IVIAC, Ñamara habló más claro que sus antecesores. No negó
haber traído uh baúl lleno de dólares y prometió que, en 

un quinquenio, multiplicará por cuatro los empréstitos del Ban
co Mundial. Los países subdesarrollados tendrán toda clase 
de facilidades, pero deben atender a un nuevo requisito: li
mitar los nacimientos.

Muchas personas en el mundo, inclusive sacerdotes, dis
crepan con la posición del Vaticano en el problema de la limi
tación de hijos. Se reconoce, no obstante, que el Papa se ha 
inspirado en razones teológicas y morales altamente respeta
bles, aun cuando, las mismas no sean compartidas. Con los 
EE.UU. ocurre todo lo contrario. La "planiilcación familiar” 
es un instrumento para preservar sus intereses políticos y eco
nómicos. Washington teme que el crecimiento oe la “perife
ria gris” del Tercer Mundo conduzca a una explosición incon
trolable y termine por comprometer la nueva “Paz Romana".

Los expertos del gobierno norteamericano saben que los 
países de América Latina no tienen condiciones para solucio
nar sus problemas, porque padecen oe dos males básicos: el 
dominio oligárquico y la explotación de las. empresas extran
jeras.

En resumen: porque, son países sometidos al dominio ca
pitalista, como lo prueba él hecho de que en lá misma región 
aonde países como Sanco Domingo, Haití, Nicaragua y. otros, 
padecen un atraso ignominioso, Cuba progresa íápidamente, 
solucionó sus problemas básicos y . estimula la natalidad. 
En China, con 700 miñones de habitantes (que hace menos de 
20 años fura Un pueblo esclavizaao),- no hay píldoras y la po
blación está alimentada, calzada, vestida y educada, al. lado 
de una India que, a pesar de la masiva ayuda extranjera y 
el planeamiento familiar, es un modelo de atraso e m eneada 

. administrativa. El pioblema, por consiguiente, no es de • más 
o menos nacimientos, sino de más o menos oligarquía y ex
plotación cápltahsta. Imagínense países como el Brasil, Argen
tina, Perú, Bolivia y. otros, con enormes espacios- vacíos, im
pidiendo por decreto su desarrollo demográfico. Seria, una 'po
lítica suicida que solamente interesaría a la “seguridad” de 
los EE.UU.

TENSIONES HOY, COMBATES MAÑANA

Hablando en Buenos Aires declaíró el señor Mac Ñamara: 
“Debemos dar prioridad al problema dél control demográfico. 
y pedir que los gobiernos que buscan nuestra ayuda también 
adopten una estrategia firme para estabilizar la tasa de cre
cimiento demográfico”. En Washington, el vocero del Banco 
Mundial, David Fulton, fue igualmente ciaro cuando dijo que 
el problema de la natalidad es uno de los factores que deben 
considerarse al examinar una solicitud de crédito. "Compren
demos —agregó Fulton— que. cualquier beneficio que. se ex
traiga de un crédito bancario’ pueue ser completamente/neu
tralizado por un gran aumento, dé población y no nos gu^ta 
que esto ocurra”.

No se, sabe lo que Onganía y Costa ..e Silva se han com- 
prometido' a hacer. Por sus antecedentes debemos esperar lo 
peor. El hecho de que Mac Ñamara salló de Buenos Aires y 

- Rio de Janeiro declarándose conforme con los' “entendimien
tos” logrados, es un dato- nada tranquilizador.

Los EE.UU. buscan “cortar el mal por la raíz”, pues creen 
que cada latinoamericano que sobrevive aumentara, - hoy, las 
tensiones sociales y mañana será un combatiente más.

En su discurso a los obispos de Bogotá, el Papa Pablo VI 
denunció un cuadro de “hambre, miseria, enfermedades dé 
tipo masivo, mortalidad infantil, analfabetismo, marginalldad, 
y las profundas desigualdades en los ingresos” que caracteri
zan a la América Latina de hoy. En esta vía-crucis de nues
tros pueblos —agregó—, se presenta un hecho nuevo: la toma 
de conciencia rápida y masiva de la situación, sobre todo por 
parte de los grupos humanos postergados, que son los más nu
merosos”. Es exactamente por eso que el señor Mac Ñamará 
tiene prisa: la explotación imperialista y la toma de concien
cia de los pueblos latinoamericanos disputan una dramática 
corrida contra reloj.

Hace pocas semanas se celebró en Buenos Aires la Reu
nión Especial de Ministros de Salud Pública. Lo que se reveló 
allí fue realmente espantoso; una especie de confesión del

desastre del capitalismo en nuestros países. Médicos eminen
tes declararon que hay siete miñones de latinoámericanos 
afectados por el “mal de Chágas” y más de 35 miñones en 
peligro de contraerlo. En Brasñ esta dolencia es causa dél 29 % 
de las defunciones, en la edad de 25 a 45 años, o sea, lo me
jor oe la existencia del hombre. Si hubiera un programa de 
salud pública eficaz y mejores viviendas este genocidio seria 
evitable.

En Ecuador, solamente el 35 % de la población dispone de 
una precaria asistencia médica. Y en Venezuela, con toda su 
riqueza en hierro y petróleo, del 40 al 45 % de los niños hos
pitalizados padecen enfermedades producto de la desnutrición. 
Esa cifra se eleva a más del 60% en Haiti y la  situación es 
casi idéntica en Barbados, Honduras, Trinidad-TDbago y Bo- 
llvia. En Paraguay el bocio es endémico. En República Domi
nicana, los servicios de alcantarülado no benefician ni al 10 % 
de la población. Como resultado, alcazan una magnitud sin 
paralelo las parasitosis e infecciones gastrointestinales: el 
53.2% de las muertes son de niños con menos de 5 años. En 
Chñe, los lactantes solamente reciben el 40 % de las calorías 
que necesitan, y. en ciertas regiones de la  Argentina la  fami
lia gasta mas d e l.90% de su presupuesto en alimentación.

BAJO EL SIGNO DEL HAMBRE

La Conferencia, concluyó que América Latina (menos Cu
ba, por supuesto) está bajo el signo del hambre.

- Este cuadro no se modifica simplemente impidiendo los 
nacimientos, sino cambiando las estructuras, expulsando a 
los explotadores de nuestro suelo y liberando cada uno ae los 
países de sus gobiernos incapaces y reaccionarios, que sola
mente existen para nutrir los privüegios de una minoría oli
gárquica parasitaria.

La fórmula Mac Ñamara es inaceptable. En otras circuns
tancias y con otro tipo oe gobernantes, su abusiva y humillon- 
te propuesta seria rechazada de plano y lo mínimo que se 
podría hacer seria ponerlo en el primer “je t” que levantara 

'Vuelo de. Ezeiza o dei Galeón. Es evidente que esto no se pue
de'esperar dé los regímenes imperantes en Brasñ o Argentina.

La lucha en América Latina se desarroña con tal vigor 
que se pueae esperar, sin falso optimismo, que se acerca el 
día- en que tipos como Mac Ñamara ni siquiera pensarán ba
jar, en nuestros campos.

inversiones americanas en Europa
partir del tratado de Ro
ma (creación del Merca

do ' Común Europeo), en 1958 
las empresas norteamericanas 
han invertido ya 10.000 miño
nes de dólares en Europa Oc
cidental, l e  que significa casi 
el 40% de las inversiones de 
EE.UU., en el mundo.
. En la actualidad las empre
sas norteamericanas en ' Eu
ropa controlan el 15 % de la 

. producción de bienes de eon- 
sumo, ei 50 % de la produc
ción de c o n d u c  t o r  e s  (que 
reemplazan a los tubos elec
trónicos), el 80 % de la pro
ducción de computadoras, el 
95 % del -. nuevo mercado de 
circuitos integrados d e  lo s  
cuales dependen todo tipo ds 
apartos balísticos y las nuevas 
series de computadoras.

Las empresas norteamerica
nas en 1965 invirtieron 4.000 
mñlones de dólares; de esta 
suma el 55 % fue financiado 
con préstamos obtenidos en el

mercado europeo, el 35 % con 
subvenciones presupuéstales de 
las autoridades j¡ de los países 
europeos, y tan  sólo un 10% 
estuvo constituido por dólares 
provenientes de los EE.UU

GASTOS MILITARES
DARA el año fiscal que co- 
" menzó el 30 de junio, el 

gobierno de los EE.TJÜ. invier
te unos 77.000 mñlones de dó
lares en gastos militares, ci
fra ésta que supera en un 12% 
al presupuesto que está por 
finalizar.

De este total unos 27.500 
miñones serán absorbidos por 
la guerra en Vietnam, lo cual 
significa que EE.UU. está gas
tando unos 13 centavos de ca
da dólar de su presupuesto 
en esta guerra, mientras lo 
que se invierte en educación 
y obras sociales, sólo alcanza 
a 11 centavos por dólar.

MIL MILLONES DE PESOS DEL AHORRO  
PRIVADO PARA LOS AUTOM OVILES

£N  circuios financieros se comenta que el gobierno des
tinaría dos millones de dólares para importación de 

automóviles, lo que significaría un desembolso de 500 
millones, de pesos. A esa cantidad se deben agregar recar
gos y otros gastos, lo que importaría en total una cifra 
superior a mil mñlones.

Esta Inmensa suma sale de la red bancaria privada, 
pues es sabido que las empresas de importaciones no dis
ponen de fondos para hacer frente a negocios tan vo-

luminosos. Se trata de plata del ahorro nacional que se 
traslada para financiar una importación que, en las con
diciones actuales de Uruguay jamás podría ser priori
taria.

Con mil millones de pesos, el gobierno podría aten
der las necesidades de los pequeños granjeros de Canelo
nes o de las industrias medias, netamente nacionales, que 
tienden a desaparecer por falta de medios.
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BANCARIOS: OTRA VUELTA D£ TUERCA

FL pasado viernes, más de cien funcionarios "del Banco de 
la República se vieron imposibilitados de reincorporarse 

a sus funciones, luego dé cumplir la instrucción militar de 
rigor, ordenada en represalia por los paros realizados en la 
Banca oficial.

La medida, dispuesta por el Directorio del Banco de la 
República, no hace otra cosa que confirmar la necesidad que 
tiene el Poder Ejecutivo de mantener un clima de tensión pa
ra justificar —si es que alguna vez tuvo justificativo— el man
tenimiento de las medidas extraordinarias contenidas en el 
decreto 383 del 13 de junio del corriente año que le permita, 
sin mayores rubores, impulsar una política recesiva, sin pa
rangón enla historia del país.

Múchas son las violaciones y arbitrariedades cometidas 
contra derechos fundamentales del hombre durante éátos 
ciento cuarenta y dos dias de vigencia de las Medidas de Se
guridad, como para que aún exista capacidad de asombro en 
nuestro pueblo. Pero esta nueva vuelta de tuerca sirve de ad
vertencia para quienes entienden que aún,-a través del diálo
go, es posible llegar a una pacificación que cada día se torna 
más remota.

i«k

QENTRO del local, varias decenas de trabajadores. 
v  Afuera, en los alrededores de la fábrica, un gran

despliegue de efectivos policiales que impedían acercar-' 
se al establecimiento fabril ocupado. En sus hogares, más 
de cien familias viviendo la angustia de perder la prin
cipal si no la única, fuente de ingreso.

Pardiñas, por segunda vez en menos de tres años, 
había consumado una nueva maniobra delictiva , que le 
reportó un suculento dividendo de setenta y cinco millo- ; 
nes de pesos.

Las crónicas y los comentarios aparecidos en la pren
sa, informaron que el Banco República había sido vic
tima de una estafa multlmillonaria. Veinticuatro horas - 
después el Banco Holandés Unido liberaba al organismo 
estatal de tan embarazosa posición, colocándose como' 
única víctima del “affaire”, haciendo suyo el ineluctable 
derecho de resarcirse de las pérdidas por intermedio de 
un embargo genérico sobre todas las propiedades —mue
bles e inmuebles— de la firma UKLANA, de lá que José 
María Pardiñas era su principal accionista.

El Banco de la República no ha perdido un centé- 
simo; el Banco Holandés Unido, a breve plazo, podrá 
reencontrarse con sus millones; Pardiñas se hizo de los 
suyos. El Estado, la banca y el hombre de empresa, una 
vez más, han cerrado el círculo. Pero una vez más, tám --' 
bién, ha quedado alguien encerrado 'dentro de ese circu
lo; el obrero.

“De todo esté asunto, lo único que nos interesa —ex
presó un dirigente textil— es asegurar la fuente de tra
bajo hoy seriamente comprometida". Esto, que parece tan 
simple, tan de perogrullo, es quizá la piedra de toque del 
tan publicltado hecho; ya que, a esta altura de las cir
cunstancias, lo único que peligra es el trabajo y el con
siguiente salario de más de cien operarios sobré quienes, 
en estos momentos pende la amenaza de la desocupa
ción y el hambre.

El “affaire” CUOPAR está cerca en el tiempo como 
para no recordar las vicisitudes de sus operarios para 
conservar su fuente de ingresos. Más cerca, aún, está el 
caso “Primera Hora”, que tras de la tormenta política 
'derivada del hecho, sólo quedó el naufragio de varias de
cenas de obreros gráficos y periodistas que se hundieron 
en el mar de la desocupación. Y otros muchos casos de 
pública notoriedad.

“En este país se puede'robar y estafar impunemen
te”, nos decia un textil refiriéndose al caso que nos ocu
pa; a lo que nosotros agregamos: siempre y cuando se 
encuadre dentro de las normas que rigen las “asociacio
nes lícitas para delinquir”.

¿Pedirle al gobierno una solución? Quimérica empre
sa. No obstante, cabe hacer una sugerencia. El decreto 
383 del 13 de junio del corriente año, le ha dado al Poder 
Ejecutivo potestades que la práctica nos ha demostrado 
que incluso están por encima de la Constitución.

Disponer por decreto la intervención de URLANA; 
disponer por decreto la puesta en marcha del estableci
miento fabril y asegurar por decreto la.fuente de trabajo 
es, en las actuales circunstancias, un¿ posibilidad real.

Quienes han hecho del decreto un modus operandi 
cotidiano, no podrán aducir ahora obstáculos constitucio
nales insuperables. Claro está que en éste caso, no se 
trata de la defensa de la libre empresa o del gran car 
pital. Se trata sólo de asegurar trabajo y pan. Estas dos 
palabras, no obstante, pudieran tener un leve tufillo sub
versivo que perturbarían la estabilidad institucional, hoy 
faquirlzada con puntas de bayonetas.

OSCAR ZUNINO

OTRA VEZ SALMONA Y EL IUES
i  A industria textil, uno de. los pilares básicos de nues

tra economía, está Sufriendo también el impacto de 
La grave crisis por la que atraviesa el pais. Al 30 de se
tiembre del corriente año, los índices de ocupación en 
el sector, habían descendido un 30 por ciento respecto 
al nivél normal, lo que significa la pérdida de más de 
cien millones de pesos por concepto de salarios y /de 
cuarenta millones no vertidos a los organismos de Pre
visión Social.

En los últimos sesenta días, la situación ha empeo
rado.

La textil Bataiolli dispuso el lock-out aduciendo fal
ta de trabajo, no sin antes negarse a reponer a los in
tegrantes de la Comisión de fábrica que fueran despedi
dos. La firma Aplitex prosigue con un lock-out sui-géne- 
ris ya que mantiene su producción con rompehuelgas pro
tegidos por la policía.

Como si esto fuera poco, Isaac Salmona ,amo y señor 
de La Mundial, aporta por enésima vez su grano de 
arena para que el panorama en la industria se torne 
más sombrío.

En clara connivencia con el IUES, Salmona ha ini
ciado' una nueva campaña de persecusión y represión, 
en un intento más por quebrar a la organización sindi-' 
cal y abrir las puertas ál amarillismo al que, desde tien
das gubernamentales, se le pretende insuflar uñ soplo 
v itar a través del COSEPRIN.

/  Desconociendo norm&s legales é incluso un reglamen
to interno propuesto por la empresa y aceptado por la 
organización obrera, Salmona despide, suspende y san
ciona arbitrariamente a los operarios.

En este* mismo: mes,., hace dos años, La Mundial fue 
centro'de la atención pública cuando vários elementos ‘ 
del IUES la emprendieron a balazos con obreros de la 
firma —entonces en conflicto— y contra trabajadores de 
CUOPAR que llegaban al lugar en expresión de solida
ridad.

Mucho se ha hablado, en estos últimos tiempos, sobre 
la Incitación a la violencia. El caso Salmona sería muy 
fácil de tipificar. Matones a sueldo, provocaciones y des
manes de toda índole, son denunciadas a diario por los 
obreros de La MundiaL

En el momento en que esta notá es redactada, el 
conflicto parece inminente. La organización obrera in
terna y el Congreso Obrero Textil han demostrado, fe
hacientemente, que no podrán ser quebrados. Ello no 
obsta para alertar sobre los peligros que encierran estos 
intentos de penetración en el movimiento sindical, por 
parte de “organizaciones” dispuestas a defender lqs in
tereses más espúreos.

C. N. T.: JUICIO AL
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•  MUTUALISTAS
. Los trabajadores 
lud, al igual que un sin fin 
de sectores laborales del país, 

., se han visto afectados por el 
arbitrario decreto de conge
lación de salarios.

Ello há determinado que la 
Federación de la Salud venga 
realizando ingentes esfuerzos ~ 
en procura de obtener mejo- 
ras substanciales, dado que el .. 
poder adquisitivo de los suel
dos y ' salarios se han visto 
depreciados, en lo que va del 
año, en un 70 por ciento con 
respecto al alza del costo de r 
la vida.

La negativa patronal -a sa
tisfacer dichos reclamos y la 
indiferencia gubernamental, 
amenaza con que el problema 
•derive en un conflicto de ver
daderas proporciones.

« VIII ASAMBLEA DE 
PROFESORES ^

El pasado ddmihgo se dio % 
clausura a la vm Asamblea 
Nacional de Profesores que, - ■ ■  
durante-Una semana, deliberó 
en los salones del' Instituto - 
Batlle y Ordóñez.

Entre los temas considera
dos se destaca, por su can- 
dente vigencia, el referente a 
la designación oficial del Di- 
rector General de Secundarla.

En tal s e n t i d o ,  la VIH 
Asamblea reclama la designa--' - 
sin más dilaciones, del Dr. Ar- , 
turo Rodríguez Zorrilla, soli
citando el apoyo de la opi- . 
nión pública ^especialmente 
de los padres de'los jóvenes, ~ 
que cursan la enseñanza me
dia— para respaldar a los pro
fesores en su reclamación.

GOBIERNO
“I A clase obrera se dirige a toda la nación 

formulando un llamado a forjar esa ac
ción conjunta y que salve al país, restablez
ca la democracia, abra el camino hacia la 
conquista de una patria venturosa y libre”.

Estas palabras, finales del mensaje que la 
Convención Nacional de Trabajadores diri
giera recientemente al pueblo, pautan un 
sentir popular que un sector de la ciudada
nía, el estudiantado, ha expresado combati
vamente en la calle, con un saldo trágico de 
sangre y muerte.

¿Qué significación tiene este mensaje de la 
Convención Nacional de Trabajadores en las 
actuales circunstancias?

¿Es un llamado a la lucha frontal contra 
quienes pretenden avasallar los derechos del 
pueblo o es —como lo.sostienen algunos sec
tores sindicales— una declaración más de 
buenos deseos e intenciones?

Creemos que la segunda alternativa, los 
propios hechos lo han demostrado y lo de
muestran a diario, es inconducente. “Llegó la 
hora de la conjunción de todas las volunta
des, de un gran acuerdo de todos los sectores 
sociales agraviados por el gobierno”, coinci
den en expresar dirigentes de la Convención; 
agregando que “los remedios para la crisis 
existen aplicando integralmente las solucio
nes nacionales planteadas en el Programa dé
la C.N.T. Esas soluciones pueden hacerse réa- 
lldad si todo el pueblo se une para imponer 
su aplicación. Si se unen los dos millones y 
medio de uruguayos para enfrentar y vencer

- r*' • v.
la resistencia de las dos mil fafnllias de mi
llonarios”.

¿Existen los factores aglutinantes impres
cindibles como para concretar ésa unidad?

La respuesta la da el propio mensaje de la . 
Convención de Trabajadores. “Esa unidad ha
ce progresos rápidos. La propia brutalidad de 
la política del gobierno hace que a los cente
nares de miles de trabajadores agrupados en - 
la C.N.T., a los miles de jóvenes estudiantes, 
se sumen hoy la Universidad en su conjunto, , 
los maestros y profesores, las asociaciones de 
profesionales, sectores de la Iglesia, las mu- ‘ 
jeres, los jóvenes. Cunde lá protesta entre co
merciantes, industriales y pequeños y media- *  
nos productores agrarios”.

¿Es eso suficiente como para unificar en 
torno a un objetivo común a sectores tan ' 
dlscímlles?

“Para lograrlo —expresa la C.N.T.— es im
prescindible un gran acuerdo de todos esos 
sectores para, en común, en un auténtico es
fuerzo, imponer el levantamiento de las Me
didas de Seguridad y la conquista de solucio
nes económicas impostergables”.

¿Está la Convención Nacional de Trabaja
dores en condiciones de asumir el papel, de 
aglutinador?

Las respuestas no son colncidentes. No obs
tante, dentro de reales divergencias, existen, 
elementos en común que hace confiar en que 
lá clase trabajadora asuma el único e ina
lienable rol que le ha asignado la historia: v 
liberarse de la oposición de los menos para 
construir la felicidad de los más.
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L I K 3 P C S  
¿Nuestra industria 

v frigorífica 
tiene futuro?

Gu.Uermo Bernhard 
Nativa Libios, 130 p 
Setiembre de 1968.

|"A explotación, Industriali
zación y comercialización 

de la c^ine, requiere una so
lución nacional que termine 
con las neiastus consecuencias 
ae la poiiiuoa anunuc.onal 
llevaaa hasca el píeseme.

Beinnaid apona aaios es
tadísticos e mtormes oe las 
comioiones que han ti atado el 
tema, elabo.anuó finalmente 
un plan ae traDajo que, ae 
realiZaise, permitiría recon- 
qujatar “LO «UNBl'RO Y EL 
UkUi íUAY PAKA LOS URU- 
GuArCto”. ..

hasta . 10S7, prolif eraron los 
filgornicos, especialmente los 
de capital exuanjeio. A partir 
ae iy¡jy. t-.no d . reforma cam
bial la y monetaria!, se mul
tiplican ios mata timos en ma
nos tamoién ue exuanjeros.

Ni ñutirme ae lao t (.repro
ducción de las investigaciones - 
argentinos de lajuj iue elo
cuente en sus conclusiones: “en 
el quinquenio íaoü - o4 perci
bieron tías empresas extran
jeras!, por concepto de sudsí- ' 
dio a “renqu-d-r'", mas de 50 
millones ae pesos”.

En cuanto ai mercado negro 
de la carne, es —como obser
va Bernhard— el enemigó nú
mero uno del país,-peí o se
gún autos ae laoY, absoibe la 
mitad a el consumo pi o medial 
anual de Montevideo. -

Abasto servido por el 
Frigorífico Nacional 

194a-54 79.080
1907 ,38  284 ■

El consumo promedial anual
es de Bo.UtiO toneladas, por lo 
cuai ei merc-auo negro en el 
último ano tuvo ,una partici
pación ae 40.0ü0.; toneladas:

“Esta ecuación fatal se cum
ple siempre; cuanuo el Frigo
rífico N-Cionai tiene duicul- 
tades en el abasto, crece; el 
mercaao negro; el crecimiento■ 
ael mercado negro hquiaa ál 
Frigonai” (pág. 53).

lin capitulo dei. trabajo es 
dedicado al Anglo. Be repite 
con él, la misma -maniobra 
que con los ferrocarriles," el- 
Artigas y el Swift.-

Por acta del 19, de marzo 
de 1967 (firmada con dicho 
frigorífico), se le a l q u i l a  
en cifras sensiblemente ínfe- 
tiores a las que él paga a sus 
art enastarlos (La Lancashi- 
re). Estafa mayor aún si te
nemos en cuenta que ambas 
compañías son una sola... 
“el rubro arrendamiento se 
hacía figurar en los costos 
para percibir de nuestro Es
tado mayores subsidios”.

En caso de. compra, se ava
luó en 2.500.000 de -dólares, 
lo oual seria para la actuali
dad 500.000.000 de pesos, si 
no media una nueva devalua
ción” . . .  Es un precio a todas 
luces excesivo si se tiene en 
cuenta que es eí frigorífico 
más viejo y en peores condi
ciones de toda América La
tin a .. . - (pág. 105).

A todo ello sumemos la fal
ta de planificación del co
mercio exterior del producto 
y tenemos el porqué de la 
pregunta que se formula. Ber- 
nhatd. Al poner en duda el 
futuro de nuestra Industria 
frigorífica, se pone en "duda 
el destino del piís”.

SYRA FEDRAZZI

El otro rostro  de 
los hechos políticos

La grarí ilusión
RUANDO se creó una oficina de 

prensa en Casa de Gobierno, sus 
integrantes, con el mejor propósito, 
anunciaron la posibilidad de que, en 
determinadas fechas fijas, el Presi
dente pudiera recibir a los periodis
tas para que le interrogasen sobre 
temas nacionales.

Naturalmente, la Idea no avanzó.' 
No son muchas las ideas que pueden 
prosperar en un mandato la mayor 
parte del cual se ha desarrollarlo, 
hasta ahora, en lo que más de un par
lamentario ha calificado de “dicta
dura legal”.

La iniciativa, por otra parte, re
sultaría Imposible. Los periodistas po
drían, por ejemplo, plantear Ls si
guientes preguntas al Presidente:

—¿Cuántos millones de pesos se 
gastaron, con motivo de las medidas 
de seguridad?

—¿Cuántos millones de pesos se

beneficiaron el señor Frlck Davies, 
Ministro ae Ganadeiia, y sus socios, 
con motivo del decreto de supresión 
de las detracciones que impulsó con 
todo esiuerzo el propio Ministro?

—¿Se ha investigado alguna de las 
lrregularidaaes denunciarías en el 
Ministerio de Transporte, Comunica
ciones y Turismo? ¿En qué consis
tían?

—¿Por qué no se toman medidas 
contra las torturas policiales?

—¿Más allá de. aseguiar las ga
nancias a los qué más tienen, tiene 
iel gobio.no algún plan coherente?

En razón de la facilidad de pala
bra del Presidente no dudamos que 
le agradarían las confei encías. Pero 
somos optimistas en cuanto a su po
sible organización. Mientras tanto, 
todo el país tiende a convertirse —si 
se aplicaran sus Ideas más reitera
das—, en un gran monólogo.

Complicidad
^HORA el Movimiento de Rocha, 

aespués de ciento' cuarenta días 
de meuidas de segurlaaa, el Movi
miento ae Rocha anuncia que recla
mará el leváhtamienro de ia repre
sión. ¿Pretenderá, luego, contabilizar 
esa actitud como un mérito?

Hasta anora se reconocen; a ese 
sector y a la mayoría ael Partido Na- 

: c ion al los siguientes: .
-rcomplicidad total en la represión, 

el mantenimiento de las meaidas, la 
movilización: ae los funcionarios, el 
silencio sobre las arbitrariedades y la 
prisión de miles de personas. .
E.^-Ocúliamiento o complicidad tá
cito con las notorias implicancias de 
algunos Ministros. No ha existido en 
toda la, historia del país un gabinete 
tan directamente implicado con los

intereses de la Banca extranjera y 
el lauiunaio.

—Ausencia permanente en las" se
siones ae la Asamblea General en 
las cuales no soio el Ejecutivo debía 
infoimar soore la marcha de la re
presión, sino que . los legisladores te
man obligación ae controlar la viola
ción aé las libertades..

—Compnciaaa de sus mayorías en 
los Intentos de reglamentación de los 
sindicatos, prohibición de activiaades 
de partíaos políticos y hasta de aca
tos públicos solicitados por los pro
pios legisladores.

Subrayar estas culpas significa tan
to como destacar que las mayorías 
del Partido Nacional no existen como 
oposición y son - totalmente cómpli
ces de la política de Pacheco Areco 
y Jiménez de'Aréchaga.

Y además
Los trabajadores de la Administra

ción Nacional de Puertos anuncian 
que acusarán penalmente por “abuso 
de poder” y reclamarán el embargo 
de los jornales descontados por san
ciones o multas.

—Se anuncia la posibilidad de que 
se presente un pioyecto de ley de 
amnistía para suspender - las sancio
nes aplicadas contra gran cantidad

Sensibles
QESDE hace más de cuatro me- 

' ses el gobierno mantiene el 
estado de medidas de seguridad. 
Durante su vigencia, la inmensa 
mayoría de los sabios comunicados 
del Ministerio Jiménez han infor
mado que la situación es normal. 
No obstante, limitar la libertad de 
Información, movilizar a los fun
cionarlos, prohibir las reuniones 
sindicales y políticas, encarcelar a 
todos aquellos que actúen pública
mente contra el gobierno resulta, 
a esta altura, un hecho que, por 
reptldo, se confunden con lo nor
mal. Periodistas a la moda de las 
medidas, ni se preocupan del tema 
y hasta consideran cómodo vivir 
en un régimen de limitación de las 
libertades. Sin perjuicio de lo cual 
se preocupan y demuestran espe
cial sensibilidad porque ellas fal
ten en Checoslovaquia.

de funcionarios.' Existen anteceden
tes “de ese proyectó. Pero la verdad 
es que si no se . sanciona con cierta 
rapidez, la campaña para su aproba- 
o.ón ayudará a récoraar muchos he
chos graves de esta etapa de repre
sión, lo que ayudar^ a crear la con
ciencia necesaria para teiminar con 
ei poder de los privilegiados.

—Según manifestó el Senador na
cionalista Rodríguez Camusso, el pro
yecto de reglamentación sindical, “si 
se convirtiera en ley, aniquilaría a 
los sindicatos para mayor gloria de 
nuestra oligarquía; esta se enriqueció 
desaforadamente durante el proceso 
inflacionista —particularmente du
rante la última devaluación realizó 
negocios fabulosos—, y ahora aspira 
a promover la deflac.ón a expensas 
de la clase media y de los asalaria
dos en general”.

La cierno... que?
I A primera plana de la gran 

prensa escandalizó, esta sema
na, con la irrupción policial en 
una reunión de militantes trots- 
klstas que tenia lugar en una casa 
del balneario Shangrllá.

El P.O.R. (grupo trotsklsta) es, 
hasta ahora, un partido legal en 
Uruguay: tiene autoridades reco
nocidas por la Corte Electoral, pre
senta sus candidatos a las eleccio
nes, publica un semanario.

Algunos de sus Integrantes reali
zaban en un local cerrado, una 
reunión con argentinos (16) y dos 
o tres chilenos. El total de los asis
tentes no pasaba de 26.

El ejército y la policía rodearon 
espectacularmente el lugar, apun
taron hacia las personas, eon ar
mas largas, y detuvieron a todos, 
incluido algún lactante al cual de
jaron, luego, en libertad, en un 
gesto humanista destacado en las 
informaciones.

Las radios —Montecarlo fue, al 
respecto, un alto exponente en 
cuanto a la conducta retiógrada 
en boga—j copar tic.paron en ésa 
tormenta en un . vaso de agua y 
hasta realizaron algunos reporta
jes a vecinos. Uno de éstos, al que 
Montecarlo éxhortó a no identifi
carse “por razones obvias”, habló 
de "la peligrosidad que reflejaban 
los rostros de los detenidos, que 
hasta voceaban consignas”, y, nue
vo Lombroso, exhortó al gobierno 
a “tomar medidas contra la sub
versión”. Montecarlo no aclaró a 
qué seccional pertenecía el denun
ciante, pero reiteró sus palabras 
a pesar de que, úna vez conocidos 
los hechos, resultaban una verda
dera “gaffe”.

Horas después, “El País” dedicó 
toda su primera página al episo
dio, con fotografías, y el habitual 
“estiló” “estellanesco”.'Cuando el 
problema fue analizado por el juez 
sucedió que todo cronista que no 
se haya transformado en un cóm
plice de los desbordes represivos 
ya sabia: no encontró delito.

No obstante, la policía entendó 
que se había violado el decreto de 
medidas, internó a los urguayos 
en los cuarteles y deportó a. los 
extranjeros. Como se..sabe, en el 
actual régimen de medidas extra
ordinarias e l . Juez puede probar 
que no hay delito y el Ejecutivo 
decidir lo que desea. Esta circuns
tancia de que una reunión de poco 
más de veinte personas no pueda 
hablar de política resulta, sin du
da, un buen incentivo para el tu
rismo, que se intenta fomentar 
estos dias.

Pero corresponde subrayar có
mo en este país no sólo la policia 
prohíbe toda, reunión en la que 
pueda conversarse de política, aun
que ella corresponda a personas 
que. Integran un. partido legal, o 
sé trate en su mayoría de argen
tinos. También la prensa hace del 
hecho un escándalo. Estos moda
les que ni siquiera aplican otras 
dictaduras de América Latina, aquí 
consKlfcuyen un hecho "normal1'; 
que aceptan complacidos ciertos 
serviles al uso.

Reelección de IVIaggiolo
FL Rector de Ja Universidad, Inge

niero Oscar Magglolo ha sido re
electo por unanimidad. Una digna 
respuesta de todos los órdenes —pro
fesores, estudiantes y egresados—, a 
la política' represiva del gobierno.

Mucho puede mentirse sobre la 
Universidad. Pero los hechos demues
tran que a pesar de la campaña casi 
unánime de diarios, radio y televi
sión, quienes están en contacto con 
la realidad universitaria saben dar 
respuesta a la orquestada campaña

de la reacción contra los institutos 
de cultura.

Pero los políticos —colorados ' y 
blancos—, que han llevado a cabo 
esa campaña que resultó derrotada 
a pesar de que se han prohibido sis
temáticamente manifestaciones opo
sitoras, todavía recibirán muchas 
sorpresas.

Basta hablar con los jóvenes para 
comprender como hoy, en las nuevas 
generaciones, una decisión de cambio 
capaz de barrer con los propósitos li
berticidas.

/ /



Los signos esenciales de nuestro

LA SOCIEDAD SEXI
El estudio qiie sé publica a continuación —radio
grafía de un aspecto de la sociedád actual—, apa
reció en la revista eiiropéa “Indice”, dé tendencia

cristiana.

|JNO de los signos esenciales de 
nuestro tiempo es sin duda el 

culto al sexo, a la erótico. Esta 
sexuallzación tiene lugar en una 
sociedad en la que al mismo tiem
po prevalecen todavía doctrinas y 
modos de conducta' de origen cris
tiano y ascético. Norteamérica (tam
bién Inglaterra) son incluso, especí
ficamente, pueblos puritanos, comu
nidades en las que se condena todo 
exceso erótico, toda demasía o culto 
a la libido. Aunque desde hace va
rias décadas estamos asistiendo a 
un formidable movimiento de libera
ción sexual, de hecho, en teoría se
guimos viviendo en uha sociedad 
montada sobre los valores de la mo
nogamia, la castidad y. la modera
ción de costumbres.

Norteamérica nos ofrece un buen 
ejemplo de esta situación paradógi- 
ca. En este país se practica entre 
la juventud el pluralismo erótico, 
pero al mismo tiempo, física o ana
tómicamente hablando, una gran, 
parte de las norteamericahas llega 
intacta al matrimonio. En los lla
mados “Dating”, con su “Necklng” y 
su “Pettlng”, las parejas intercam
bian toda clase de caricias eróticas 
sin llegar no obstante a  la. culmi
nación del acto de posesión. Él códi
go de costumbres, el temor a las 
complicaciones sociales (embarazo, 
actitud de los padres, etc.), obligan 
a las jóvenes norteamericanas a va
lerse' de una técnica que alli se lla
ma del “todo menos.. Que. esta 
dualidad entre desenfreno poligá- 
mlco y contención corporal produce

un trastorno psicofisico, está claro. ' 
La frigidez y la neurosis que se re 
gistran más tarde en la mujer ame
ricana adulta, - proceden en buena 
parte de esa contradictoria conduc
ta sexual.

En las cabinas de los coches, en 
bosques, descampados, salones mal 
iluminados, playas y otros parajes 
Íntimos la juventud americana se 
entrega a Una orgia erótica sui gé- 
neris, frenada por la moral purita
na que rige en el país. Todo está 
permitido menos la pérdida de la 
virginidad física. (La virginidad o 
pureza espiritual ha desaparecido ya). 
En el norte y centro de Europa la 
tendencia en la conducta sexual es 
de signo opuesto, sobre todo entre 
la población protestante. En Súiza, 
por ejemplo (en Zurich) más del 
50% de los hijos primeros son en
gendrados antes de haberse contrai
do matrimonio. El '80% de parejas 
tienen en Zurich relaciones eróticas 

.premaritales. Estos resultados esta
dísticos fueron obtenidos por el doc
tor Theo Bovet, director de la Klr- 
chliche Beratungstelle de Basilea y 
reflejan más o menos la realidad* 
media de los países europeos no la
tinos, copio Suecia, Inglaterra o Ale
mania. Mientras en Italia o España 
el varón exige que su futura espo
sa llegue intacta al matrimonio, en 
estos países, cuando las parejas han 
decidido casarse, Inician al mismo 
tiempo relaciones sexuales.

Otra prueba de la dualidad que 
existe entre sexuallzación y conten
ción la encontramos en la prohibi

ción que en un buen número de 
páiSés rige sobre la prostitución. El 
cierre de los prostíbulos no ha aca
bado con el comercio del cuerpo; 
como máximo l>a contribuido a 
tranquilizar a ciertas conciencias y 
a aumentar el Índice de enfermeda
des venéreas. En efecto, la clausura 
de los establecimientos “controlados” 
ha coincidido con un aumento de la 
sífilis y la blenorragia y no ha eli- " 
minado la prostitución. En Italia, 
por ejemplo, desd^ el cierre de los 
lupanares (1958) hasta ahora, el nú
mero de prostitutas, ilegales ha as
cendido de 20.000 a 200.000.

La antigua ramera recluida en un 
establecimiento fijo ha sido susti
tuida por la esquinera, la call-girl, o 
la prostituta motorizada. En todas 
las grandes metrópolis occidentales, 
cuando llega el atardecer y la gen
te se recluye en sus hogares, des
cienden sobre el perímetro de la 
“city” una multitud de profesionales 
a la caza de clientes eróticos. La 
prostitución es cada día más mo
derna, más comercializada, más in
dividual. Ya no recuerda el harén}, 
como hace 30 ó 40 años, ni los ba
rrios de prostitución, como en las 
ciudades amuralladas de la Edad 
Media. El prostíbulo a lá antigua 
usanza no ha desaparecido del todo, 
pero tiende a ser sustituido por for
mas más- disimuladas. Esto tranqui
liza la moral convencional de mu
chos ciudadanos e instituciones ' con
fesionales o estatales pero no solu
ciona el problema.

Que los efectos del puritanismo 
no han desaparecido, lo demuestran 
los casos de histeria y neurosis de 
origen sexual que se registran con
tinuamente. Sobre la encarnizada y 
sorda lucha entre sexo y moral, en
tre instinto y sociedad, se enteran 
generalmente sólo los psiquiatras, 
médicos y confesores, y por ello es 
difícil llegar a conclusiones estadís
ticas definitivas. El hecho de que 
neurólogos y psiquiatras vayan te
niendo cada día más influencia en. 
nuestra sociedad (sobre todo en la 
USA) deja entrever que los conflic
tos anímicos de origen erótico van 
en aumento. El psiquiatra ha asumi
do el papel que en las comunida
des primitivas desempeñaba el mago, 
hechicero o brujo. Los medios a su 
alcance son más modernos y están 
apoyados en la ciencia, pero en el 
fondo su misión es la misma; exor
cizar los espíritus malignos y devol
ver al cuerpo su equilibrio. Y mu
chas de las manifestaciones de his
teria o embrujamiento que se pro
ducían en la Edad Media siguen 
perviviendo en nuestros dias en for
ma más o menos sublimada. Entre 
el Baile de San Vito (acceso rítmico 
provocado por ascesis y opresión 
sexual), que invadía en la Edad Me
dia a comunidades enteras y los tu
multos que se producen en las ve
ladas musicales de los “Beatles” no 
existe apenas diferencia alguna. A 
veces la histeria se manifiesta en 
forma más directa. En 1962, por 
ejemplo, en una.escuela .del pueblo 
de Welsh (Loulslana), 22 muchachas 
f u e r o n  victimas < de una epidemia. 
Síntomas: mareoOT t̂ypguetía, dificul

tad en la respiración, dolores de es- r; 
tómago y de cabeza, desvanecimien-rss 
tos y un temblor parecido a la epi- 
lepsia. Un equipo de médicos, neu- 
rólogos y psiquiatras llevó a cabo ■ - 
una concienzuda investigación para .I 
determinar las causas de la épide- -,j 
mia. Diagnóstico: La epidemia no fue - 
de origen infeccioso u orgánico, si- , 
no de tipo psíquico. En 1965, el ór
gano oficial del Ministerio de Sani- 
dad norteamericano —el “Journal of 
Public Health”— publicó el resulta- - 
do definitivo de las investigaciones; 4* 
“Las muchachas de la'escuela dé 
Welsh fueron atacadas por una epi- ' 
demia carente de virus —por una : 
histeria epidémica. (Histeria colecti-' ',i 
va).— Raíz de'su trastorno anímico: 
opresión sexual”.

! = i--- >---------------------- :—-

SEX-PARTY

La ola sexual que invade el mun-, 
do llamado libre (sobre los paises 
socialistas o comunistas sabemos po- : 
co) no procede -o se ha originado en 
un solo pais, sino que se trata de A  
un fenómeno internacional, a esca
la planetaria,. Siendo la USA el pais 
más representativo de la civilización" 
moderna, es lógico que sea alli don- j  
de cristalicen predominantemente 
las modas eróticas.

El repertorio de extravagancias y 
novedades eróticas existente en la - 
USA es muy variado; últimamente 
parece que está muy en boga lo que 
alli se denominan “Sex-partles” y 
también “Clubs para el intercambio 
de parejas”. La formación de tales "'<*» 
circuios y antros se produce casi 
siempre a través de anuncios en pe
riódicos y otras publicaciones. En 
estos anuncios no está expücitada 
la intención de los anunciantes, pe
ro existe como un código o termi
nología especial que basta para que . 
los interesados “piquen”. He ahi un 
par de ejemplos del tipo de anun
cios que utilizan como “gancho”: •”

“Somos un matrimonio, 30-35, am
bos muy tolerantes y, alegres, y nos 
gustaría conocer a matrimonios que 
pudieran decir lo mismo de si mis
mos y que estuvieran interesados — 
en cosas bizarras y desacostumbra
das para celebrar fiestas exóticas 
los fines de semana. Tenemos idéas' 
muy originales p a r a  interesantes - 
reuniones y buscamos nuevos ami
gos. Rogamos fotografía y número 
de teléfono”.

En otros 'anuncios las intenciones 
están expresadas con más'claridad:
• “Varón desearla conocer naturale-B" 
zas robustas que en desempeño de 
su profesión o de sus hobbies llevan 
ropa de cuero —también botas— y 
que tienen experiencia en el terreno ' 
del dominio doméstico. Choferes de 
camiones que pasen por esta ciudad 
son particularmente bienvenidos”. -

O bien:
“Mujer de carrera, 34 años, atrae- Ht 

tlva, bien plantada y elegante, acos
tumbrada a la disciplina, agresiva y 
dominante, desea conocer a una



- mujer t a m b i é n  atractiva y bien 
plantada con el fin de establecer 
lina profunda y duradera amistad. 
Sé,ruegan fotos y número de telé
fono. Todas las cartas serán -respon- 

óó didas”.
En una .resista norteamericana 

1 que se vende también en Canadá e 
Inglaterra aparecen unos 300 anun- 

;'.:clos de este o -parecido tipo' sema- 
S-' Pálmente. El preció del anuncio es 

■ dé un dólar .más 50 centavos por 
> carta remitida.

■ Este es el método clásico, o stan
dard para introducirse en los'circu
ios prohibidos, sea para permutar la 
pareja, o para practicar la homo
sexualidad o el lesbianismo.

Una vez los' anunciantes se han 
“encontrado”, el resto sigue un cere

r a  monial parecido, aunque las vatian- 
, :tes son muchas. A nosotros nos in- 
• teresa sobre- todo describir las reu- 
. nipnes '"colectivas o “sex-party”. Ge- 

g  neralmente se trata de círculos pe
queños. Los clubs o círculos' mayo- 
ritarios,. en , los que participan un, 

f  gran número de gente, son más di
fíciles de organizar y corren el ries
go de ..ser .descubiertos por, las aúto- 

|  ridades. El alcohol suele jugar un

Por
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papel clave -en los primeros encuen
tros, asi como la luz y otras circuns- 
tanclas atenuantes. La última nove- 

. dad de las “sex-parties” consiste en 
arrojar laa llaves del coche en la 
alfombra del salón y apagar la luz. 
Las -mujeres buscan las llaves y se 
dirigen con ellas al coche correspon- 

. diente. El varón sigue. Otras veces 
, \  el reparto de parejas se hace ju- 
j, . gando a las cartas y ateniéndose al 

■'azar de., la baraja. Otras veces se 
apaga la luz y se juega a la “gallina* 

1 ciega”: /.varones y  hembras se bus-
- - can y se manosean unos a otros al 

5 fe'; amparo de. la obscuridad. La ausen-
j r  cia de luz es de por sí un elemento 

electrificante, que vence los últimos 
' . escrúpulos o reservas. La perversidad
1 de los instintos libidinosos adquiere 

entonces su más pótente y demonia- 
1 IK- ca dimensión.

En verano se suele echar mano 
1 K del .recurso del baño en la piscina 

del Jardín. Tendidos en la hierba y 
protegidos por las plantas y la débil 
claridad de la luna, las parejas pue-

- den entonces d? r rienda suelta' a 
sus pasiones adúlteras. Ultimamente, 
la técnica del baño como pretexto

para practicar el desnudismo ha si
do ampliada en Europa con la moda 
de la, “sauna”. Empresas escandina
vas han empezado a construir cabi
nas de baño interiores, para -uso ca
sero, que pueden instalarse en cual
quier vivienda. $¡llo permite tomar 
un baño en plena reunión, sea en 
invierno o en Verano. Otros ate
nuantes que se usan para evitar el 
schokh de los primeros momentos 
son las máscaras y. las drogas.

En Sacramento funciona desde ha
ce más de un año un club del que 
son miembros unos 60 matrimonios. 
La finalidad de este club es el cam
bio o permutación de pareja. Una 
periodista americana que gracias a 
un anuncio sospechoso pudo tener 
acceso a las reuniones del club alar
mó a las autoridades locales ,pero 
éstas no-'pueden hacer nada contra 
esas orgias porque en California no 
existe ninguna ley que prohíba el in
tercambio de pareja.

Las “séx-parties” no. son natural
mente un monopolio de los Estados 
Unidos. En "ciertos paises europeos 
ocurre lo mismo o todavía peor. En 
las veladas o reuniones de fines de 
semana, tan habituales en los paí
ses nórdicos, a partir de cierta hora, 
el alcohol y la banda magnetofóni
ca se encargan de crear una atmós-, 
fera de promiscuidad. En tales ve
ladas es lógico que los matrimonios 
bailen con otros matrimonios. La 
proximidad de los cuerpos y la ilu
minación indirecta conducen inevita
blemente al contacto corporal y a la 
agresividad erótica. Muchas veces el 
alcohol no permite a los visitantes 
regresar a sus casas. Mientras los 
más borrachos caen tendidos en el 
sofá o el lecho, los otros pueden 
satisfacer más tarde su lujuria en 
algún rincón de la casa. Muchos de 
ios adulterios se han iniciado en es
te tipo de reuniones.

La sexualización se extiende poco 
a los continentes o. países jóvenes, 
El último gran escándalo se produjo 
nada menos que en Sudáfrlca en 
enero de este año. En Johanesburgo 
30 agentes de Policía descubrieron y 
acordonaron una finca en la que se 
encontraban 350 homosexuales blan
cos celebrando una orgía. El pánico 
que se produjo fue terrible, muchos 
intentaron saltar por las ventanas. 
Participantes: high society, un fa
moso millonario, abogados, médicos 
directores generales, actores, etc. Eu 
el momento de escribirse estas lineas 
Canadá está conmovido por un es
cándalo ocurrido hace cinco años. 
La Pollcia está en poder de docu
mentos fotográficos en los que prue
ba que varios Ministros tuvieron re
laciones sexuales con una espía ale
mana llamada G e r d a Munsinger. 
Recordemos el caso Profumo. Pues 
bien, casos Profumo existen más o 
menos en un gran número de paí
ses capitalistas. El hecho de que a 
veces permanezcan anónimos se de
be en parte a que muchos de los 
comprometidos son personajes públi
cos de gran influencia.

La religión suele jugar un papel 
Importante en el grado de sexual!- 
zación de una sociedad, pues ésta es 
mayor en los paises no católicos o

de minoría católica. Por contraste a 
esto, la prostitución parece florecer 
más en los paises católicos. Un ma
yor grado de prostitución no quie
re decir en modo' alguno un mayor 
grado de relajación erótica, sino 
más bien al contrario. La prostitu
ción se convierte en una institución 
importante precisamente en socieda
des o grupos nacionales de moral 
rígida en sus costumbres eróticas. A 
mayor libertad sexual menos pros
titución, he ahí una regla casi axio
mática.

EL SUR DE EUROPA

Los paises del sur de Europa, de 
tradiciones morales severas, han en
trado en contacto con el mundo eró
tico nórdico a través, del turismo. De 
abril a noviembre, millones de muje
res procedentes de los paises escan
dinavos, germánicos, sajones y galos 

< decienden a las playas del Medite
rráneo, del Adriático y del Mar Ne
gro. El choque entre esos dos mun
dos está lleno de magnetismo eróti
co: italianos, españoles, griegos, tur
cos y eslavos se sienten subyugados 
por la presencia de las mujeres nór
dicas y éstas, a su vez, se sienten 
atraídas poderosamente por la agre
siva virilidad del hombre meridio
nal. Es una recíproca atracción que 
nada puede impedir o detener, algo 
animal e instintivo, que surge de 
la sangre y vence todo escrúpulo 
moral, todo prejuicio de raza, toda 
barrera social.

Este tipo de sexualización no es 
necesariamente viciosa o pecamino
sa, no nace del tedio y del hastio 
cotidiano sino más bien de la na
turaleza. Una gran parte de las mu
jeres nórdicas que acuden a pasar 
sus vacaciones en el Sur lo hacen 
consciente o inconscientemente pen
sando en las aventuras eróticas o 
sentimentales que podrán experi
mentar. Durante el dia, mientras los 
nativos están encerrados en sus lu
gares de t r a b a j o ,  las turistas se 
broncean en la playa; por la noche 
es cuando se desarrolla el juego 
mágico de la búsqueda y la posesión 
eróticas. En las terrazas de los ca
fés, en los paseos, cabarets y salas 
de baile millones de mujeres rubias 
son asediadas por hombres de tez 
morena y mirada brillante. La resis
tencia de las mujeres suele ser esca
sa y la conquista se produce rápida
mente, casi sin ceremonias. Se tra
ta de un erotismo elemental, direc
to, libre de convenciones y escrúpu
los morales, en el que sucumben no 
sólo muchachas solteras sino tam
bién mujeres casadas o prometidas. 
Los sociólogos han descubierto hace 
tiempo que el índice de divorcio en 
los paises nórdicos alcanza sus más 
elevadas, cuotas después del viaje de 
vacaciones. La causa suele ser una 
aventura o pasión con un meridio
nal. De un tiempo a esta parte mu
chas mujeres casadas hacen sus va
caciones por separado con el objeto

de tener más libertad y poderse 
arrojar más integralmente en los 
brazos de algúrr Don Juan o Romeo.

La mezcla de razas en el amor o 
la sexualidad, encuentra también su 
expresión en las relaciones entre eu
ropeas y. negros. Normann Maiier ha 
dicho eii cierta ocasión que el odio 
que el americano siente hacia el 
hombre de color es una manifesta
ción de su complejo de inferioridad 
sexual. Todo el -que haya viajado un 
poco sabe que muchas europeas no 
sienten escrúpulo alguno en salir o 
tener una “liaison” con un negro. 
Los estudiantes africanos que cursan 
sus estudios en las universidades 
europeas no tienen grandes dificul
tades para introducirse en el mundo 
femenino blanco. Aquella ley física 
dé que las fuerzas contrarias se 
atraen encuentra aquí su plena con-, 
firmación. Pero no solamente esto: 
son muchas las mujeres europeas 
que j?artéñ hacia el Africa atraídas 
consciente o inconscientemente por 
el hombre negro, por la sensualidad 
y el misterio erótico de la raza de 
color. Cada día son más las mujeres 
que abandonan su patria europea 
paira internarse en el Africa negra y 
poder satisfacer su exaltada sexua
lidad. Sé trata de enfermeras, maes
tras, secretarias y empleadas de ins
titutos estatales y asociaciones por 
el estilo. En el fondo de este ro
manticismo, de este afán de ver 
mundo no late otra cosa que la li
bido.

LA gEXUALIZACION 
NO ES NUEVA

La sexualización no es un fenó
meno exclusivo de nuestro tiempo. 
Esta se ha producido con cierta pe
riodicidad en un determinado esta
dio de casi todas las civilizaciones. 
Pensemos únicamente en las orgias 
afrodisiacas, en las fiestas eleusinas 
y en el culto a Dionisios. La cópula 
era uno de los ritos obligados de es
tas ceremonias. Aristófanes nos ha
bla de las fiestas tesmoforias en ho
nor de Ceres. Las mujeres que parti
cipaban en ellas estaban obligadas a 
la abstinencia sexual durante nuevo 
dias con el fin de prepararse mejor 
a las orgías ulteriores. Las bacana
les y saturnales de los romanos no 
tenían nada que envidiar a las or
gias eróticas de los griegos. Los 
etruscos solían cambiar de pareja y 
eran aficionados, como lo9 griegos, 
a la homosexualidad y a los efebos. 
Juvenal nos habla del culto a la 
buena diosa (bona dea), parecido al 
de Isis pero celebrado sólo por mu
jeres. Estas se encerraban toda la 
noche solas, y después de oir músi
ca, de bailar y desparramarse vino 
por el cuerpo y cuando su lujuria 
alcanzaba el punto álgido, llamaban 
a los hombres. Con respecto a la 
India, por ejemplo, basta con hojear 
las láminas de un libro de arte pa
ra darse cuenta del grado de sexua- 
lización alcanzado en este pais. El 

(Pasa a la página 10).



LA SOCIEDAD 
SEXUALIZADA

(Viene de la página 93. 
arte arquitectónico y escultural indio 
no se manifestaba, únicamenly en 
desnudos y bustos, como en el arte 
clásico, sino que reproducía sin es
crúpulo alguno las más perversas y 
antinaturales posturas eróticas.

Con la llegada del cristianismo la 
vida queda momentáneamente dese- 
xualizada, pero luego, con-la llegada 
del Renacimiento, vuelve a tener lu
gar un culto al cuerpo, al sexo. Des
de Boccacio hasta las Memorias de 
Casanova, pasando. por “Les Liaisons 
Dangereuses” (Choderlos de Lacios), 
“Fanny Hill”, “El, sobrino de Ra 
meau”. (Diderot) y el Marques de Sa- 
de, surge en Europa una literatura 
erótica que no deja ninguna duda 
sobre la disolución ..de las costum
bres a partir del momento que los 
valores del cristianismo entran en 
crisis. En España," él Arcipreste de 
Hita, la Celestina^ Tirso de Molina 
y Zorrilla son testimonios literarios 

-qae expresan el libertinaje de aque
lla época. La concupiscencia y la 
lujuria eran normales entonces, no 
solamente, entre, los .círculos munda
nos y seglares sino también entré la 
misma clerecía. El "Voto de cástidad 
no impedía a muchos" sacerdotes y 
engrudad es eclesiásticas el amanceba
miento y la procreación dé hijos na
turales. Y que hoy nadie pone en 
duaa; pensémos solamente en per
sonajes como la Pompadour, Josefi
na, María Antonieta o Catalina de 
Rusia.

LA JUVENTUD

• Nunca fue la juventud tan se- " 
xualmente libre como ahora. La 
-conducta de una gran parte de la 
juventud está inspirada directa o 
indirectamente por los valores eróti-" ’ 
eos. Por las carreteras de Europa se 
vtn  a menudo muchachas casi ado- 
leseantes, con una bolsa dé equipaje 
en la mano y haciendo señas a los 
coches que pasan-. Muchos de estos 
viajes acaban con una aventura 
sentimental, muchos incluso en de- - 
li.os sexuales... París y Londres es
tán llenos de muchachas alemanas 
que acuden a las escuelas de idio
mas. Muchas de ellas terminan — 
las físicamente agraciadas— en la 
industria de espectáculos, en calidad 

‘de show-girl o fotomodelos. Muchas 
son víctimas de alguna, cadena de 
c..ll-girls, las más desafortunadas 
desaparecen en algún misterioso 
puerto de Africa. Las grandes ciuda
des europeas están llenas de mu
chachas jóvenes que abandonan su 
lugar de origen y se trasladan a la , 
c pital para abrirse camino en al
guna profesión, brillante. El tipo 
medio de ellas b u s c a  simplemente 
aventuras que las liberen de su mo
nótona .vida cotidiana. En los largos 
meses de invierno se entregan a fá
ciles flirts con mediocres compañe
ros de trabaj i. en verano se mar- 

: chan hacia el Sur, a alguno de los 
centros turísticos de moda. Libres de 
la vigilancia de los padres y lejos 
del medio ambiente habitual, pue
den entregarse sin reparos ni re
mordimientos de conciencia a la sa
tisfacción de sus exaltados instintos. 
Las fiestas entre gente joven son 
cada día más comunes, no solamen
te en la high society sino también 
entre las ' clases modestas. Las reu
niones suelen celebrarse en base- 
ments o Kellers (sótanos) o en al
guna finca o casa particular. Una 
iluminación dosificada,., discos de 
música, bebidas alcohólicas y a veces 

_drogas posibilitan el clima de pro- 
' miscuidad. En estas fiestas es habi

tual que todo el mundo baile con
todo el mundo, la exclusividad es 
considerada como un signo de ño
ñez. Las parejas bailan atenazada- 
mente, pegados uno al otro y en el 
transcurso del baile la . presencia de 
los demás no impide que se besen y 
se abracen. De tarde en tarde desa
parece alguna pareja en alguno de 
los coches aparcados o en algún 
rincón inaccesible. Casi todo lo que

ocurre en estas reuniones es puro 
sexo, y" tiene muy poco que ver con 
el amor. .

A menudo las aventuras eróticas 
de las muchachas jóvenes no tienen 
lugar con gente de su edad sino con 
adultos. Cada día son más frecuen
tes las relaciones prohibidas, por 
ejemplo, entre alumnas y profesores 
de institutos o entre empleadas y je
fes o compañeros de oficina o tá-' 
brica. La opinión pública sólo sé en
tera de aquellos casos en que por 
alguna circunstancia se produce un 
escándalo, pero la mayoría de rela
ciones' vidriosas e n t r e  muchachas 
adolescentes- y adultos permanecen 
anónimas. El romanticismo y. el atán 
de experimentar sensaciones fuera 
de lo común son más fuertes que-el 
sentido de la moral. Las muchachas 
jóvenes' no se entregan a estas 
aventuras simplemente por perversi
dad sino también por afán de com
prensión. Los adultos están mejor 
preparados que los jóvenes estudian
tes y empleados para iniciarlas en 
los misterios del sexo. El hecho de 
que la mayor parte de adultos sean 
casados no parece ser un inconve
niente serio; al contrario, p a r e c e  
ser que esa circunstancia actúa a 
modo de aliciente y que un hombre 
es tanto más interesante cuanto 
más ligado esté. Esto no debe sor
prender demasiado; Freud habia di
cho ya que “es necesario que exista 
un inconveniente para que la libido 
llegue a su paroxismo”.

La individualización de los medios 
de transporte facilita el contacto 
personal entre grupos sociales ex
traños entre si. A la salida de la fá
brica o de la oficina entra en el te
rreno de lo normal que el propieta
rio de un coche ofrezca llevar a oa
sa a- cualquier empleada u obrera. 
Esta, para evitarse el tráfago de 
los tranvías, metros o autobuses ac
cede gustosa. Con el tiempo se de
sarrolla una relación especial; la 
cabina del coche, la música de la 
radio portátil y la conversación se 
convierten en cómplices. Un dia, 
con cualquier pretexto, se desciende 
a un bar para tomar un aperitivo o 
se hace un paseo por las afueras. Y 
lo que había empezado con un acto 
de galantería termina más tarde o 
más temprano en aventura erótica.

REBELDIA Y FRUSTRACION

En la Europa diel Norte la mo- 
Tal ya no es necesariamente un im
pedimento para la cristalización de 
flirts y aventuras amorosas. La vi
da entre ambos sexos es en los paí
ses altamente lndustrialzados cada 
día más promiscua, menos diferen
ciada. Las antiguas barreras o in
hibiciones van cayendo una detrás 
de otra. El cine, la televisión y la li

teratura erótica contribuyen a radi
calizar o precipitar una situación 
cuya base está creada j>or la, socie
dad de masas y la crisis de los va
lores ; tradicionales. Los conceptos de 
familia, moral, descendencia pierden 
progresivamente . su fuerza de coac
ción.

Cuando ya no queda nada en que. 
creer, entonces; es inevitable la se
xualización de la sociedad. S e r í a  
erróneo interpretar esa sexuálidad, 
que venimos describiendo, como una 
explosión de sensualidad. La cosa es 
bastante más grave. Lo que la ma
yoría busca no es el placer en el 
sentido epicúreo y literal de la pa
labra, sino la "compensación”N me
tafísica. La sexualización de nuestro 
tiempo no es sólo de carácter físico, 
sino también espiritual. La prueba 
es que, a medida que se multipli
can la promiscuidad y el libertina
je erótico, aumentan la frigidez y 
la insensibilidad sexual. La sexua
lización de nuestro tiempo es, en el 
fondo, una búsqueda, un- intento de 
hallar en las relaciones amorosas o 
en el amor un sentido “superior” dé 
la existencia, sentido que buena par
te de las personas ya nó encuentra 
en la religión ni en la observación de 
las reglas morales. De ahí que tal 
sexualización no sea “ingenua”, sino 
complicada, perversa; la n e u r o s i s '  
forma a menudo un elemento básico 
en ella. Se trata de, buscar un 
sentido en el demónlsmo de la orgia, 
de encontrar un valor “superior” en 
el desorden permanente de los ins
tintos. En el fondo se trata de una 
rebeldía y de una frustración a la 
vea.

La monotonía y la uniformidad de 
la existencia moderna contribuyen 
a “lanzar” a la gente en el mundo 
mágico y cambiante de la sexualidad. 
El contorno vital va siendo más du
ro, más tecnificado, más rígido. El 
área de libertad del hombre -va re
duciéndose día por día. La necesidad 
de evadirse de esa camisa de fuerza 
social surge espontáneamente. En el 
amor los seres humanos tienen to- 
davia la ilusión de moverse en te
rreno libre, de decidir por si mis
mos. El amor se convierte, pues, au
tomáticamente, en la gran tenta
ción de recobrar la libertad que el 
hombre, como animal colectivo, ha 
perdido desde hace tiempo. Lo de 
menos es el placer físico, éste es a 
menudo secundario o no existe. Lo 
que busca el hombre moderno en el 
amor es la libertad total, esa liber
tad que el contorno le niega. El 
abrazo de dos amantes no es, a me
nudo más que la expresión de una 
gran soledad y de una impotencia 
humana. El sociólogo Rlesman ha 
definido el amor como "última aven
tura” y Schelsky como “unersetzlis- 
ches Vehilcel persónlischer Selbstwer- 
tbestátlgung” (vehículo insustituible 
para la confirmación de los valores 
individuales).

Que el hombre moderno toma en 
serlo el amor lo demuestra la can

tidad creciente de suicidios y. conflic
tos psíquicos provocados por desen
gaños sentimentales. En Alemania 
en 1959 se produjeron 26.287 deli
tos, por celos. En los últimos veinte 
años los delitos por celos en Alema
nia se han cuadriplicado. La facili
dad con que .mucha gente cambia de 
experiencia - erótica no debe deslum
brar: esta promiscuidad, a menudo, 
insistimos, equivale a una desespera
da “búsqueda”. La sexualización no 
ha eliminado el contenido trágico 
del amor; lo único que ha hecho es 
complicarlo y darle nuevas dimen
siones.

LA MUJER, CLAVE 
DE LA SEXUALIZACION

La ola de sexualización que inva
de el mundo sería inexplicable si 
no se hubiera producido la emanci
pación social de la mujer. El grado 
de erotización de una sociedad está 
en proporción directa al grado de 
libertad personal alcanzado por el 

. sexo femenino.
La _ liberación de la mujer de la 

tutoría masculina. se produce como 
una consecuencia de los modos de 
“producción”. Aquí también nos en
contramos con el hecho de que en 
aquellos países donde existe un sis
tema de producción subdesarrollado, 
la posición de la mujer en la socie
dad suele ser de marcada depen
dencia. Aunque hay excepciones, es
ta regla puede considerarse como de 
validez general.

En Europa la población trabajado
ra está constituida casi en un ter
cio por mujeres, en Rusia alcanza 
casi el 50%. (España, Í0%). Este es 
un hecho formidable, sin el cual 
no podría explicarse el fenómeno de 
la sexualización. Con el cambio so
cial de la mujer se produce una-; 
transformación en su conducta se- S 
xual. La mujer ha roto sus cadenas, 
y en los países occidentales se con
virtió hace tiémpo en un animal 
erótico con “iniciativa propia”. An
tes, en épocas pasadas, la mujer no 
pasaba de ser un objeto valioso sin 
posibilidad de decidir por sí misma 
su destino afectivo. De soltera esta
ba sometida. a la tiranía paterna, 
de casada a la del esposo. Muchas J 
veces, obligada por sus preceptores 
a contraer- matrimonios de interés, 
moría sin conocer , el auténtico amor, 
cuyo presupuesto fundamental es la 
libertad, la posibilidad de elegir..

Todo esto se ha convertido en 
una figura de museo. La mujer es 
hoy prácticamente tan-libre como- el 
hombre. En ciertos países superin- 
dustrlalizados el adulterio cometido 
por mujeres es-algo que no asusta 
ni escandaliza a nadie. En la USA 
en 1960 se divorciaron el 22.4% dé 
matrimonios, en Dinamarca el 14.6%, 
en Suecia el- 12%. El origen de es
tos divorcios se debe en su mayor 
parte a la iniciativa de la mujer. 
Se ha comprobado que muchas mu- ~ 
jeres casadas trabajan, no por ne- - 
cesldad, sino por motivos relaciona-., 
dos directa o indirectamente con el 
sexo. Chrlsta Rotzol lo ha expresa
do asi: “También las madres se har
tan de tener relación con el mun
do sólo a través de su marido y del 
periódico. El trato con compañeras 
de trabajo y la ocasión para el 
flirt y el adulterio empujan a mu
chas mujeres a huir del hogar”. En 
una encuesta realizada por la Unes- 
co se comprobó que el 60% de mu
jeres casadas se sienten insatisfe
chas. En la mayoría de los casos el 
motivo de esta insatisfacción es de 
origen erótico. M u c h a s  de estas 
mujeres, a la larga, influidas por el 
'ambiente que les rodea, por los films - 
y la literatura erótica buscan úna 
compensación fuera del matrimonio. 
Los problemas matrimoniales no son 
específicos de nuestro tiempo pero la 
independencia de la mujer les ha 
dado una d'mensión que no tenían an
tes. Es conocida la ley formulada 
por Freud: “El valor psíquico de la 

(Pasa a la página 11).
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AMENAZAS CONTRA ARTISTAS QUE EXPRESAN EL SENTIR POPULAR
Zitarrosa, Viglietti, Los Olimareños, Rosa Pampiilón

•ASI,'pues, los agentes del Depar- 
** tomento Orden político y Social . 
(DOPS) tienen ahora una tarea por 
agregar a las ya Infinitas que les 
competen como brazo civil de la re
presión de la rebeldía brasileña; re
primir el delito de escuchar música”. 
(De la nota de Gregorio Selser, pu
blicada en Marcha, 18-X-68: “Brasil 
los militares contra una canción").

A pesar de la ligereza con que se 
sigue hablando de nuestra democra
cia "ejemplar” y “ajena” a las dic
taduras y juntas militares que nos 
rodean, la semejanza de criterios 
con que se aplica la censura —obvia
mente inconstitucional— por parte 
de la policía, está demostrando con
tinuamente que no es tan ejemplar 
ni tan ajena. En nuestro país se co
pla paso a paso, pero sin respiro, la 
creciente ola de opresión y violen
cia en torno al ambiente cultural.
Al amparo de las tan utilizadas “me
didas de seguridad”, que ha desa
tado una extraña persecución ma- 
cartlsta contra los artistas naciona
les; actores, cantantes, autores, di
rectores de teatro.

Seria, quizás, aventurarse demasia
do decir que ciertos ataques físicos 
a algunos actores por parce de gru- I 
pos anónimos, desplantes policiales ' 
en teatros o locales ae espectáculos 
y la acción destructiva del gobierno 
parecen ser eslabones de una misma 
cadena, pero es evidente que la cen
sura policial y la censura particular 
de esos extraños grupos coinciden 
en cuanto a criterio y finés; lim ita r 
la libre expresión de los artistas, 
liquidarla en todo caso, ya que ei 
artista verdadero recoge sin pausá 
el sentimiento popular, lo aplica, lo 
extiende,.lo trasmite y muy a me
nudo lo engrandece. Si es a ese sen
timiento popular que la reacción ha 
decidido atacar, desde ya pronosti
camos que la guerra va a ser larga.

Varios hechos, ciertamente dispa
res, pero que persiguen el mismo 
fin, han estado sucediendo sin que 
mucha gente tenga a veces conocí-, 
miento de ellos. El más-comentado - 
fue el ataque contra el actor Julio. 
Calcagno, al que" unos desconocidos

introdujeron en un camión y lo gol
pearon bárbaramente, abandonándo
lo luego ceica ae la ramDia.

Esta agresión había ceñido como 
antecedentes algunas llamadas tele
fónicas que continuaron aún des
pués y se extendieron a su esposa, 
la actriz Rosa Pampillón, al direc
tor teatral Amanecer Dota y al elen
co ae Uiub de Teatro que en ese mo
mento ensayaba el espectáculo “Chau • 
Che”. Fueron innumerables, en esa 
época ,laS llamadas caigadas de 
amenazas y palabrotas.

Pero no soio la gente del ambien
te teatral se vio conmovida por es
tos incidentes.

En un local de la ciudad de Du
razno donde actuaban “Los Oiimare- 
ños ’, el público entusiasmado reite
raba su pedido de la canción de 
Carlos Puebla al Che Guevara “Has
ta siempre”, pedido al que natural
mente ios artistas acedieron. De 
pronto desde una mesa comenzaron 
a gritar, lo que provocó gran re
vuelo con los asistentes entre los 
que se encontraba e r  jefe de Poli
cía de Durazno. Los cantantes pen
saron que se trataba de runa pelea 
totalmente ajena a ellos, pero ense
guida' comprendieron que -se aludía 
a la canción y a los intérpretes. Sin . 
hacerse esperar estallaron en medio :' 
de la discusión y los insultos, la pa- , 
labra “comunistas” y todos' los tér- * 
minos acostumbrados, que son pues
tos en juego cuando se trata de aca- ' 
llar cualquier manifestación contra 
intereses prolijamente defendidos.

Alguien quiso agredir a uno de 
“Los Olimareños”, Braulio López, ti
rándole con un adoquín, entonces el 
jefe de Policía— a quien parecía ha
ber irritado más que a nadie la 
canción-^ para imponer orden optó 
por arrebatarle violentamente la 
guitarra al agredido a quien el mis
mo público devolvió más tarde .

Las llamadas telefónicas < insistie
ron con Daniel Viglietti, Alfredo Zi
tarrosa, llegando incluso a amena
zar a sus respectivas compañeras.

Una guitarra —la de Luciana Ro- 
sano— apareció • en el camarín/d e 
la vinería “El Cojinillo ".destrozada

Librer ía H O R I Z O N T E S
VICENTE ROVETTA

—  China el derecho de Rebelarse 
KURKEN DIDIZIAN

— Julio César Grauert, discípulo de Batlle 
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sin que hasta ahora se haya podido 
descubrir, quién fue, cómo y por qué 
lo hicieron.

Hay también otros hechos que pa
recen configurar una campaña de 
desprestigio ae la labor de los ar
tistas mas populares; además de vo
lantes mlmeogratiados, cargados de 
groseros disparates, han aparecido 
algunos artículos periodísticos con
tra los divulgadores y autores de la 
canción protesta. Es bastante signi
ficativo que desde ciertos medios de 
difusión se ataque el trabajo del ar
tista —trabajo que 'muy a menudo 
se ha visto molestado, ihterferldo y 
detenido por la intervención policial 
que reiterando sus “visitas” a “El 
Cojinillo” y “La claraboya amarilla”, 
deteniendo el show durante media 
hora mientras exigen documentos y 
cachean al público asistente—, en 
lugar de defenderlo de lás amena
zas de agresión por parte de oscu- 

. ros grupos.
Es entendióle que algunas intere

sadas “tranquilidades” se vean con
movidas por canciones y poesías y 
no por gases, armas, balas y muer- 

jtes; por canciones que hablan de la 
tierra en pocas manos, de los ran
cheríos, de obreros, de los que mue
ren de hambre, de-, estudiantes.. Ni 
que decir, por supuesto, Si se refie
ren a la guerrilla, |  a la revolución 
(palabra que fue prohibida en el ac
to del 26 de julio en el Platense 
Patín Club), al Che, Guevara, a los 
tupamaros. No, a ésos no, a aque
llos de, Veríapcio. Benavidez y. Peri
co el bailarín y' aunque el cielito 
pertenezca a Osiris Rodríguez Casti
llo.

Pero he aqúi que: es • imposible 
frenar ,1a-explosión de vida con el 
aliento de frescura y renovación que 
todos los jóvenes, y los artistas jó
venes y viejos —cansados de vague
dades, mentiras, novelas rosas canta
das a-los buenos burgueses a toda 
hora—', han descubierto. Es asi que 

^quieren hablar de la realidad. Y la 
realidad es pobreza, e s . hambre, es 
frío,"es falta de trabajo, es robo, es 
engaño, es opresión, es represión, es 
muerte,, es guerra. Y es también la

Una nota de 
MARIA CLARO

grandeza de los que luchan contra 
todo eso. Los Jóvenes de touo el 
mundo tienen conciencia ae esa rea
lidad peio quieren miraría de tren
te pai a poaer cambiaría. No quie
ren que se les tape mas los ujos 
porque ese cambio impnca la propia 
realización de la juventud. La o es 
asi y. es irreversible.

Nuestros artistas sólo recogen el 
sentir del pueblo y lo expresan. Con
tando con el caluroso apoyo ucl pu
blico es difícil que esos ataques, ue 
continuar, puedan quedar impune
mente en la oscuridad; como tam
bién es difícil que los que se han 
escondido en el anonimato salgan a 
dar la cara. Tal vez esto tenga un 
origen fácil de descubrir denuo del 
tambaleante edificio de “nuestra de
mocracia”. Permitiendo que nuestros 
artistas, se expresen libremente, los 
gobernantes podrían algún día com
prender, sentir más de cerca la voz 
de su pueblo pero “Había un plan 
maravillosamente trazado para ha
cer, olvidar los males presentes y sus 
remedios. Toda búsqueda presente 
hace peligrar el “Oraen” dice Paul 
Nizan. Y también “De tanto en tan
to nos rogaban que tuviéramos pa

ciencia: ej mundo iba a ser salvado 
pióximamente”. Y también “Ellos no 
saben que les gusta ejercer -sus po
deres nefastos, pero el poder de 
aplastar, la capacidad de humillar, 
son las únicas actividades qué les 
permiten . te n e r  conciencia de si 
mismos”.

Es probable que si las amenazas y 
agresiones se repiten y las autorida
des no toman medidas para impe
dirlo, no serán sólo poesías y can
ciones contra —lo que por ahora to
davía son— golpes de puño y amena
zas. - . .

La sociedad sexualizada
(Viene de la pág. 10) 
necesidad de-- amar desciende tan 
pronto como su satisfacción es rea
lizada con comodidad”. Lo que el 
neurólogo vienés ̂ dice sobre el valor 
psíquico reza también para lo espe
cíficamente sexual. La caida en la 
rutina afectiva, en el oscuro drama 
de la Inapetencia erótica es el ma
yor peligro que se cierne sobre un 
matrimonio. Este problema no se 
resuelve hoy refugiándose en la re
ligión, en la moral o en la familia. 
Tales valores han perdido su fuer
za convincente y no bastan ya co
mo sublimantes o sustitutivos. La 
mujer emancipada se rébela ante 
esa situación abiertamente, bien acu 
dlendo a la evasión adúltera.

EL SEXO COMO NEGOCIO

El apetito sexual y la erotlzaclón 
que registramos en la sociedad mo
derna es, en parte, un fenómeno es
pontáneo, de origen interno, pero 
también una moda o psicosis creada 
desde el exterior de la sociedad por 
ciertos grupos comerciales. La cifra 
de negocios alcanzada, hoy por la 
industria del sexo es fabulosa; pu
blicaciones pornográficas o seudo- 
pornográficas (tipo Playboy), pro
ductos cosméticos, desodorantes per

fumes, aguas de colonia, perfume
ría, textiles, películas, literatura, 
films., .son negocios montados so
bre el sexo. La industria corsetera, 
por ejemplo, ha sido revolucionada 
por la ola de sexualización; lo mis
mo puede afirmarse de las modos 
textiles en general. El deseo de te
ner un busto estilizado, como el de 
las actrices de cine, lleva a un uso 
creciente de toda clase' de sostenes, 
corsés y ropa interior. En Los An
geles existe una escuela donde por 
cien dólares se enseña a los muje
res a desnudarse con el máximo de 
eficacia erótica. Novelas como Lolitá 
o películas como El Silencio alcanzan 
un éxito desacostumbrado, gracias a 
su explosivo y pertuibador con reni
do sexual. El cine ha recurrido al 
sexo como solución para salvarse de 
la quiebra que le amenaza por par
te ae la Televisión. La círujia esté
tica y los institutos de belleza (que 
son también visitados por varones) 
no se explican sino como consecuen
cia de la sexualización social. El 
culto a la libido desanorla automá
ticamente el culto a la belleza. La 
industria y los grupos de presión in
tentan hábilmente ‘“compensar” lo 
que la naturaleza no ha dado a 
mucha gente; belleza física. Todo el 
mundo quiere ser atractivo, toao el 
mundo quiere ser guapo; el culto al 
sex-appeal se está. convirtiendo en 
la máxima fllosofia del ser humano 
moderno.

H.S.A.



Votos liberales 
a H. Humphrey
WASHINGTON. — Menos de - 

una. semana antes dé las 
elecciones presidenciales, e 1 
miedo de una guerra atómica 
y de política interna ultra- 
derechista puede inclinar a 
favor del candidato del Par
tido Demócrata, Hubet Hum
phrey, el apoyo de los electo
res indecisos ubicádos en los 
sectores liberales o izquierdis
tas.

Es posible que ese temor 
haya sido el factor principal 
del apoyo que el senador Eu-

Medio siglo de luchas
p R A G A .  — Los checos 

c o n m e m o r a n  los 50 
años íe  cu independencia, 
duramente obtenida y el 
país, aún, .en un clima de 
incertidumbre y lucha. Las 
conmemoraciones se carac
terizaron por un extraordi
nario fervor patriótico, la 
reafirmación d e fidelidad 
al socialismo, y pronuncia
mientos anti-rusos, pese a 
los esfuerzos del .gobierno 
para contenerlas.

Los c h e c o s  y eslovacos 
a d o p t a r o n  recientemen
te'un sistema federativo y el 
hecho fue muy festejado.' 
El presidente Svoboda se 
trasladó a Bratislava, capi
tal de Eslovaquia, para los 
actos de la doble conme
moración.

De Gaulle 
visita Turquía
ESTAMBUL. — Recibido como 
el “Churchill francés”, el ge
neral Charles De Gaulle dijo 
a los turcos que Francia y 
Turquía no tienen problemas 
conflictuales y, que visita al 
país en nombré de la lucha 
por el p r o g r e s o .  De Gaulle 
prestó espeolal homenaje al 
fundador de la Turquía mo
derna, Kemal Ataturk.

BIAFRA:
OFENSIVA

—¿Y la guerra de Biaíra? 
Pues bien, las noticias son, 

como siempre, sorprendentes; 
en lugar de la ocupación del 
“último bastión esceclonlsta”. 
como se esperaba de acuerdo 
a los despachos, lo que llega 
es una información distinta: 
los biafreses están en la ofen
siva por lo menos en tres sec
tores. Xa información ha sido 
difundida por el cuartel ge
neral del coronel Okjukuo en 
Umahla.

Las tropas federales encuen
tran crecientes dificultades a 
raíz de los ataques de los gue
rrilleros biafreses a su reta
guardia.

Aun sobre Nigeria y Biafra 
se ha registrado otra noticia, 
esta de carácter humanitario: 
el presidente de la Cruz Roja 
Internacional, Samuel Gonard, 
dijo en Berna que el hambre 
ha sido dominrdo en las dos 
zonas, en base a los socorros 
enviados desde diferentes par
tes del mundo a las poblacio
nes no combatientes.

podrían salvar 
de la derrota

gen Me Carthy dio, el martes, 
a la candidatura Humphrey, 
aunque dejando patente sus 
discrepancias c o n  posiciones 
menos claras del actual vice
presidente, sobre todo en rela
ción al papel que el Vietcong 
representa para la futura paz. 
El apoyo de Me Carthy y la 
declaración del senador Ed. 
ward Kennedy, de que Nixon 
y Wallace representan todo ,1o 
que sus dos hermanos áse-- 
sinados combatían, p o d r á n 
absorber la diferencia de tres 
o cuatro puntos que áün fi
guraba en la última encuesta 
popular a favor de Richard 
Nixon.

E 1 candidato republicánó, 
que ha hecho una campaña 
de estilo “populista”, pero elu
diendo toda definición obje
tiva sobre los grandes proble
mas que dividan a la opinión 
de su país y del mundo, per
manecía estacionaria en- las 
encuestas, en tanto que Hum
p h r e y  avanzaba, principal
mente en el área de los inde
cisos de su Partido.

Ahora el 15 de setiembre, 
Nixon estaba con 47, por cien
to,' Humphéry con "34 ' yWa- 
llace con 10.' El 15 de oc
tubre, Nixon bajó a ’ 43 por 
ciento, Humphrey mantenía 
su 34 % y Wallace avanzaba 
a 12 por ciento. El 15. del co
ntento mes, Nixon seguía icón 
el 43 por ciento pero Hum
phrey avanzaba hacia él 38 y 
Wallace al 13 por- ciento. El 
lunes, sondeos incompletos in
dicaban u n a  diferencia d e 
tres puntos entre los dos, me
nor que el “cociente de error” 
que los Institutos de Opinión 
admiten.

Así, los dos candidatos ---si 
creemos en los sondeos— de
berán ir a las urnas casi pa
rejos en votos y sin que nin
guno de los dos consiga los 
270 delegados en el Colegio 
Electoral necesariqs. para la 
eíección. Si tal cosa ocurre, la 
elección seria transferida a 
la Cámara, donde W al 1 a c e 
piensa desempeñar un papel 
decisivo.

El cese de los bombardeos 
seria un factor espectacular 
firmando la previsión de que 
la guerra de Vietnam tendrá 
en favor de Humphrey, con- 
lnfluencla decisiva en el re
sultado final.

S O Y U Z -3
MOSCU. — Con 47 años, 

dos hijos, 200 misio
nes de ataque en la gue
rra pasada, tres veces aba
tido y cincuenta, tipos de 
nuevos aviones - experimen
tados', el veterano coronel 
Beregovoi es el nuevo ex
ponente s o v i é t i c o  de la 
conquista del Cosmos.

Con sii “SO YUZ - 3” ha 
reabierto a los r u s o s  las 
sendas del infinito, de las 
que estaban ausentes des
de la trágica muerte del 
coronel Komarov.

El nuevo navio espacial 
ruso es un paso avanzado . 
en la conquista de .la Lu
na, que es el c a m p o  de 
disputa de la carrera es
pacial

Llamas de la guerra en todas 
las fronteras Israelíes 1

“ALGUNOS soldados israelíes jugaban fútbol, otros aje-1
drez y varios estaban en las duchas o saboreando ta

zas de café. Las tropas, desprevenidas, pese a que, se 
esperaba en algún momento un ataque egipcio de esta 
naturaleza”. La información procede de Tel Aviv y está 
basada en la comunicación hecha al gabinete por el je
fe del Estado Mayor de Israel, teniente general Haim Bar- 
Lev. El general criticó a sus tropas por la inadvertencia, 
que sería una reproducción en pequeño de la “dolce vi
ta” de los altos mandos de la RAU, cuando Israel desen
cadenó su fulminante ataque sorpresivo en el desierto de 
Sinaí.

Algo más importante: en la comunicación del jefe 
militar judio se informa que se reconstituyó el poderio 
militar egipcio a-través del canal de Suez. Todo indica 
que la RAU ha aplicado en ese ataque su nueva doctrina 
militar, de enfrentar la guerra relámpago de los israelíes 
con potentes concentraciones de artillería, según el esti
lo inspirádo a su alto mando por los peritos soviéticos 
que hay en el Cairo.

El. ataque local egipcio duró nueve horas. Los judios 
confiesan la muerte de 15 soldados y 34 heridos. Los egip
cios hablan de severas pérdidas israelíes en hombres y 
blindados,bajo el fuego de la artillería árabe, pero niegan 
que sus fuerzás hayanliniciado él bombardeo.

El fuego israeli hizo blando en las refinerías de Suez, 
que sufrieron daños de entidad menor que en el ataque 

'anterior. \
Ese “incidente” es solamente un eslabón de la cade- 

"na de choques armados qué vienen ocurriendo, a lo largo 
de toda la frontera israelí. Además denlos habituales 
cambios de tiros en el valle de Baisan, entre jorrianos e 
israelíes, la actividad bélica se ha extendido'a un sec
tor hasta ahora tranquilo: la frontera con el Líbano. Los' 
israelíes admiten lá muerte de dos soldados y tres heri
dos a raíz de ataques terrorrlstas árabes procedentes del 
Líbano. Por su parte, el Líbano acusa a Israel de haber 
atacado con cañones la localldsd fronteriza de Majidlye, 
destruyendo tres casas e hiriendo a dos soldados.

Según expertos militares del Oriente Medio, es in
minente el. reactivamiento del frente sirio-israeli. Los 
sitios fueron reforzados 'con 12 mil sold:dos irakies y 
ha trascendido que comandos árábes de las organizacio
nes revolucionarias están despezándose desde bases 
fronterizas sirias. Un comunicado de la Organización de. 
Liberac'ón de Palestina, emitido _ en él Cairo, dice que 
una potente mina terrestre destruyó un vehículo militar
en el valle del Jordán, matando a diez israelíes. Tel Aviv 
no confirma esa información, pero , admite que el ferro
carril de la. franja de Gaza ha sido dinamitado, al sur , 
de Raffah,_por saboteadores árabes.

La resistencia pasiva aumentó considerablemente en 
todbs los territorios árabes ocupados. La Ciudad de Ra- 
malah está siendo fuertemente custodiada por soldados 
judios, que han realizada detenciones y'decretado el to
que de queda. Es también tensa la situación en Nablus, 
donde los* estudiantes aumentan los actos de resistencia 
a los israelíes.

Todo ese conjunto de datos induce a pensar que la 
situación militar en él.Oriente Medio se ha tornado aún 
más crítica. El mediador de las Naciones Unidas, Jarrlng, 
voló al Cairo y a Jerusalén buscando un apaciguamiento 
de la situación. El general Oíd Bull, jefe del Estado Ma
yor de las fuerzas de la ONU en la región, responsabilizó 
a los egipcios por el comienzo de la batalla de cañones 
en Suez.

s o l d a d o s  p a r a  d e f e n d e r  la 

a m e r i c a n a  d e  l a  i r a  p o p u l a r

Malenkov
|U|ÓSCU. — La capital sovié- 
• * tica reincorporó al pano
rama urbano un viejo y dis
tinguido habitante: Giorgi Ma
lenkov, que, con Beria y Mo- 
lotov, integró, en marzo de 
1956, el triunvirato que suce
dió a Stalin. Malenkov sola
mente duVó diez días en la 
jefatura del partido, reempla
zado por Nikita Kruschev, que 
lp sustituyó en 1955 como prir 
mer. ministro. En junio del 57,
Nikita separó a Malenkov del 
puesto de yiceprimer ministro 
y lo envió a la frontera china, 
cotrio: director de la planta 
eléctrica de la lejana aldea 
de Ust-Kamenogorsh, en la 
República de Kazakh. Ahora, 
a los 66 años, con una pen
sión estatal que es descrita 
corno “generosa’’, Malenkov 
vuelve, rehabilitado a su ciu
dad de Moscú.

SOLUCION EU R O PEA
Pa r a  l a  c r is i s

B E L A  CITROEN
' pARIS. ?-— La Fiat y la C1-.

• tróéri han concluido un 
acuerdo que prevé la creación 
de un organismo común para 
la coordinación de estudios é 
investigaciones, abastecimien
tos y ventas. Estará compues
to por ambas firmas en par
tes iguales. Eri el campo fi
nanciero; que es decisivo, las 
dos 'empresas se unieron en 
Un “holding” de nacionalidad 
francesa, controlado por la 
Citroen y con sede en París.
Las dos firmas cambian una 
participación accionaria equi
tativa. Dicha solución resultó 
de una exigencia del gobierno 
francés,' que no permite que 
sálga de París el control de 
l a . empresa.'

Con eso, el problema Ci
troen, que agitó los medios 
políticos y económicos euro
peos, encontró una solución 
conciliatoria. Sigue én  la esfe
ra de las empresas privadas, 
pero el control accionarlo per
manece en Paris, al alcance 
de las influencias del gobier
no francés.

La corriente que defiende la 
resistencia a los americanos 
en base a empresas continen
tales no estatales se ha im
puesto. El gobierno francés 
consideró satisfechas sus exi
gencias al impedir que Citroen 
perdiera el control del ‘‘hol
ding" o pasara a ser dirigida 
desde Italia.

1 5  l i n e a s  d e  

e m b a j a d a
LONDRES. — Una verdadera batalla 

campal se entabló entre los manifes- 
i tantes partidarios de Vietnam y fuerzas 
policiales encargadas de la defensa de la 
embajada norteamericana.

Algunos choques se produjeron a sólo 
cien metros del portón principal del lujoso 
edificio de vidrio de la embajada, cuando 
enardecidos británicos consiguieron romper 
las primeras de 15 líneas de soldados que 
guarnecían el inmueble. El Ministro del 
Interior, James Callaghan y el jefe de la 
Scotdland Yard, “sir” John Waldron, es
taban de pie detrás de las lineas británicas 
y las reforzadas fuerzas de infantes de mar

riña de Estados Unidos..
Resultaron decenas de heridos y presos. 

La manifestación-rera de solidaridad con 
Vietnam y condena a la guerra; reunió a 
más de 50 mil personas y fue la mayor de 
las realizadas en Inglaterra con ese obje
tivo.

La manifestación recorrió a pie la ruta 
de ocho kilómetros desde el Támesis has
ta Hyde Park, a los gritos dé “Ho-Chi- 
Minh” y agitando banderas vietcongs.

La policía acusó de “maoistas” a los cen
tenares de manifestantes que se separaron- 
de la columna principal para atacar la em
bajada de Estados Unidos.



Guerrillas
PAZ. — El Ministro 

del Interior de Bolivla, 
capitán David Fernández, 
volvió a Insistir, hoy, sobre 
la presencia de un grupo 
guerrillero que se estaría 
preparando para entrar en 
acción. No dice si es el mis
mo que comanda Inti Pe- 
íedo..

SALTA. — No hay noti
cias concretas sobre unsu- 
puesto foco guerrillero en 
la reglón selvática de Rlva- 

■ davla, en la frontera con 
Bolivla y Paraguay. Hay 
Indicios de que un grupo de 
25 hombres, aparentemente 
guerrilleros, se desplaza en 
la región donde la policía 
dirige un amplio rastreo.

Cipayismo delirante

Comercio carioca ve las cosas negrasActo solidario en Chile
CANTIAGO. — Una manl- 

testación común de soli
daridad con los estudiantes y 
trabajadores de México, ■ Perú, 
Uruguay y Panamá organiza
ron la Confederación Unica 
de Trabajadores de Chile a 
dirección Comunista-Socialis
ta, y la Federación de Estu
diantes de Chile, con mayoría 
demócrata cristiana.

El acto tuvo lugar en el 
teatro Caupolicán de Santia
go, con la participación de 
varios oradores entre los cua
les Luis Figueroa, Secretario 
General de la Cutch y/José 
Brynner, en nombre de los 
estudiantes.

La manifestación, que habia 
sido'prevista inicialmente pa
ra el día 8 de octubre, ani
versario de la muerte del Co
mandante Ernesto Che Gue
vara, formó parte de una se
rle de actos organizados en 
Chile por los sindicatos y es
tudiantes con el fin “de unir 
sus fuerzas para derrotar los 
planes represivos del imperia
lismo en el Continente ame
ricano”.

Solución, si, 
pero para ellos
UN periódico norteame- 

I ricano, el “News And 
World Report”, hace, esta 
semana, un análisis pesi
mista de la situación de 
América Latina, detenién
dose en el examen de los 
golpes militares más re
cientes: los de Perú y Pá- 
namá. El citado órgano de 
prensa bosqueja un balance 
de la situación en Uiatiiío- 
américa, de los Estados ya 
“perturbados" (acentúa que 
la situación en México vol
verá a ser grave después de 
las Olimpíadas) y de aqué
llos, como Guatemala, don
de se ha entablado “el in
terminable diálogo del te
rror”. “El terrorismo — 
agrega —, sea de derecha 
o de izquierda, .crece en 
Brasil, donde la tradición 
de gentileza y no violencia 
había sido, hasta fecha re
ciente, -casi sin preceden
tes".

Lo más curioso es que 
“New And World Report”, 
d e s p u é s  de preguntar si 
“podrá alguna, vez estabili
zarse ese sector del mun
do”, da una curiosa receta 
para las soluciones, que por 
Orden - de importancia se
ñan Jas siguientes: a) con
trol del crecimiento demo
gráfico; bj .lucha contra la 
inflación; c) limitación del 
nacionalismo que “reduce 
la afluencia necesaria de 
capitales extranjeros y pa
raliza los esfuerzos de uni
ficación del hemisferio”.

Como se ve, la receta del 
periódico sería la liquida
ción del enfermo y acaba
ría con las esperanzas de 
su 'uturo independiente.
. En verdad, lo que inco

moda a ese tipo de comen- 
.tarlstas es la toma de con
ciencia de los pueblos lati
noamericanos, que abre a 
la l u c h a  liberadora una 
perspectiva real y más cer
cana.

|TL doctor Arnulfo Arias pre
sionó para volver, a Pa

namá y ha dicho cosas real
mente increíbles para mejo
rar su posición en Washing
ton. Pero en la última, salió 
de los límites. Dijo que el 
golpe de la Guardia Nacional 
fue inspirado por los comu
nistas y que el gobierno de 
la Junta está abasteciendo

Europa redescubre
g^OMA. — Las relaciones de 
rmjt los países europeos con 
América Latina serán emplia- 
das y un extenso programa 
colaboración en el campo cul
tural, científico y económico 
-será elaborado. - Esa es una 
decisión de la Unión Europea

gUENOS AIRES. — El go- 
... bierno militar, pese a to

da clase de presión, no ha 
conseguido d ob l e g a r  a los 
obreros petroleros de La Pla
ta y Tucumán, que siguen con 
su paro. Ahora, 3.000 traba
jadores de Yacimientos Petro
líferos Fiscales Argentinos, que 
operan en el sector de Como
doro Rivadavla, se unieron al 
movimiento huelguista. Los 
dirigentes sindicales en Tucu- 
mán siguen detenidos. Un pa
ro solidario se extiende a otros 
sectores adictos a la CGT de 
los argentinos.

de armas a los guerrilleros de 
Colombia.

Arias sabe que el control 
de la Guardia Nacional sólo 
es nacional de nombre y que 
todos los golpes en Panamá 
durante los últimos tiempos 
fueron manipulados desde .la 
Zona del Canal. L a. acusa
ción a los comunistas es de 
un cipayismo delirante.

a América latina
Occidental (UEO), cuyos mi
nistros de relaciones exterio
res acaban de reunirse en Ro
ma, en una- conferencia de 2 
días. El relatorio sobre Amé
rica Latina ha sido presenta
do por Gerhard Jahn, .del 
ministerio del Exterior de Ale
mania. _ . __..... i

VELADA CONTESTACION 
A MC ÑAMARA

BUENOS AIRES. — Trascen
dió una noticia sorprendente, 
pero significativa: el gobierno 
argentino va a incentivar la 
natalidad. Se trataría de in
crementar el salario familiar, 
ya en 1969, con un aumento 
de este beneficio apartir del 
tercer hijo de cada matrimo
nio. El ministro Krieger Va- 
sena ha confirmado la infor
mación, diciendo simplemen
te: “sí, es exacto”.

Lo más curioso es’ que esa

OIO DE JANEIRO. — “El 
Brasil se halla en peligro 

por las actuales convulsiones 
político - Ideológicas. Todo el 
mundo teme.. Las autoridades 
temen a los estudiantes, los 
estudiantes temen la repre
sión-y los-civiles temen a los 
militares.” Esa dra m á t i c a 
constatación aparece en un 
documento que la poderosa 
Asociación Comercial de Rio 
de Janéiro ha enviado al ma
riscal i presidente, manifestán
dole sus aprehensiones respec
tó a los rumbos a que la radl- 
calización política y s o c i a l  
conduce al país.

El descenso de los negocios, 
la parálisis de . centros neu
rálgicos, de la actividad co
mercial en Rio de Janeiro, 
Brasilia, San Pablo, Belo Ho
rizonte y otras ciudades, el 
ambiente de tensión e incer- 
tlduinbre, los. riesgos de un 
enfrentamiento que p u e d e  
conducir a una l u c h a  civil 
abierta, todo eso es motivo de 
Viva; preocupación en los cen
tros del comercio y la indus
tria del pais. Pero sus órganos 
d e . clase se limitan a dirigir 
a la nación mensajes vacíos, 
sin exigir del gobierno militar 
ningún tipo dé concesión se-

Salida al mar y
p ARRIENTOS está buscan- 
“  dó, aboba, derivar lá cri

sis' interna hacia un enfren
tamiento. con Chile. La reivin
dicación boliviana de una sa
lida al mar y de solución jus
ta para el problema dé los te
rritorios oceánicos perdidos en 
la guerra con Chile,- encuen
tran simpatía y apoyo en la 
opinión continental. Pero este 
no es el único diferendo te
rritorial que aguarda una nue
va política latinoamericana de 
unificación,- p a r a  que  s e a  
planteado con otro criterio. 
En la situación actual tales 
problemas son casi siempre 
manipulados desde el exterior, 
con‘el propósito de crear nue
vas zonas de conflicto entre 
nuestros pueblos.

Éso es, precisamente, lo que 
hace a h o r a  Barrientos. No 
piensa recuperar los territo
rios, ni en un planteo serio 
dé.l problema, sino que usa 
lo s  sentimientos nacionales 
para .impedir que el pueblo 
toine conciencia de la deses
perada situación interna.
. La quema de banderas chi
lenas, bis. maniobras de cua-

decislón ha sido tomada des
pués que Me Ñamara estuvo 
en Buenos Aires y realizara 
tajantes declaraciones, subor
dinando los p r é s t a m o s  del 
Banco Mundial al control de 
la natalidad. El hecho de que 
Me Ñamara, haya prometido 
a Brasil mil millones de dó
lares en los próximos cuatro 
años —muy por encima de Ar
gentina—, puede haber influi
do en la decisión gubernamen
tal. como una velada repre
salia ai favoritismo del fun
cionario americano.

ría en el campo denlas liber
tades democráticas.

En los últimos dias, coman
dos terroristas han estado ac
tivos desde el nordeste hasta 
el Rio Grande do Sur. En Re
cite, la casa del arzobispo Hel- 
der Camara fue ametrallada, 
ocurriendo lo mismo con la 
residencia del brigadier Nei 
Gomes da Silva, comandante 
de la Región V, que compren
de los Estados meridionales 
del Brasil. D. Helder dijo que 
los atentados no le h a r á n  
cambiar de opinión y que si 
el pais sigue como está, den
tro de pocos años estará in
merso en la violencia.-

Los estudiantes continúan 
su extraordinaria lucha, con
testando frontalmente el ré
gimen. En San Pablo, grupos 
universitarios se preparan pa
ra aceptar el desafío de los 
grupos, terroristas de derecha. 
En Río de Janeiro reapareció 
el estudiante Jean Marc van 
der Weig, dirigente fpemial de 
ouimica, qué, inutilizando sus 
documentos y dando a la po
licía un nombre supuesto, con
siguió liberarse de la prisión, 
después de haber sido deteni
do en la reunión del congreso 
de la Unión Nacional de Es
tudiantes.- -

no para Barrientes
tro regimientos bolivianos en 
las fronteras de Chile y otros 
actos dep rovocación no lie- 
actos de provocación no lle- 
a incrementar odios.’ Los pa
triotas ^bolivianos tienen un 
desafio más' inmediato y di
recto, que es implantar un 
gobierno legítimo, que expre
se los sentimientos dél pue
blo. -Cuando tal coSa' ocurra, 
ese gobierno podrá, con auto
ridad y espíritu latinoameri
cano, buscar una solución jus
ta y definitiva al problema 
de Antofagasta y otips terri
torios bolivianos transferidos 
a Chile como consecuencia de 
un acto de guerra.

PERU:

Una cabeza de puente 
desde el~aire
LIMA. — La dimisión del 

ministro de Aueronáutica, 
general Alberto- Lppéz- Causi- 
las, que tuvo destacada- ac
tuación en el golpe militar, 
no ha sido debidamente es
clarecida. Oficialmente, -se di
jo ¿ que tuvo- origen en ún 
problema de • divergencias a 
ral? de ascen?ns; ademís de 
"razones personales, muv cas
trenses”, pero se cree mis los 
desacuerdos son de naturale
za politeia.

La Aeronáutica fue el sec
tor militar menos entusiasta 
del golpe y e] ministro de esa 
cartera, en el gobierno .de 
Belaúnde Terry, general Ga- 
gliardt Schaffino, llegó ó de
cir que el golpe no cort ba 
con el apoyo de la f-e-za 
aérea: Es posible que los
fuerzas conservadoras (y pe
troleras) que se oponen r ' go
bierno del general Alva-ado 
Intenten hacer de la /eró- 
náutica una cabeza de puen
te para - dividir al gobierno.

Regalarán en Brasilia, a la Reina de 
Inglaterra, una pareja de pumas

RBRASILIA. — 1.500 hombres en esta capital y 1.520 en 
.f Río de Janeiro custodiarán a la Reina Isabel y su marido, 

el príncipe Felipe, en su visita oficial a Brasil, que se iniciará 
el 5 de noviembreV en Recife, desde donde la pareja real se
guirá hacia Guanabara en el yate “Británia”.

Hay un extenso programa de homenajes. La Reina ofre
cerá una recepción a los 150 periodistas invitados, que escu
charán la lectura de un pequeño discurso, no permitiéndoles 
dirigir preguntas a la soberana. El Intendente de Brasilia ya 
tiene un original regalo para la reina: un casal de pumas ori
ginario de la selva amazónica.

La hembra es negra, tiene ocho años, pesa 61 kilos y se 
denomina “Aizita”. Es casada con un cachorro, pues el macho, 
su esposo, que se llama “Marqués de Guará”, tiene solamente 
ocho meses, es pintado y pesa treinta' kilos. Un matrimonió sin 
preconceptos raciales. Los dos comen, juntos, cuatro kilos de 
carne bovina al día —lo que causa envidia a muchos hogares 
brasileños—, además de un huevo crudo cada uno. Una vez 
a la semana almuerzan un pollo vivo, su plato especia,!.

Según ia ‘tradición Inglesa, los horarios del avión de. la 
Boac, • que transportará a la Reina desde Londres, no podrá 
demorar más de diez segundos ios esquemas, prefijados ^ppr 
la. Orden de Operación de la Royal Air Forcé.

ARGENTINA

Cana impulso la huelga de petroleros
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Ley de alquileres: solo hay >g 
sentido para aumentar la confusión

UN A CARTA^
D E S D E
M EX IC O

Párrafos de una carta  
enviada desde México a 
su fam ilia por una Jo
ven uruguaya. Este do
cumento dem uestra — 
entre o tras cosas —, to
do lo que ocultan las 
agencias y el periodis
mo internacional.

La ciudad está hermosísi
ma, llena de banderas y tam 
bién han  puesto por todos 
lados palomitas de la  paz. di
cho sea de paso, no tienen 
nada nue ver con l a  situación 
de México, ya que el problema 
de los estudiantes está cada 
día más grave y ya son varios 
los cientos de muertos.

Esta es la o tra  cara de la 
moneda, pues el panoram a en 
este sentido es muy tris te  y 
en~o allí, la  policía está ac
tu a d o  de una m anera salvaje 
e inhum ana. Me parece men
tira  comnrohar hasfa  qué pun
to no existe la  libertad en 
este país.

Tos familiares de los muer
tos no pueden decir nada por- 
ru e  los am enazan de m uerte; 
d*» está m anera nadie está 
r - t^ r -d o  realm ente de la can- 
fi-’-d  de muertos y desanare- 
pidas. La peensa no dice nada 
y ]o «ue dice es tergiversado 
y  deformado Se h a  metido 
nr-c0 a iii»dio mundo y sobre 
tedn a ios líderes, pues tenían 
mucho i n t e r é s  en tenerlos 
guardados duran te la  Ol’m- 
pi-da ñor tem or a los inciden
tes Pero el m olim iento ha 
e-eaifíp do ta l m-nera. one v i 
p® imposible detenerlo y todo 
pi mvndo tem e lo que va a 
suceder.

El pueblo está con los estu
diantes y se ha  despertado en 
é1 todo el descontento con 
reo-p^ato a un régimen com- 
7-Jotarriente corrompido. Yo no 
sé en mió fovm a lo van a pa- 
rs>r nue® en México existe una 
fu°rva. de pueblo t®n enorme 
oue el-día oue se levanten v 
se unan en una causa común 
son iiapapes de todo Esto, lo 
demuestren .hechos históricos 
comn.’JLa lucha por la. lpdepfe.n- 
denetii. y.. la ¿ Revolución -de 
I0io:. : u r . i.:

En estos ‘momentos me .d'ce 
Celina qué tomaron uno de 
ios edificios de la Unidad Tia- 
teiolco de diez pisos y han 
desalojado a todos los habi
tantes. Es aquí donde se han 
realizado los mayores chonues. 
p u e s  hay una Preparatoria 
aue fue duram ente castigada 
ñor los granaderos. En un mi
tin nue realizaron anteayer, 
nue fue infamemente dtsuelto 
por los militares, murió una 
edeoana de la Olimpiada. ¿Qué 
ironía, verdad?

Así, como ven, esto por un 
lado es maravilloso, todo un 
espectáculo de color, de gente 
de diversas culturas convivien
do Junta, etc. y por el otro 
uno entiende toda la  farsa 
de ese m o n t a j e  gigantesco, 
cuando en realidad existe la 
injusticia y el despotismo aún 
sobre la  tierra.

£ L  doctor Juvenal Vlgo, fun
dador de la  Liga Nacio

nal de Inquilinos y su direc
tor, opina que "la últim a ley 
de alquileres solo h a  servido 
para  aum entar la  confusión 
existente”.

Preguntamos al doctor Vigo 
que opina de la  form a en que 
está siendo aplicada esa ley.

—Es una m acana sin funda
mento, dice. Y agrega; “Es, 
ni más n i menos, lo mismo que 
se h a  hecho siempre en el 
Uruguay en m ateria de vi
vienda: legislación de emer
gencia aue, para  'ser una  so
lución e f e c t i v a ,  debería ir 
acom pañada de inmediato por 
una ley definitiva que resuel
va los problemas de fondo. 
Esta especie de solución pro
visoria que propone el gobier
no no es n i siquiera eso. pues 
si bien por un lado la  ley 
otorga un pequeño beneficio 
económico al propietario, por 
otro crea a  la mayoría de los 
inquilinos el deseoui'ibr¡o en
tre  sus ingresos estabilizados 
y el violento aumento de sus 
egresos por concepto de alqui

leres.
Ese juicio puede p a r e c e r  

parcial, dado que usted inté- 
gra la  Liga Nacional de In 
quilinos.

—Le aseguro que no es así. 
El problema de la  vivienda 
me preocupa profundam ente 
en todos sus aspectos porque 
implica grandes problemas so
ciales. El hombre puede vivir 
sin comer unos dias, sin per
der por ello más que unos ki
los; sin embargo, vivir en la  
promiscuidad - representa per
der la  dignidad. Desgraciada
m ente estamos en un punto 
sin retom o en que las solucio
nes deben ser drásticas y con 
seguridad han  de perjudicar 
los intereses de muchos. Pero 
el país, en este momento no 
está en condiciones de sopor
ta r  el d 0Súlojo masivo de m i
les de familias, que no van 
a  poder recuperar lam ás un 
techo siauiera aproximado al 
nivel del que habitan, dado 
que los nuevos alquileres son 
astronómicos. En este momen
to lo principal es evitar que 
se acumulen más problemas a

los ya existentes.
—¿Usted sugiere que la úni

ca forma de evitar males m a
yores seria suspender t o d o s  
los desalojos?

—Efectivamente, salvo lo s  
desalojos por mal pagador; 
pero esa medida, p a r a  s e r  
efectiva debería acompañarse 
de inmediato con la  construc
ción masiva de viviendas eco
nómicas! P ara  ello hay ya un 

-hermoso proyecto de ley que 
. desde/hace meses duerme sip 
que nadie pueda explicar por
qué: Eso aparejaría, además, 
un repunte de la  industria, 
tan  castigada, de la  construc
ción, aue se m antiene con un 
70 % de m ano de obra, solu
cionando en parte  el g r a v e  
problema de la  desocupación. 
Además, la  construcción de 
nuevas viviendas representa 
que en un plazo no muy la r
go se podrá contem plar am 
pliam ente la posición de ios 
propietarios sin provocar un 
oaos en la  economía nacional

—¿Cree usted que el valor 
real de la propiedad está de 
acuerdo con los actuales pre
cios de Inmuebles y alquile
res?

—Es evidente que se h a  de
sencadenado una  s e r i e  de 
abusos, lo que determ ina oue 
la  mayoría de los inmuebles 
ostenten un valor que no es 
real en absoluto. No es posi
ble que el precio del techo 
para  vivir supere en millones

de veces el Ingreso anual del 
promedio de la p o b l a c i ó n  
Además, en cuanto a los abu
sos es imprescindible terminar 
con el lucro de la vivienda 
que naturalm ente existe. Pero 
yo deseo destacar que lo más 
im portante en todo ésto es el 
aspecto humano, que en este 
caso parece e s t a r  olvidado. 
Hasta ahora he visto cantidad 
de desalojos que, dentro de la 
ley, se realizan por el motivo 
m á s  intrascendente que se 
puede imaginar, dejando en 
la calle a  numerosas familias 
que, a p a rtir de ese momento, 
se convierten, contra su volun
tad, . en una carga Insoporta
ble para  la sociedad, que no 
les proporciona solución al
guna.

"P ara  evitar esa injusticia 
y el caos social que es su con
secuencia Inmediata, es ne
cesario tener en cuenta con 
prioridad el p r o b l e m a  más 
grave que, en este caso, es la 
situación del Inquilino que 
puede ser desalojado o despo 
jado de todo su sueldo* por 
un rubro que deberla repre
sen ta r no más dél 20% del 
mismo. Además, si el propie
tario  que va a  desalojar para 
habitar es. a  su vez. inquilino, 
su situación se vería contem
plada igualmente como tal, 
hasta  aue un ordenamiento 
adecuado permita estudiar sus 
legitimas aspiraciones de ha
b itar su propiedad".

MUSICA POPULAR Y “ALTA SOCIEDAD”
BTNTRE la gente muy Joven estar en “la onda” da real

m ente mucho trábalo. Hay que vestir religiosamente 
m ln i-m ln l. p intarse m argaritas en todo lugar visible-del 
cuerpo, u sar abundantes bigotes y patillas; hay que estu
d iar yoga‘o cualauier otra cosa siempre aue venga de la 
India y llevar a cuestas una guitarra a  todo lugar. Pero 
principalm ente hav que aprender a hablar.

Ei tabú decir oue algo está de moda, debe decirse nue 
es TN. SI alguien comenta que una canción tiene SOUND. 
preguntar qiié es eso representa recibir de Inmediato el 
calificativo de m e r r a . palabra oue vino a sustituir a "or
dinario” n “ant'cnn/io”. y  el colmo de lo “mersá” es no 
ser un 1oven TUERCA, o sea no conocer al dedillo todo 
lo referente a  carreras de cualauier cosa oue tenga motor, 
o. por lo menos, dos ruedas (exceptuando las hic.icietas). 
En fin: todas las palabras se acortan: POP, TEEN. y si 
logramos encontrarle una aplicación adecuada a la  palabra 
SICODELTCO va estamos completamente en “la onda”.

Pero toda esta agitación puede hasta  ser saludable cuan
do. como en el (¡aso de la música .ha permitido sororen- 
denteá descubrimientos. .Hablamos de la  música nuestra, 
del FOLOLORE. En un- tiempo. Jo'nue ahora es ÍN era 
DTRTI y en.ese mismo tiempo era DISTI apoderarse de una 
guitavra-'y no. .senararsa.de ella ni p °ra  dormir .Algunos, 
los -meriós.-sabían-tocarlas:; y los demás decidieron aeren-, 
rder..a-costa .de .Qualnjiién'sacrificio.- aunque, más no fuera 
cuatro n a tas .p e rañ eo m p añ ar canciones de Zltarrosa, por 
ejemnlo.

Debemos recordar one Dor aauel entonces el folklore 
se habla apagado calladam ente y durante años los va
lores criollos en este arte  eran más bien escasos, mien
tras oue los “importados” eran ‘recibidos un ñoco fría
mente. con poco ipterés, pues .los am antes del género 
eran un pruno reducido.

Renentinam®nt.e, y para gloria de nuestro folklore, 
se despertó el amor ñor. lo nuestro y el berretin de la 
gente joven se contagió a ios mayores, al nnnto nue es 
común en numerosísimas reunlon°s del “H igth Soclet.v” 
sust.’tn lr los vestidos de gala por ropa snort nara  saborear 
suculentos asados con cuero (aue es el colmo de lo IN) 
y rodearse de guitarras p ara  escuchar versos de Serafín 
J. García, adant a dos ñor los Ollm°reños.

No todos ven d®.*de el mismo ángulo este vupIco hacia 
la  música rtonular. Un Dragmático me decia: "Bueno, al 
menos colaboran con la  promoc'ón de nuestra música 
popular”. No nninn 1p u q1 otro observador para  ouipn, 
“cuando la “High Society” se apodera de una exnres'ón 
del pueblo, ésta pierde su autenticidad”. Y concluía con 
una gran dosis de “dogmatismo” : "el tango en Pocltos 
es una aberración”.

Son puntos de vi°ta. Pero hay algo aue es evidente: 
m ra  m antener un d'álogo en ciertos niveles sociales en 
Montevideo es necps°r'n hacer primero un mlnl - curso 
de idiom as... — CRISTINA.

TURISM O
Pluna en  Rosario y Córdo

ba. — En breve comenzarán 
las frecuencias aue u n i r á n  
Montevideo con Rosarlo y Cór
doba a través de los vuelos 
de PLUNA.

Voceros oficiales de dicha 
empresa, Indican aue los ge
rentes de las referidas sucur
sales serán los Sres. Welmar 
Gorón y Homero Tettl, res
pectivamente.

Ley de Turismo, — El pro
yecto de Ley que se encuentra 
eii estudio en el Parlamento, 
crea el Fondo para Fomento 
y Desarrollo del Turismo, ad
ministrado por el Ministerio 
de TransDortes, Comunicado- ' 
nes. y Turismo. Dicho fondo 
será administrado con las su
mas aue se asignan en el Pre
supuesto General, con las u ti
lidades- liauldas provenientes 
de la exnlótac'ón de los ca
sinos nacionales, con las su
mas oue el Ministerio respec
tivo obtenga por concepto de 
venta, gravámenes, concesio
nes o arrendamientos de sus 
bipnes. con el imnorte oue re
sulte de la caución del Banco 
Renública y anortes oue se 
creen, con las contribuciones, 
donaciones y legados que des
tinen a  ese fin. etc.

Además, se crea la Patente 
Turística anual oue gravará 
las e m p r e s a s  de hofeieria, 
agencias da viajes, marítimas, 
aeronavegación y -transporte 
terrestre.

Seminario de Turismo Israe
lí — En los últimos dins de 
la semana pasada tuvo lugar

en Punta del Este un Semina
rlo de Turismo Israeli, promo
vido por la Oficina Israeli de 
Turismo, bajo la dirección del 
señor Aaron Kandell.

Israel procura, con estos 
contactos, mostrar a los agen
tes de viajes lo aue ese país 
puede ofrecer turísticamente.

APETU p ro m o v erá  Jornadas 
de Turismo. — La Asociación 
de Periodistas y Escritores de 
Turismo del Uruguay (APETO) 
promoverá en la primera quin
cena de diciembre una Jor
nada de Turismo, como pre 
paraclón p a r a  un Congreso 
Nacional dé-Turismo.

En su última asamblea fue 
designada una comisión' ote- 
cu ti va para preparar las refe
ridas-Jornadas, que se quedo 
asi constituidas Carlos Dun 
can, Juan Acosta Quintana. 
Djalma Maranhao. Julio Mus- 
so v Floreal Bentaneour,

Muévese el Centro Hotel* 
ro. — Convocada por la Aso
ciación Internacional de Ho
teles tuvo eflecto recientemente 
en Rio de Janeiro, bajo 1» 
Dresid«ncla del Dr. Eduardo 
Tanaiós. la m  Asamblea del 
Cono Sur. En esa reunión he 
telera estuvieron Dresentes re
presentantes e Brasil, Argen
tina, Chile. Paraguay, Perú, 
Bollvla y Uruguay.

La delegación uruguaya fue 
integrada por el señor Alfredo 
M® raffl y Lorenzo Finochlo. 
respectivamente presidente I 
secretarlo eiecutivos d®l Cen
tro de Propietarios de Hoteles. 
Restaurantes y Afines del Uru
guay.



■

I m perialismo 
y ferrocarriles 
en el Uruguay.

(Viene de pág. 2).
' Por cierto, que su nacionalización 
era imprescindible, pero debió acom
pañarse de su reestructuración, de 
su reorlentaclón, poniéndolos al ser
vicio del desarrollo nacional y no 
dejándolos como mecanismo de la 
acumulación en la metrópoli de 
turno. En r i g o r ,  los ferrocarriles 
nunca fueron verdaderamente “na
cionalizados”. Cambiaron de dueño 
cuando empezaron arrojar déficits 
irremediables, pero siguieron sirvien
do a los intereses imperialistas.

Para- peor la politicé batllista de 
enfrentar al ferrocarril inglés con 
carreteras paralelas, duplicó una es
tructura de transportes típica del 
subdesarrollo.

Es una consecuencia más de la 
mediatlzación del anti-imperialismo 
batllista en sus fases creadoras.

Lo racional era desenvolver, a la 
vfz y coordinadamente, ambos siste- 

. mas; el carretero y el ferroviario. x

LOS FERROCARRILES Y 
EL FUTURO

Cuando la Federación obrera de
nuncia la política anti-AFE del ac

tual Ministerio, no hace sino poner 
de relieve una mentalidad colonia
lista que prolonga una concepción 
colonialista del ferrocarril en el 
Uruguay.

La situación es hoy mucho más 
grave .,pero que lo es para todo el 
régimen, para todo el pais. Por que 
el subdesarrollo está arribando a los 
limites extremos de su funcionali
dad.

Pero nadie piense que hay reden
ción para el ferrocarril ,sin reforma 
agraria y desarrollo industrial nacio
nal. El Informe técnico del 20 de 
ms yo de 1967, ensalza las potencia
les ventajas del ferrocarril para la 
economía uruguaya. Es un Informe 
que los gobiernos “fondomonetaris- 
tas” mandan elaborar, pero están 
imposibilitados de adoptar. Su ruta 
es otra. Desde el famosos Informe 
“Sofrera'l” y los subsiguientes, se 
concibe a AFE como una empresa 
privada al servicio de un capitalis
mo colonial, que no le ofrece más 
alternativa que su extinción. Es la 
segunda “desnacionalización”, y for
ma parte de la “desnacionalización” 
integral, que hoy se nos pretende 
imponer. ; , J

CHINA
el derecho 
a rebelarse

el testimonio de dos 
viajes a la China de las 
com u n as  populares, 
del histórico cuartel  
general de Yenán y de 
la polémica revolución 
cultural, temas 

analizados por
VICENTE
ROVETTA

*
Edita y distribuye

N A T IV A  L IB R O S
Av. Uruguay 1783 

Tel. 40 54 35 
Montevideo

Los itinerarios confusos
UACE poco encontramos en 

18 de Julio y Tacuarembó 
una turista argentina desola
da porque después de un ter
cer infructuoso i n t e n t o  su

biendo a distintos ómnibus no 
sabia cómo llegar a 18 de Ju
lio y Juan Paulller. Fue en
tonces que prestamos atención 
a un curioso detalle: de cada 
tres calles céntricas dos no 
tienen carteles indicadores de 
sus nombres y los pocos que 
hay son tan poco visibles que 
cumplen su función igual que 
si no estuvieran. Hubo, hace 
años, una feliz iniciativa que 
dio un único fruto: un her
moso cartel luminoso en la 
calle Ejido casi Canelones in
dicando numeración y nombre 
de las calles. Y eso fue todo.

Igualmente padecemos de 
exceso de confianza al creer 
que, con un número y un car
tel indicador del destino en 
los ómnibus, alcanza para que 
nadie se pierda. No hay, en la 
mayoría de los mismos, una 
indicación con el recorrido. Y 
no es lo mismo, por ejemplo, 
ir a Carrasco en un 107 que 
en un 108. También, teniendo 
en cüenta que es obligatorio, 
es, sin embargo, raro encon
trar un ómnibus que tenga el 
número indicado en el cos- 
tado.

AVISO A JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DE CAJA CIVIL E INDUSTRIA Y COMERCIO

J U B I L A D O SI sus
R E N T A S
P A S I V I D A D
A C T I V I D A D

ES MAYOR A $ 35.000. oo Promedio 
Ingresos mensuales en 1967

Debe hacer declaración jurada

P E N S IO N IS TA

Debe hacer declaración

SI sus
R E N T A S  
P A S I V I D A D  
A C T I V I D A D  
INGRESOS DEL CONYUGE

ES MAY0R DE $ 35.00ti.oq Promedio 
Iñgresos mensuales én 1967

jurada

A estos efectos deberán presentarse en el edificio central del Banco (Dante 
1881) Planta Baja. Los pasivos del Interior concurrirán a las respectivas A v i
cias de las Cajas a las que pertenezcan. Previniéndose que la omisión dava lu
gar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

El plazo para efectuar dichas declaraciones vence el 30-11-68. .
HORARIOS: CASA CENTRAL de 8 a 12 y 14 a 18 hs.
AGENCIAS: Horario normal de Oficina.

Oficina de Prensa, Propaganda y 
Relaciones Públicas



O t r a  v e z

e n
"COY yo el responsable. Eso podés 
^decirle  al juez (aquí agrega un 

calificativo 90bre el jued), -podés de
cirlo donde quieras. Yo lo digo y ho 
tengo ningún miedo de decirlo, ni de 
que lo digas ante nadie”:

Estas palabras de un jerarca poli
cial a León Gerner, uno de los jóye- 
nes al que se torturó salvajemente 
en la Jefatura de Policía de' Montevi
deo, revela al extremo a que se ha 
llegado en Uruguay. No sólo se tortu
ra. Los responsables se sienten, ade
más, seguros de su impunidad. Más: 
ni se molestan siquiera en desmentir 
las acusaciones —con nombre y ape
llido—, planteadas en la escasa pren
sa que no se ha doblegado a estas 
realidades de corrupción nacional.

| |  ACE dos semanas, desde estas 
mismas columnas enjuiciamos los 

castigos policiales a Marenales y 
Martínez Platero. El panorama de la 
mensa ante ese hecho, fue increíble. 
Un memorable ejemplo de la conduc
ta de ciertos afiliados a la SIP. Mien
tras "Extra” denunció las torturas, 
otros diarios —abrumados por el pe
riodismo que sale de la rutina, es de
cir oue -sale del antiperiodismo—, 
intentaron desmentir o reclamaron 
pruebas. “Extra” publicó, finalmente, 
un acta —firmada por escribano—, 
en la que. oonstan las declaraciones 
de Marenales y Martínez y Platero 
denunciando torturas.

Algunos diarios Intentaron negar 
la existencia del acta. Luego, cuando 
el propio escribano envió una nota, 
esos diarios pretendieron refugiarse 
en el argumento de que la denuncia 
aun no había sido .planteada ante el 
Juzgado. Pero ni una palabra acerca 
del procedimiento, de la reiterada in
conducta policial.

AHORA, los hechos se repiten. Y, 
salvo los diarios que no han per- 

d'do su dignidad, no se ha ido a los 
denunciantes, o a su abogado, a co

la  J e f a t u r a  d e  P o l i c í a
nocer la realidad.

Los hechos ya pueden calificarse 
de conocidos. Esta vez dos jóvenes, 
León y Federico Gerner, arrestados 
el domingo pasado, fueron manteni
dos en Inteligencia y Enlace - hasta el 
martes a mediodía, sometidos a casti
gos, vejaciones repugnantes y coac
ciones físicas-,'y morales para que se 
confesaran autores de un hecho' que 
desconocían.

Federico Gerner. fue internado, des
nudo, en un calabozo de Investigacio
nes y se le golpeó. Debido a que pa
dece de úlcera tuvo un vómito de 
sangre.

LEON Gerner, hermanó del ante
rior, describe así el trato policial:

"Serían casi las 11 de la noche, del 
mismo domingo. Otra vez al despacho 
del comisario Fontana. Este está ira
cundo: "Bueno, hablá, hablé,, basta 
de mentiras”. Cuando le contesto me 
dice: “Calíate, sos un cínico. Ahoia 
el que interroga soy yo. "Hay cinco o 
seis policías que me rodean. Fontana 
pasa al otro lado del escritorio, me 
agarra del brazo y me tira contra la 
pared donde hay un mapa, y a la vez 
que me tira me pega un golpe muy 
fuerte en la cabeza junto al oído. Me 
pega con la mano ahuecada; es la 
manera para no dejar marcas, pero 
se hace sentir de la misma m anera;. 
con la mano ahuecada, pero de filo.' 
Me-da otro golpe..;y me grita: “Abrí 
las piernas, hijo de..-.” Me empieza 
a patear en la parte interior de los 
zapatos. “Asi más, más, así estás muy 
cómodo”. Fontana roe. empezó a pa
tear a la autura de los tobillos. "Abrí, 
más las piernas!” y-así siguió hasta 
que las piernas estuvieron bien abier
tas y me empezó a doler en la ingle”.

Otra sesión de torturas es descrlp- 
ta en esta forma por Gerner:

“Fontana nje da un violento empu
jón, un puntapié en el trasero y una 
violenta patada en la cadera, y con 
eso me meten en el baño. Tras su 
arremetida entran otros tres policías

que son el gordito con aspecto de ju
dío, de pelo crespo; uno alto, joven, 
con aspecto dé ser de afuera, de piel- 
bastante colorada; yiene también otro 
policía más flaco, con una mueca en 
la boca que se le tuerce al hablar, de 
pelo negro, chico, de unos veintiséis 
años. Fontana me empuja hasta el 
fondo del baño, contfa la pared, me 
golpea nueve o diez veces muy fuer
temente en la cabeza, me arranca la 
camisa y la camiseta, y me da violen
tos y rápidos golpes con el filo de las 
manos en el pecho, y la cintura. Una 
sucesión de golpes rápidos, tortísi
mos, que no los puedo contar, aunque 
seguramente fueron más de veinti
cinco y después me da una trompada 
en los riñones, con la mano envuelta 
en un trapo mojado y me tira contra 
la pared; al punto que si no pongo la 
mano me rompo la cabeza. Y me ha
ce hacer plantón; me pega nueva
mente unas patadas en los pies y to
billos para que separe las piernas. 
Grita: “Hijo de. . .  abrí las piernas, 
abrí las piernas. Te voy a romper to
do, te voy a romper hasta el último 
hueso si no hablás”. Y una vez que 
me deja así, me levantan los brazos, 
sale del baño y le grita a uno de los 
policías: "Ténganlo así y dénle y 
dénle hasta que hable”. Me deja ahí 
y los demás me siguen pegando con 
toallas .mojadas. Me van dando, no 
trompadas, sino toallazos y camiseta- 
zos mojados, continuamente, por lo 
general en la nuca, en la cabeza, en 
los hombros y en la cintura. El poli- 
cía con aspeoto de judío agarra una 
toalla, la enrosca y me golpea fuer
te en el estómago. Otro de los poli
cías me dice; "Hablá, judas que si no 
vamos a hacer jabón contigo”. A la 
media hora de golpes y preguntas 
entra el de la boca torcida y con una 
jarrita me empiezan a echar agua 
fría por arriba, continuamente, lo 
qué con la gripe que tenía era algo 
espantoso. “Te vas a morir de pul
monía, vas a ver. Te vas a morir de 
pulmonía”, me dicen. Ya no daba

más; se me aflojan las piernas y me 
caigo. Patino en el suelo y me dan 
dos fortísimas patadas y me levanta» 
de los pelos”.

■TSTA realidad es el fruto de una 
serie de factores. De una prensa 

cómplice. De un Parlamento que no- 
cuenta ni Contará por un tiempo con 
la mayoría necesaria pará sanear a 
un instituto corrompido. De jueces 
que no pueden desconocer los hephos 
(basta hablar^ al respecto, con fuá, 
cionarios de Juzgados), pero no úk 
man las medidas nqcesariáS<-para im
pedirlos.

Así, por sucesivos abandonos, lo 
vulgar se transforma en “normar. 
Y las mismas almas sensibles que. se 
conmueven ante los relatos de la 
Gestapo admiten —sin arriesgarse.» 
perturbar esta paz sepulcral de las 
medidas—, que hasta los jefes se jac- 

. ten de las torturas. Y todo queda, 
después de cada denuncia, en el si
lencio cómplice de los poderes del 8$-' 
tado.

TAMBIEN en esto, Uruguay se mues
tra hoy integrado a latinoamerl-, 

ca. ¿No es esta la escuela que reciben 
algunos agentes desde un centro de 
adiestramiento que les educa como ti 
fueran marines? La respuesta parece 
obvia. Policías argentinos, o brasile
ños ' —tan estrechamente ligados a 
ciertos agentes uruguayos—•, han ;de* 
mostrado ya ese mismo acero de ti
ma para llegar a la abyección. ;í- 
. La misma universidad de los super*. 
man dicta esa instrucción que ve ejó 
los hombres —delincuentes o ciuda
dano común—, un enemigo al que 
debe tratarse con ojos de bacalao y 
temple de púgil. Con la segutimn 
además, de que el atropello queda 
impune. La cobardia, pues, de los que 
castigan en investigaciones, es mis 
honda de lo que se imagina, ya que 
sus agentes cuentan en su favor con 
el silencio y la red del sistema.

VENEZUELA PREELECTORAL
Por Juan Carlos Oropeza

CL debate' electoral se ha animado 
b  en los últimos días en Venezuela, 

porque un grupo de periódicos ha 
dispuesto suspender la colaboración 
de dirigentes o simpatizantes d e p a r 
tido Social Cristiano o "COPEY. En 
este aspecto, la opinión nacional ha 
sido centro de inquietudes y preocu
paciones, porque se plantea que la 
medida ha sido tomada porque el 
citado Partido firmó un convenio con 
una cadena de periódicos de la ca
pital de Venezuela, convenio que está 
signado en el cambio de publicidad 
en los diarios de esa cadena a cam
bio de puestos de senadores, diputa
dos y concejales para los represen
tantes de la misma.

El caso agita en la actualidad la 
. vida de Venezuela. “El Nacional", uno 

de los diarios más importantes de 
Venezuela e Incluso de América, que 
se edita en Caracas, ha dispuesto 
respaldar la referida medida. E igual
mente de la capital de Venezuela se 
suma a esta decisión, un vespertino 
de penetrante circulación y que desde 
hace más de tres años se edita con 
el nombre de “La Verdad”. Además 
tomó la misma decisión un periódico 
de larga trayectoria y panchos años 
de olrculaclón en el país como es 

- “Panorama", diario que Se edita en 
Maracaibo, la segunda ciudad de Ve

nezuela en cuanto a-población y una 
de las ciudades Industriales de este 
país de mayor relevancia y signifi
cación.

Para los copeyanos —así llamamos 
en Venezuela a los soclalcristlanos— 
qsta especie de pacto ha tenido una 
tremenda y grave repercusión en sus 
cuadros. Primero, el convenio de la 
organización con la Cadena de Pu
blicaciones Caprlles, despertó sospe
chas de raras vinculaciones entre el 
partido y la empresa. Se anotó que 
a través de la deformación de los su
cesos, de la mentira y de la falsedad, 
se creaba un clima de dudas en el 
medio venezolano. El cambio de pu
blicidad por representantes a los cuer
pos deliberantes, se transformó en 
hecho inquietante en Venezuela. Hu
bo juicios de diverso tipo, pero se

acordó que esta operación no era útil 
al destino y futuro democrático del 
pais. Sobre este particular, renació 
en la conciencia democrática de este 
pais de América, la sospecha de que 
la negociación tendía a ampliar for
mas .y fórmulas del fascismo, todas 
ellas difíciles, malas y negativas para 
el hombre libre de Venezuela.

Fue en respuesta de tal cuestión, 
que los diarios “El Nacional", “La 
Verdad” y “Panorama" tomaron la 
decisión de nó publicar durante el 
presente proceso electoral, colabora
ciones de dirigentes o amigos y sim
patizantes de COPEY. La fórmula fue 
objeto dé entusiasmo en la opinión 
democrática de Venezuela y ahora se 
plantea el debate en términos inte
resantes. El asunto lleva Interés, pues 
los núcleos Importantes que se ex

presaban a través de los' citados pe
riódicos en nombre de COPEY, han 
quedado suprimidos de . diarios de 
notable circulación. Ahora sólo se 
han refugiado en periódicos que no 
cubren idéntica área en . el pais. ti 
tienen el mismo circulo de lectores. 
La tesis fascistolde de COPEY, na 
es en tal sentido propagada/eñ dia
rios de alta Importancia. Abora lo 
hacen en diarios más limitados en, 
circulación, especialmente en los qué 
edita Publicaciones Caprlles,  ̂voceros 
muy desprestigiados y a cuyo conte
nido nadie presta atención, o pocas 
atención, porque en los últimos tiem
pos sólo se han prestado para mentir, 
deformar, falsear, calumniar y co
meter otros tipos de estafa a sus lec
tores.

Venezuela y América, deben p |  
netrar con la agudeza necesaria (tt 
los intentos de ese convenio del par
tido Soclalcristlano —COPEY— que 
denunciamos en esta columna, porque 
con su contenido 'se proyecta en in
tenciones futuras si esa organización 
llegase a alcanzar el poder politgjw 
Esta denuncia revolucionaria es--to
que de alerta para los amerlakSjff5 
que no deben confiar en triunfos fti* 
sos, como el de los - soclalcristlanos. 
porque ello serla fatal.

Caracas, octubre 1988.


