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Todo fenómeno 
puede ser LOS

explicado por la 

medicina, 
la filosofía, 

la religión o... 
por los propios 

fantasmas
Una Nota de YAMÁNDU MARICHALy - ------ . ✓

FANTASMAS 
SE 
CONFIESAN

N el último número de la Revista de los Domingos intentamos ofrecer una visión 
E panorámica y objetiva de las "relaciones diplomáticas" establecidas por el muy 
científico mundo actual y el tan mentado Más Allá. Una colorida gama de sucesos 
recogidos ’’a confesión de oarte" testifican la existencia de un folklore sobrenatural 
aceptado aún en aquellos núcleos humanos, que por cultura, preparación o simple po
sibilidad de conocimiento, pudieron quedar exentos de cualquier sospecha de acata
miento a tal fenomenología extra-lógica. Apariciones, "luces malas",casas embruja
das, poseídos y fantasmas de entrecasa encerrados encopas deslizantes y serviciales, 
abundan en estas selvas de asfalto, tan ajenas al parecer a aquellas historias tradi
cionales de campo, fogón y luna ll^na.

Sugestión, casualidad, problemas emocionales o simples jugarretas de la imagina
ción. surgen como otras tantas posibilidades para explicar fenómenos que parecerían 
escapar a las coordenadas del razonamiento para ubicarse en los arcaicos terrenos 
de la pre-logica. Estos fenómenos extra sensorial es suelen favorecerse con arbitra
rias explicaciones, algunas veces reñidas incluso coh la evolución del pensamiento 
o de la inteligencia. Pero no toda explicación puede ser medida con tales varas. Vale 
& ^22? a simple título informativo, las vertientes de opinión que emanan
de otras tantas posibles soluciones aportadas por diversas corrientes de pensamiento.

ALO, ALO, MISTER FREUD
La psicología irrumpió en el siglo de los 

adelantos científicos a portando sus propias 
leyes para el esclarecimiento de fenóme
nos que acuchillaban la galopante evolución 
del pensamiento. La emotividad que ante
pone el sentimiento a todo juicio o ejerci
cio de la razón, los fenómenos déla suges
tión o los violentos llamados de la con
ciencia, tenían que ser explicados.

El alma emerge -como en los dominios 
religiosos- como centro vital de la con^ 
ducta del individuo. Pero el alma abarca, 
algo más que los postulados de la con
ciencia alcanzando también a los fenóme
nos psíquicos que en parte son conscientes 
y en parte inconscientes. Muchos fenóme
nos atribuidos a causas sobrenaturales, 
pueden explicarse así fácilmente. La 
irrupción del inconsciente dentro del 
campo de la conciencia puede impactar 
la mente del individuo hasta hacerle du
dar de la percepción de ciertos fenómenos 
que sólo han ocurrido en su interior.

Muchos ritos mágicos o invasiones de 
elementos extrasensoriales caerían dentro 
del primitivo estado pre-lógico, lo que 
para una mente moderna y civilizada sería 
lo anti-lógico. Los fenómenos a los cuales 
nos hornos referido emergen así en toda 
la arbitrariedad de sus explicaciones. Sin 
embargo esto no e% exacto, apunta Jung 

(La Psique y sus problemas actuales), 
porque el hombre moderno parte de supues
tos diferentes. "Si estuviéramos conven
cidos de la existencia de "misterios" o 
"encantamientos" en la misma medida en 
que lo estamos de las llamadas causas 
naturales, la conclusión hubiese sidocom-' 
pletamente lógica, ya que el razonamiento 
lo es".

Pero no solo la psicología se ha encar
gado de desbrozar tales terrenos.

LOS PODERES DE LA MENTE
En la nota citada recogíamos una anéc

dota singular. Como consecuencia de un 
particular estado anímico provocado por 
una crisis personal, alguien que jámás 
había tomado un pincel en sus manos, se 
sintió "poseído" por un espíritu que gene
rosamente le "prestaba" su arte.Hombre 
consciente y enterado, una vez superada la 
crisis, persiguió una explicación. Suacti- 
vidad como quiromántico le mantiene en 
contacto permanente con diversos sicólo
gos y siquíatras, tanto de nuestra ciudad

* como de Buenos Aires. C. Tournier no en
cuentra inconvenientes en levantar el anó
nimo masivamente impuesto en nuestra úl
tima entrega.

"Yo sentía realmente aquella fuerza que 
guiaba mi mano" aclara. Era una fuerza 
Incoercible, inevitable, que por mi parte

OKI

ALFREDO ROSSI. UNA EXPERIENCIA EN. VIVO



ESPIRITUS 
no intentaba eludir”. Nos mira escrutando 
una reacción. "El poder de la mpntp es 
fabuiosd” apremia con énfasis, para fun
damentar enseguida: "En mí se produjo 
de pronto una catarsis, y sentí como mi 
mente había creado sus propios fantasmas. 
Entonces tomé conciencia de mi valor ?o- 
mo hombre, como ser pensante yraciuú’1 
La mente tiene poderes ignorados” insis
te. "Creo que todos tenemos algo asi 
como una corriente particular. Hay quienes 
nacen con fuerza diferente, y al descono
cer su magnitud termina por disfrazarla, 
inventándole diversos mantos" explica. 
”Un hombre puede crear así un fenómeno 
sensorial, y sentirlo tan real como lo es 
el rayo en el espacio ejemplifica, para 
aclarar luego: "En mi caso no hubo espí
ritus, sino simplemente una creaciónmen- 
tal materializada. Lo que ocurre es que la 
civilización fue asesinando la receptividad 
de la m?nte primitiva. Por eso estos fenó- 
m?nos de creación mental y trasmisión 
de pensamientos, nos impactan y nos com
plican el razonamiento" termina, para re
matar su análisis con una declaración con
tundente: ”En realidad no hay espíritus. 
Todo desaparece" nos descerraja un tanto 
inesperadamente. "Lo único que sobrevive 
es lo absoluto, Dios”.

UN ESPIRITU BURLON
Era inevitable recurrir a los centros de 

espiritismo para oir una campana íntima
mente ligada a estos mundos de "ánimas" 
peregrinas y sus vinculaciones con el "más 
acá” Llegamos al Centro Espirita de Amor 
y Caridad "Taconai", en plena ceremonia. 
Las tres virtudes teologales presiden, 
desde sendos cuadritos, la entrada al lu-

EN ACCION
gar. Fe, Esperanza, Caridad... ofrendan 
su mensaje antes del encuentro con el más 
allá. La fascinación del rito y el malaba- 
rismo corporal de la Médium Jefe envuel
ven una ceremonia presidida por un "al
tar" agobiado de imágenes y de velas. 
Las significaciones convencionales impo
nen coactivamente el rigor de laceremo— 
iiia. Los espíritus convocados agitan el 
ritmo de la médium en pleno trance. El "se
gundo jefe" del Centro, un hombre joyen y 
cortés que, una vez vencida la reticencia 
impuesta por una nota periodística que hu
biera preferido eludir, nos recibe fiable
mente, se presta a conjurar nuestra curio
sidad con alguna explicación fundamental 
y epidérmica.

"En primer lugar habría que entender 
el significado de la palabra espíritu" co
mienza, "el elemento inteligente del hom
bre". Y enseguida intenta una primera 
fórmula. "Este elemento está unido al 
Cu< cuerpo por el perl-espíritu, una especie de 
cordón elástico que los conecta" "El 
espíritu tiene pensamientos, (elemento di
rigido), remordimientos (elemento autóno - 
mo, que controla, dirige, salvaguarda), y 
presentimientos, éstos dependientes de 
nuestro ángel tutelar, un espíritu que po
see un grado más adelantado y experiente 
que el propio". "Elespíritu tutelar es quien 
crea nuestra conciencia, y está ligado al 
hombre en tanto éste lo escuche. Cuando el 
hombre se encapricha en la equivocación 
el espíritu tutelar se retira. Entonces que
da un hueco, un vacío, que puede ser lle
nado por un espíritu de baja purificación, 
o simplemente por un espíritu burlón", 
fundamenta, para tranquilizar enseguida. 
"Por supuesto que el hombre es siempre

recuperable. Basta que pretenda cambiar 
para que se le acerque nuevamente el 
espíritu tutelar".

una vez ubicadas las bases teóricas, se 
puede transitar por los senderos que lle
van a una explicación racional de aquellos 
fenómenos . La comunicación entre el es
píritu -un espíritu cualquiera- y el mundo 
sensible se produce a través del médium 
(mitad, el que está en medio, "entre" 
dos cosas). De cualquier manera esta co
municación no es el ideal. El "médium" 
puede dudar, o incluso dejarse arrastrar 
por deseos o dictados de su propia mente, 
que al fin y al cabo siempre está ofi
ciando de control. "Es necesario poseer 
facultades especiales para ser médium" 
continúa nuestro informante. "La medluni- 
dad requiere un poder de recepción o per
cepción ultra sensorial que no está presente 
en todos los hombres".

LOS FANTASMAS SE DIVIERTEN
"Si tomamos en cuenta las manifestacio

nes de esa casa encantada sobre cuyas ■ 
hazañas hablaba una parte del artículo 
anterior, no es difícil atribuirla a un es
píritu. Pero no hay que tener miedo" 
desafía luego. "Es indudable que se trata 
de un espíritu burlón que se divierte con 
este tipo de sustos. Claro que no todos 
ven ej fenómeno, porque es necesario que 

la persona que lo recepciona tenga el mis
mo nivel de corriente, que su fluido ani
mal coincida con el fluido universal del 
espíritu en cuestión. Como las personas 
generalmente ignoran su $oder de mediu- 
nídad, no es improbable que alguien re- 
cepcione lo que otro ignora por completo" 
aclara. "También 0uedé ser úri simplé'fe-

nómeno mental dependiente de disturbios 
personales. En estos casos nada tienen que 
ver los espíritus. Cuando se trata real-, 
mente de un espíritu burlón, es fácil do-; 
minarlo. Si no se le presta atención a sus’ 
travesuras" resuelve, "terminará por 
aburrirse y retirarse". Evidentemente es
tos casos de encantamiento edilicio tienen 
que ver con esta clase de espíritus. "Si 
fuera un espíritu maligno" termina "no 
le haría chistes. Directamente le haría mal 
postrándolo en cama o algo parecido".

EL INFORMATMSTA
DEL ESPACIO
Los casos de premonición, frecuentes 

también en estos mundos de andanzas 
fantasmales, tienen su explicación para la 
teoría de los espiritas. No es necesario 
que un espíritu se posesione del infor
mante eventual én los casos de adelanto 
del porvenir, adivinaciones y otros extre
mos. Según el "médium" que se prestó 
tan amablemente a intentar una explicación 
a nivel periodístico de estos fenómenos 
ultrasensoriales, los casos de premoni
ción pueden surgir de algún espíritu erran
te a quien el individuo, de fluido paralelo 
le cae simpático. "Son espíritus de poca 
monta que adelantan una noticia como 
quien pasa un dato en las carreras" ex
plica. "En los casos de videntes deben 
existir espíritus a quienes el individuo les 
cae bien, por lo que terminan por acom
pasarlo. Son espíritus que tienen una mi
sión que cumplir, y la cumplen a través 
del hombre elegido” resume.

CONTINUA EN LAS-SIGUIENTES PAGINAS



LOS
FANTASMAS...
Antes de retirarnos, nuestro entrevista- criptestesia; o sea esa hipersensibilidad 

do quiere acercar alguna aclaración adicio- Que desemboca en la telepatía, panestesia,
nal, apuntando la división existente entre
las diversas formas de encarar los prin
cipios "es piritas”.

EL Centro sigue la línea Umbanda, que 
en contraposición al Kimbanda, se dedica 
solamente al bien. Una tercera posibilidad 
es el espiritismo conocido como Karde- 
cismo (de Alian Kardec, estudioso que pu
blicó una minuciosa clasificación de fórmu
las espiritistas), que es el que común

mente se practica "en familia", mesa de 
tres patas mediante. Es menos espectacu
lar , pero al parecer, efectivo.

PARASICOLOGIA:
LA FUERZA NATURAL

Richet la define como ”la ciencia cuyo 
objeto son aquellos fenómenos mecánicos 
o síquicos provocados por fuerzas desco
nocida s de la inteligencia humana ". El prof. 
Bela Szekely abunda: "Se trata de fenó
menos que. hasta ahora ni la sicología ni 
otras ciencias han podido aclarar. Se 
parte del supuesto de que estos fenómenos 
ocultos tienen una base común en una fuer
za natural cuyo carácter todavía no cono
cemos, pudiéndose advertir su presencia a 
través de sus manifestaciones externas”.

La Parasicología abarca dos campos. 
La subjetiva investiga los fenómenos sí
quicos, mientras la objetiva (parasicofí
sica) se ocupa de algunos fenómenos mate
riales cuyo origen no puede aclarar la me
cánica, tales como levita clones, materia
lizaciones, etc. A la parasicología subje
tiva pertenecen, según Richet, autor de 
esta división por zonas, los fenómenos 
comprendidos bajo la denominación de

etc.

Por definición esta ciencia se ocupa de 
los fenómenos que inspiraron esta serie de 
reportajes sobre fantasmas y otras exal
taciones. La para-sicología tiene sus pro
pios exorcismos. Vale la pena consignar
los.
LOS CREADORES
DE FANTASMAS

Es difícil hablar de para sicología sin 
vincularla con ALFREDO ROSSI, uno de 
los estudiosos más distinguidos de nues
tro medio. "La parasicología es una cien
cia positivista, ajena por supuesto a toda 
interpretación filosófica o religiosa" nos 
sorprende. "Y como ciencia que es recu
rre frecuentemente a la experimentación, 
midiendo y pesando fenómenos de todo tipo 
-fantasmas incluidos- para descubrir sus 
leyes naturales”.

Los ”fantasmas” y sus manifestaciones 
desembocan así bruscamente en los te
rrenos de la experiencia científica. Los 
casos descritos en la nota anterior (apa- 
ricioneSj trasmutaciones, y otras rarezas) 
son fenómenos producidos por la mente 
profunda (sub- c ons cien te), pe r man ecien d o 
entonces ajenos a la conciencia. Por su
puesto se requieren condiciones muy es
peciales. Es frecuente que aquella persona 
que produce el fenómeno, no lo vea, y que 
esta creación del subconsciente sea cap- 
por’ la.mente de otro individuo. Ya ve que 
que siempre es necesario que intervenga 
una persona viva "insiste Rossi", que es 
quien produce el fenómeno y que en general 

posee una mente dé características poco 
comunes. Siempre interviene un sistema 
nervioso vivo. Acá no hay muertos ni 
fantasmas” lapida, para extenderse en 
más explicaciones. "Hay casos todavía,en 
los cuales una persona que produce el fe
nómeno también lo ve, pero sin enterarse 
que el mismo surgió de su propia mente 
profunda”.

Como ciencia que es, la parasjcología 
debe estudiar las causas que producen ta
les efectos. "Hay en todo esto un fenóme
no "sicokinético", insiste Rossi, "fenó
meno por el cual una mente puede llegar 
incluso a mover objetos. La mente en es
tos casos, como en los dé creaciones fan- - 
tasmagóricas, produce una sustancia que se 
corporiza. No podemos decir que sp mate
rializa porque en realidad mantiene su 
calidad como sustancia. Y esta sustancia 
puede pesarse, medirse y tocarse", nos 
admira. "Se le conoce comoTELE-ERGIA , 
y su visualización suele tomar forma de 
"espíritu burlón" u otros extremos simi
lares. Lo cierto es que la ciencia continúa 
preocupándose por estos fenómenos produ
cidos por la mente, estudiando una sus
tancia que hasta el momento ha sido pesada 
y medida^, se le ha tomado la temperatura, 
etc. Sería importante que se constituyera 
una comisión de científicos -médicos,quí
micos, físicos, psicólogos-para respaldar 
estas observaciones" propone finalmente 
Rossi.

EN PLENA CEREMONIA 
OPINION DE LA MEDICINÁ: 
EL FANTASMA SE PASEA

La medicina no se violenta ante tales 
apreciaciones. Un estudioso en la materia, 
Albérico Garcen, estudiante aventajado, 
con sy título al alcance de la mano, acepta 
sin reservas tales planteamientos. "Estos 
estudios no son nuevos" declara. "En el 
siglo pasado ya se intentaron algunos ex
perimentos, dignos de atención. A Igunos fe
nómenos han sido contabilizados. Sin nece
sidad de ahondar demasiado, es fácil tam
bién detectar fenómenos a nivel cotidiano" 
nos provoca. "Muchas veces pensamos, 
sentimos la necesidad perentoria de ver a 
determinada persona, y ocurre que nos la 
encontramos a la vuelta de la esquina. 
Es probable que esa misma persona vi
niera hacia nosotros -a nuestra casa, al 
empleo- pensando fuertemente. Su pensa
miento fue captado por nuestra mente” 
-explica, para intentar luego una ejemplifi- 
cación más comprometida. ”Las proyec
ciones de la mente han alcanzado niveles 
insospechados" afirma. "Mi propia expe
riencia profesional me enfrentó a uno de 
estos fenómenos. Un amigo solía desper
tarse a medianoche con una imagen precisa 
y bien determinada que se cor porizaba en 
paseos a los pies de su cama. La imagen 
parecía real, y su rostro correspondía con 
exactitud al de una persona de su conoci
miento. Ahondando en el misterio,Garcén, 
llegó a conocer a la causante d»* aquella 
imaginería. "Sabía que mi amigo nosentía 
nada por ella, porque él mismo me lo 
había aclarado. Ante mi insistencia, y en 
ejercicio de mi actividad como es'”d oso 
de aquellos fenómenos, ella terminó por 
confesar lo que consideraba un secreto. 
Sintiéndose atraída por mi amigo, solía 
despertarse luego del primer sueño, pen 
sando en él. Esto ocurría alrededor de la 
medianoche. Como le costaba conciliar 
nuevamente el sueño, se paseaba a los 
pies de su cama, siempre con la mente 
inconscientementé proyectada hacia él. Era 
la hora en la que mi asustado informante 
solía- enfrentarse a su fantasma noc
turno ..."

Son fenómenos que vale la pena investi
gar.

(Y.M.B.)



MEDICINA PARASICOLOGICA

MILAGROS "DE ZE ARICO 
1A UNIVERSIDAD

Zé Arigó, el famoso ••médium” brasileño de Congo- 
nhas do Campo, quien poseído por el ”Dr. Fritz” (falle
cido), realizaba curas milagrosas y operaba sin haber 
pasado jamás por un aula universitaria, continúa preo
cupando a los estudiosos del mando entero, Muerto er 
1971, en un accidente automovilístico, Ze Arigó no lia 
perdido su fama, 400 científicos de todo el mundo se reu
nieron recientemente en la STANFORD UNIVERSITY (Ca
lifornia) en el marco de una Conferencia sobre Medicina 
Parasicológlca, El centro de atención lo constituyó el Dr. 
Henry Puharlc de Nueva York, con su exposición confir
matoria de las famosas curas de Arlgó. El Dr. Puharich 
y sus ayudantes estudiaron más de un millar de casos de 
enfermos tratados por el brasileño sin llegar a compren
der cómo éste hacía sus rápidos diagnósticos y como rea
lizaba sus curas. Un enorme campo de investigaciones se 
abre ante tal constatación. Toda una fenomenología ••so
brenatural” terminó sobrevolando la Conferencia, sobre 
la que finalmente cayeron como bombas diversas expe
riencias vividas por varios científicos presentes. Curas 
de desórdenes emocionales, verrugas y hasta cáncer por 
el simple método de colocar las manos sobre el pacien
te abrieron una artillería que continuó con exposiciones 
de un ginecólogo que utilizó la hipnoterapia para aliviar 
los dolores del parto, o las revelaciones del Director 
del Laboratorio de Slcofisiología de la Fundación Men- 
ninger sobre la eficacia del ,rbiofeedback”, una técnica 
que permite al paciente alcanzar cierto grado de con
trol sobre algunas funciones involuntarias, como el rit
mo cardíaco o el flujo sanguíneo. Una científica del Ins
tituto Neurosiquiátrico de la Universidad de Los Ange
les confesó estar usando el proceso ”Kirlian”, un méto
do supersensitivo desarrollado por científicos rusos que 
permite registrar ”campos eléctricos” asícomolas ”au- 
ras” que envuelven a los seres humanos, los animales 
o las plantas.

Un peligro latente de los métodos que aún se encuen
tran en un proceso experimental es la posibilidad abier
ta a los inescrupulosos y los charlatanes, capaces de ha
cer caer en sus abusos a las víctimas desprevenidas. 
Por otra parte este curanderismo para-científico, abre 
posibilidades para et estudio y la ^’^er i mentación a ni
vel científico. Lo mejor sería estudi'5 r las ”curas” es
peciales sin perm/tir que los enfermos sean estafados 
por simples aprovechadores. El dilema resulta difícil 
de solucionar.



TRES LETRAS PARA Uh
“ADIOS AL HAMBRE ”

AVES
Los pollos doble pechuga, estarían prontos para el 

consumo en diez semanas en lugar de 18 o 20 semanas.

EL HAMBRE

B.P.C., - PROTEÍNAS

ANDES 1282 TELEF. 917938

DAR 
UNO 
UNA 
QUE 
POR

XIMA DA MENTE CUARENTA ELE
MENTOS NUTRITIVOS QUE SON U 
DISPENSADLES PARA SALVAGUAJ

RESPONSABILIDAD 
EXPERIENCIA 
GARANTIA

LA SALUD. LA AUSENCIA I 
SOLO DE ELLOS PRODU^C 
MUERTE PREMATURA AUI 
NO IMPLIQUE LA INAAlCIO 
FALTA DE ALIMENTOS (1

OTROS RESULTADOS
Las posibilidades del B.P.C. son de una increíble 

magnitud. No sólo los seres humanos pueden resultar 
directamente beneficiados, sino que su uso en gran 
escala redundaría en importantes resultados para la 
economía del país. La experimentación así lo ha de
mostrado:

VACUNOS
Se puede DUPLICAR la producción de leche y en lu

gar de los cuatro años habituales, se puede tener 
pronto un novillo para la matanza en 16 o 18 meses.

”Si en el Uruguay se permitiese, desarrollar el 
B.P.C. -afirma el Dr. Bertullo- en un año duplicaría
mos la actual producción de proteínas animales. En 
una palabra la producción nacional es baja porque 
faltan proteínas de calidad, con el B.P.C. se las es
taríamos dando ein necesidad de veda”.

EXITO INTERNACIONAL
Entre el 6 y el 8 de Junio del corriente año, se ce

lebró en Boston un Congreso Internacional sobre con
centrados proteicos para la vida humana. Uruguay 
presentó allí un trabajo realizado por el grupo de 
científicos orientado por el Dr. Bertullo. El congreso 
estimó que el método presentado por la delegación 
uruguaya era el que había dado información más aca
bada sobre el tema.

La consecuencia directa, fue el ofrecimiento al Dr. 
Bertullo de 2.00 0 dólares mensuales, vivienda, loco
moción y estudios pagos para los hijos en el extran
jero.

”Lo rechacé -enfatiza Bertullo- creo es necesario 
trabajar en, por y para el país”.

TAREA MULTIDISCIPLINARIA
El descubrimiento y experimentación del B.P.C. se 

debe a la labor conjunta de varios profesionales y 
al aporte de la Universidad de la "República:

Facultad de Medicina. (Instituto de Pediatría y Nu
trición). Prof. Negro y Dr. Aquiles. A. Delfino (Cá
tedra de Fisiología) Prof. Vignolo.

Facultad de Ingeniería (Dio. de proyectos industria
les y maquinarias). Prof. Panizza, Ing. Braulio de los 
Santos.

Facultad de Química. (Intercambio de problemas 
bio- químicos) Prof, Cano Marotta.

Es creencia gneralizada de que la 
principal fuente de nutrición para los 
hambrientos millones de seres huma
nos de un mundo superpoblado van a ser 
ser los océanos. Muchos periodistas 
e Incluso algunos científicos de fecun- 
di fantasía y frondosa imaginación sue- 
ñana con granjas marinas (comparables 
a las terresires),donde se criarán mi
llones de peces destinados al consumo.

Sin embargo,la explotación científi
ca de los recursos marinos difícilmen
te puede contrapesar el acelerado cre
cimiento de la población.

A pesar de eúo, hay posibilidades con
cretas de mejorar la alimentación me
diante las actividades pesqueras.

La producción alimenticia per cápita, 
en el último trienio, ha tenido un défi
cit de un 3% en los países latinoameri
canos y una de las principales caren
cias ha sido la mo.lnutrlción proteico - 
calórica. Ese déficit nutritivo tiene gra
ves consecuencias^ fundamentalmente 
en los niños pequeños. En algunos paí
ses, la tercera parte muere antes de’ 
llegar a la edad escolar, en otros, se 
produce un retardo del desarrollo men
tal y de la capacitación de aprendizaje 
y trastornos de la conducta. Por con
siguiente la actual desnutrición en mu
chos países subdesarrollados está com
prometiendo el futuro de millones de se
res humanos.

En el Uruguay -extraña coinciden
cia- tenemos el privilegio de contar 
con un grupo de científicos, que coman
dados por el Dr. Víctor Bertullo han 
ideado un sistema que puede ser la so- 

luclón para los problemas anterior
mente señalados.

Dr. Víctor Bertullo. El profesor Ber- 
tullo, para sus alumnos y para aquellos 
que conocen su labor de Investigador y 
las posibilidades de su extraordinario 
descubrimiento: el B.P.C. (Bio proteo 
catenolizado).

Lo visitamos en su lugar de trabajo. 
El mismo en que cursó sus estudios y, 
que por extraña coincidencia, hoy al
berga al Instituto de Investigaciones 
pesqueras: la Facultad de Veterinaria

El tema lo apasiona y lo que en prin
cipio fue pensado como un diálogo 
resultó ser más que nada, una resumi
da conferencia sobre el hambre.el B. 
P.C, y las posibilidades de la produc
ción nacional. clón llevada a cabo por el Dr. Aqu

-”E1 Instituto de Investigaciones Pes-les Delfino en más de 200 niño
queras, que hoy dirigijo, fue fuadidoen 
1960, como culminación de un depar
tamento creado en 1954. Es el único 
Instituto que trabaja en forma mu!tl- 
disciplinaria ya que en sus proyec
tos colaboran profesionales provinien- 
tes de casi todas las facultades del 
país. Todos estamos unidos coa el in
terés de promover y desarrollar pro
ductos originarios del mar para apli
carlos en la nutrición humana”.

EL TERMINO "HAMBRE” DEBE 
SER PERFECTAMENTE DEF1MDO 
CUANDO SE UTILICE (...) EN SU 
SIGNIFICACION ACTUAL ES LA FAL
TA DE CUALQUIERA DE LOS APRO-

-”Ei ser humano deber ser toma' 
en el ambiente en que debe proyecta 
se y en la necesidad de alimentai 
adecuadamente. És decir, según 
respetable opinión de los médicos qi 
comi>onen el equipo, una madre en e< 
tado de gestación, si tiene carencü 
de proteínas de origen animal, lúe. 
del 4o. mes de embarazo puede alum 
brar un niño con hasta el 69% maní 
de posibilidades (físicas, intelectual 
que otro correctamente alimentad

De la Investigación y experime.il 

el B.P.C. dio excelentes resultad: 
en el tratamiento de niños premah 
ros y distróficos (debajo de talla 
peso normales). Sin duda, alguna, j 
puede afirmar qué es el inicio de ui 
escuela uruguaya en problemas de a. 
triclón. El reciente congreso de Boí 
ton así lo reafirma, de un sin núm< 
ro de trabajos presentados el nuestr 
referente al hidrollzado de procefn 
de pescado, fue el de mayor resonat 
cía. v

-'•Como su nombre lo indica

ler SERVICE
DE APARATOS

ELECTRO - DOMESTICOS

ABONO
MENSUAL SI.MO

experime.il
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Proteo Catenollzado), es la ruptura de 
las proteínas ael pescado por medios bio
lógicos. Resumiendo, esto significa que 
el pescado es digerido técnicamente y 
luego se entrega al cuerpo humano el 
concentrado, supliendo de esta forma al
gunas deficiencias del organismo**.

SE PUEDE AFIRMAR QUE LA CA
RENCIA DE PROTEINAS ES LA MAS 
INTENSA, LA MAS GENERALIZADA Y 
LA MAS GRAVE DE TODAS LAS FOR
MAS DE HA MBRE QUE CASTIGAN E5 - 
TE CONTINENTE. ES EVIDENTE QUE 
SIN UNX AMPLIA COOPERA CíONIN- 
TERNACíONAL ES DIFICIL QUE PUE
DA EFECTUARSE EL RITMO DESEA
DO (...) PARX SATISFACER LAS NE
CESIDADES BASICAS DE SUS POBLA - 
CIONES (2)

-”La patente correspondiente a mi 
descubrimiento se la doné a la Uni
versidad de la República, porque en
tiendo que es la forma directa de ser
vir al pueblo y no de que otros se sir
van del pueblo.

Lo que más me preocupa como pa
dre, como hombre y como investigador 
son todos los niños del mundo; porque 
un niño sano puede acceder a la cul
tura, al mejor conocimiento dejos pro
blemas socio-político-culturales para 
actuar a su libre albedrío. En este mo - 
monto con mi autorización el B.P.C, 
se esta usando en los EE.UU. y en Bra
sil.

En nuestras investigaciones, hemos 
llegado a la conclusión de que se con
sigue una alimentación ideal con tan 
sólo 3 gramcs diarios de B.P.C.

En este momento -a pesar de que no 
poseo los últimos informes- el URU- 
guay debe tener aproximadamente unos 
590.000 niños, de lo cual podemos de
ducir, que con 1.500 kilos dianos de 
B.P.C,. tendríamos correctamente ali
mentados a todos los niños del país. 
-Si es difícil hacer esa cantidad de 
concentrado? No, de ninguna manera pa. 
ra lograr esa cifra se necesitan 6.000 
kilos de pescado. Si estuviéramos ha
blando de otro pafs mi opinión sería 
distinta, pero el nuestro tiene una po
tencialidad de 8.000.000 de toneladas, 

asf que, sobre esa potencialidad ¿que 
representan sólo seis mil kilos?

PRODUCCION EN GRAN ESCALA

SI EL HAMBRE NO ES SATISFECHA 
CON UNA ALIMENTACION SUFICIEN

TE LA SALUD PUBLICA SE SIENTE 
AFECTADA POR GRAVES ALTERA
CIONES.

PROVOCA PRINCIPALMENTE UN 
RETRASO DEL CRECIMIENTO DEL 
NIÑO Y, EN MAYOR O MENOR ME
DIDA FACILITA LA ECLOSION DEL 
RAQUITISMO.

EN LAS ESCUELAS LOS MAESTROS 
SEÑALAN UNANIMEMENTE LA A PA- 
TLA DE LOS ALUMNOS DISTRAC
CION ANORMAL Y D1SMENCION GE
NERAL DE LA ATENCION.

-”A pesar de todas las experiencias 
y posibilidades del B.P.C , aún no he- 
m>>s podido producirlo en gran es
cala. Si bien es cierto que gracias a la 
Universidad de la República, se pudie
ron importar las maquinarias necesa
rias, por un total de 25.009 dólares 
hace tres años, también hace tres años* 
que las mismas están guardadas en 
depósitos, porque carecemos de una 
planta para montarlas.

Necesitaríamos $ 20.000.000 en este 
momento tenemos $ 3:009.009.

Cinco de ellos nos fueron facilita
dos por el Concejo Central de ASIG- 
naciones Familiares (mediante inter
cambio del producto) y otros tres fueron 
otorgados por unanimidad en Ja Junta 
Departamental de Montevideo7’.'

Hace falta doce millones de pesos 
para poner en funcionamiento una plan
ta industrial que sería la productora 
de un elemento único en el mundo, de 
ln solución para el hambre en el U ru
guay. Han pasado muchos meses y na
die ha respondido a la solicitud del Insti
tuto. ¡Qué poco cuesta el subdesarrollo!

Fuente:

(1) Lord Boyd Orr; Primer director de 
la FAO (Organización para la ali
mentación y la agricultura de las 
Naciones Unidas.

(2) Josué de Castro: El Libro Negro del 
Hambre

(3) Cépede-Gounelle: El Hambre
DORMITORIOS • COMEDORES • L I V I N G S
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Una Nota de ARAM RUBEN AHARONIAN

UN GURU DE 
MAXITAPADO

ECONOZCO que a mf me pasaba lo 
mis n o. Cuando ofa hablar de yoga 
o bien me imaginaba una clase de 
gimnasia sofisticada para damas 

snob o a un pelado hindú orando días y 
días mirando al sol.

Paro debo récopocer ahora que esta no
ta me llevó a romper varios esquemas 
mentales. El primero fue sin duda, el con
tacto con el GURU, el maestro del Ins
tituto de Estudios Yoguísticos Yukteswar 
de Buenos Aires y Montevideo.Claro,us
ted se lo imaginará igual que lo esperaba 
yo: un viejo de túnica naranja y blanca, 
luenga barba, costillas salientes, con 
ojos casi desorbitados pero bien profun
dos, de sandalias. . .

Esa' fue quizá mi primera frustración: 
el gurú se me apareció vestido con maxl- 
tapado, pantalón y polera negra y un 
grueso cinturón en hebilla trabajada por 
algún artesano. Un ser normal en apa
riencia, un muchacho más de esos que ve
mos todos los días en cualquier calle de 
Montevideo.

Primero me siento en el deber de aler
tar al lector: ésta es una historia de lo
cos.

Sonríe él. Dice que se llama Eduardo 
aunque después me extiende'una tarjeta 
donde figura su nombre monástico: Sri 
Swamt Vivektayuktananda Saraswati. Sin
ceramente prefiero decirle Eduardo. O 
gurú. Aunque sus discípulos y seguidores 

lo traten de maestro, viejo,papé,padre... 
y hasta ”veterano”, Aunque este vetera
no no haya cumplido 26 años aún. Aunque 
más de sesenta sean los que integran la 
comunidad pn nuestro Montevideo como 
discípulos internos, monjes, swamls pa
ra mahansas, monjas. . .

*/ Le alerté: ésta es una historia de locos. 
Una historia donde un gurú yoga recorro, 
con monjas y periodistas, boliches reu
niones de meditación, clases de hata yo
ga (gimnasia): vinerías, peñas, consulto
rios y boftes. Esta es una historia de lo- 
pos de un gurú que quiere aplicar la fi
losofía yogui al mundo occidental y la de 
un periodista que trata de comprenderlo 
para transmitirlo a ustedes.

Lamentablemente, el espacio nos im
pide hablar de los cantos del •'gaucho” 
Bremananda; la ••negrita” Durga, sobri
na de Elisette Cardoso; los tangos del 
gurú. Un repertorio que va de Gardel, 
pasando por Violeta Parra, canciones pro
pias compuestas en comunidad por la co
munidad, dando la vuelta a los sambas 
brasileños para desembocar en Piazzola 
y Ferrer.

No queda espacio tampoco para decii 
que a quien usted conoció por Rosa Zeida 
ahora se llame Lakshmr, o Mariano lleve 
el nombre de Gandivananda, MarthaseKa 
me Mataji y Ornar, Haridevananda. .

Unos, sus nombres legales, civiles’ 
Los otros, sus nombres monásticos.

EN EL ASHRAM
17STE es el producto de la ”inquisición” realizada por 

| el cronista de la REVISTA DE LOS DOMINGOS sobre 
. alumnos externos e.internos luego de la meditación con

junta realizada por uruguayos y argentinos. Transcripción 
I fiel de lo conversado libremente, de 23 horas del sábado 
। hasta las 5.30 del domingo.

Toco timbre en el apartamento 610 del ' -Iflcio Tupí. Me abre 
una mujer vestida de pantalón y buzo negiv. Me descalzo (dicen 
que es la costumbre de ellos). Paso al salón que eb bastante chi
co. En él, más de sesenta personas de todas las edades, de am
bos sexos, de todas las clases sociales, sentados en cuclilla so
bre el piso de parquet lustrado. Mirando hacia un póster (¿se 
podrá decir póster?) que lace las veces de altar¿ tal vez. Re
conozco en él una de las ilustraciones de El Prlncipito de Saint 
Exupery. Debajo dice: lo esencial es invisible a los ojos.

El gurú me dijo a las seis. Que iba a haber un encuentro de 
alumnos externos uruguayos y argentinos. Ya son las siete y 
media y no pasa nada. El silencio es bastante pronunciado. A 
mi alrededor, sentados sobre sus piernas veo mujeres adultas 
-alguna anciana- hombres'maduros muchachos artesanos, otros 
con cara de estudiantes, amas de casa y sus maricos, algún 
niño. Todos siguen mirando hacia adelante. Tal vez meditando. 
De pronto entran treinta personas que saludan -luego de des
calzarse, claro- a algunos de los presentes que seguramente 
conocen. Tienen pinta de ser los argentinos.

Poco después comienza la meditación. Es una mujer joven que 
con un sonido sostenido -algo así como diciendo OMMM- llama 
la atención e invita a meditar. La llaman •'madre”. Es joven, 
tal vez hasta bonita. Sucesivamente hablan de gurú, de sus ex
periencias personales con él algunos monjes, otros alumnos 
externos. Las variaciones son de •'maestro” a ”loco bravo” di
cho con admiración y respete^

No aguanto más la posición. Salgo. Dos horas después vuelvo y 
el gurú me atiende directamente, No necesito descalzarme. 
Comenzamos a hablar. Me invita a interrogar a sus discípulos 
libremente. He aquí lo •'averiguado”.

RITA tiene 64 años, y fue maestra en Pino Solo, un paso no ha
bilitado de la Cordillera en Neuquén donde le ”chocó” el regue
ro de sangre de los niños que cruzaban descalzos la nieve para 
llegar hasta ella y sus enseñanzas. En el Chaco se jugó la vida 
por darle protección a los nativos. Crió 15 hijos que no eran 
suyos. Dejemos que habla pila: "Mi actividad anterior no me’ 

satisfacía. Continuando mi búsqueda encontré finalmente a Gurú. 
Al hallarlo termfnÓ en mf toda vacilación y duda y estimé que 
había encontrado finalmente lo que en toda mi vida esperé y tal 
vez busqué. Hace cinco años que conocía gurú en una conferencia 
que dictó. Pero mis conocimientos sobre yoga datan de 1934”.

EL ING. LUIS FRíSTRAIBER tiene 28 años y es argentino, 
también. "Yo encontré al maestro por '•casualidad'*, en el aviór 
de Santa Fe a Buenos Aires y pedí para hablar con él. De esto 
hace 5 años. Por casi tres años seguí con mis actividades co
merciales y luego fui junto a él. Mi vida cambió en la forma de 
verla. Aquello que uno necesita madurar i durante 50 años aquí 
se logra en poco tiempo. Dos años junto a un maestro equivalen 
a muchos años de experiencia. ¿Contarlo? Cómo no. Tuve ex
periencia sexual como monje lo que está reñido con lo oriental, 
para probar si realmente quería ser célibe o simplemente exis
tía un problema de represión. Y seguí eh la comunidad luego de 
mi experiencia, convencido”. Ahora es paramahansa.
La Esc. MA'RY BETTY V1LARRUBI es una conocida profe

sional montevideana. Tiene 46 años, peto representa bastante 
menos "Desde chica quise algo que durara, porque veía que 
las cosas se terminaban. Mientras crecí tuve siempre un ma
lestar interior. A los 20 años me convertí al catolicismo. Es 
algo destacable ya que mi padre era masón. Pero eso tampoco 
ii e dio la salida y como me sentía mal busqué escaparme por el 
lado del trabajo. Y trabajé, trabajé. Económicamente, sin duda, 
me iba cada vez mejor. Cuando cumplí los 40 hice un balance 
de mi vida y creí sinceramente que mi vida era inútil, lo que me 
trajo una gran depresión síquica y fue justamente el siquiatra 
quien me pregunto por qué no hacía yoga. El jueves 25 de noviem
bre conocí a gurú y me atrapó su magnetismo en el momento 
mismo de comenzar su conferencia. Comencé luego las clases 
de hata yoga y cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar 
con él' me vino una sensación de calma y de paz. ”Es el maestro 
que siempre esperé”, le dije. ”Yo siempre estuve contigo” 
me contestó. Tuve una sensación de eternidad por primera vez 
en n i vida. El 11 de julio decidí ingresar a la orden. Ahora soy 
monja con el nombre de Harl Govindananda. Y ya no tengo an

gustias, tristeza, ni ese estado permanente de pesimismo”. 
Demás está decir que la Esc. Vilarrubf abandonó su estudio y 
sus actividades profesionales para unirse a la orden, ante el 
descreimiento de sus pares que no entienden su decisión te
niendo en cuenta su excelente posición económica. Pero ahora 
la notan alegre, rejuvenecida.

LIDIA ETCHEVERRIA es argentina. ”Mirá, pertenezco a la 
generación de fractura, tengo 39. años. Soy de la generación del 
sicoanálisis. Provengo de un hogar de la alta burguesía de ún 
Pueblito de la Provincia de B. Aires, .con todos los encasllla- 
mientos. Las artes -y el plano sobre todo- fueron mi escapis
mo, tal vez. Ful a La Plata a estudiar plano, luego viví 5 años 
con un hermano esquizofrénico hasta que murió. A los 28 años 
rompí con todo. Creí en Trostskl. Cuando por primera vez 
tuve oportunidad de hablar con gurú, yo sobradora, me quedé 
casi sin palabra y le dije: ”Pero vos chorréis paz por todos los 
costados”. Vi en él lo que quería ver: un ser que era un maes
tro que podía darme la senda de mi vida”.

MARTA VALIENTE es uruguaya, de 24 años. Bonita. Nos 
cuenta su historia: ”Me casé a los 18, me divorcié a los 20. 
Al año conccí a un hombre casado del cual me enamoré -y creo 
que él también de mf- y esa circunstancia me rompió varios 
casilleros más. También esa relación terminó al año. Una vez 
por TV oí que había una conferencia de yoga, y me interesó. 
Ful a oir, por ir no más. Por 2 ó 3 meses fui a clases de hata 
yoga y luego huí con excusas porque realmente me sentfh muy 
atraída. Pasé 10 meses afuera e hice de todo un poco, desde 
estudiar hasta salir con 10 hombres-'distlntos. Le comento que 
más que una vida parece un libreto de Nené Cascallar. Muy 
seria, esbozando apenas una sonrisa, prosigue: ”Cuando cum
plí 24 años decidí que ya era hora de hacer algo, y entré a la 
orden porque siento que ésta es mi vocación y siento que para 
ello sufrí. Es lo único que me puede hacer feliz y ser útil para 
mí y para los demás”. Marta ahora se llatna Mataji y es monja.

CONTINUA EN LAS PAGINAS 10 V II



SARVANGASANA: ESTIMU
LA LA TIROIDES

LA RUEDA: PARA LOGRAR EL CONTROL PERFECTO 
DEL CUERPO

EL ARADO: ELASTIFICA LA COLUMNA DORSAL, CURA 
LUMBAGO Y NEURALGIAS

EL ARCO: REDUCE ADIPO!

los senderos del yoga.porque fue él quien me reconoció el título"Se comenta que el yoga nació hace 7000
Todos los llaman "padre” y "madre". Son el 

gurú y la "gurusa", los maestros espirituales
años. Los primeros libros que hablaron del 
yoga fueron los vedas (de vid, sabiduría). 
Luego hubo grandes maestros que readap
taron y aplicaron el yoga en varios aspectos. 
El que organizó la orden de los SWAM1S, 
500 años antes de Cristo fue Swami Chan- 
karaychaya quien la dividió en 10 ramas".

,rYoga significa unión. Tiene relación con 
la palabra religión que viene del latin reli
gare que también significa unión".

"Ningún gran pensador fue creador de una 
religión: ni Jesús, ni Buda, ni Moisés, ni 
Mahoma. El hombre creó la religión des
pués, como un medio de escape para buscar 
el perdón y volver a cometer el pecado. El 
yoga y la religión es lo mismo. La religión 
está convertida en política sutil; en oro, oro, 
oro; lo único que interesa es el dinero. Tan
to budistas, católicos, mahometanos. . . y 
yoguistas. Todos los grandes pensadores en
señaron lo mismo: amar al prójimo como a 
sí mismo. Después vinieron los historiado
res y los inventores de las religiones. Me 

■hace accfdar a la Historia de Cristo flePa- 
plni: "el discípulo deforma la enseñanza del 
maestro e Inventa cosas-a su vez y crea una 
imagen mística del maestro: lo deja de ver 
como hombre para verlo como Dios, para 
él evadirse de su función como hombre de 
acción".

LA INDIA: CHINANANDA SOLO
"En el mundo vivimos en una total deca

dencia tanto religiosa como yoguística. De 
lo que vi en la India sólo puedo hablar de 
un hombre: swami Chidananda, presidente 
mundial de la Divine Life Society, Fue el 
único yogui que no me cobró nada por mi 
estadía de tres meses en su ashram y ade
más me prestó 500.000 pesos (que se los 
devolví). Chidananda pertenece a la rama 
SARASWATT de los yoguis y yo también

EL PRINCIPITO DE SAINT EXUPERY 
EN EL ALTAR DEL ASHRAM. BAJO EL 
EL GURU LEYENDO UN LIBRO EN 

SANSCRITO

el 20 de abril de este año. Se dice que nin
gún gurú puede serlo si no lo nombra otro. 
En mi caso, como en el de Ramana Mahar- 
shi, mi gurú fue todo, la vida misma”.

"Déjame que te cuente un poco más de 
Chidananda. Es un gurú de 56 años que anda 
por todo el mundo hablando de fraternidad, 
ética y sicología, trabaja todo el día, no des
cansa nunca. Prefiere abandonar sus medi
taciones para construir leprosarios, cor 
ejemplo. Es el único que se da cuenta de lo 
que pasa a su alrededor. . . Además te voy 
a contar una anécdota que sucedió a los pies 
del Himalaya, junto al Gantes. Cuando Chl- 
dananda me reconoció el título, uno de sus 
alumnos dijo "Ahora sí es un swami". Chi- 
dananda lo miró y le dijo: "Desde que nació 
es un swami. La Argentina es muy afortu
nada en tenerlo".

LAS BASES DEL YOGA
"El yoga se basa en el autoanálisis. Se 

divide en varias ramas. Las más importan
tes son:

BAKTHIYOGA o sendero de la devoción. 
Se usa el corazón y se pasan orando todo 
el día. En sí está representado por los ído
los. Es el dios personificado en un objeto 
para llegar a la realización del dios imper
sonal, o sea verlo reflejado en todas las co
sas del mundo. Los principales ídolos son 
Brahwa (el creador), Shlva, (el destructor) 
y Vfshnú (el conservador de lo creado). Es
tos son los dioses hinduístas. Yonosoyhin- 
duísta. Para mí Dios es impersonal y mi 
religión es universal.

JNANAYOG^ (pron. fiañayoga) o yoga del 
discernimiento, para el que se usa la mente. 
Por medio del autoanálisis busca la perfec
ción para enseñársela a otros.

KARNAYOGA o yoga de la acción. Elkar- 
mayoga readaptado al estilo occidental es el 
que empleo yo. Es la actividad constante de 
mente, cuerpo, corazón y alma. Aunque en
seño todos los demás yogas según la pro
blemática del discípulo, el fin es llegar al 
accionar constante en el mundo; no en el 
monasterio. Luego de la práctica de depu
ración mental -nunca separado de la acción- 
busca la integración total del ser para en
señarle.

A veces (y sobre todo con el Jnanayoga) 
busca entrar en estado de SAMA DI (éx

tasis) y luego mediante este estado, ense
ñarle a los demás a lograrlo, pero siempre 
sentado, meditando 8 o 10 horas por día, 
practicando una lectura. Esto es en la India. 
Es un lindo recurso para pasarla bien. Ra- 
makrlshna (S. XIX) cuando su principal dis
cípulo entra en samad! por primera vez y no 
quiere salir del mismo, le dice que es um 
egoísta, que prefiere su pasividad antes de 
ayudar al prójimo. Y tiene razón. En la In
dia se considera a la vaca como la madre, 
oorque brinda leche, que generalmente se 
tira a Ios-Ídolos, mientras los niños se mue
ren de hambre y son deformados para pedir 
limosna".

EL LIBRO SAGRADO
El BHAGABAD GITA es la Biblia hindú, 

el canto del Señor, donde se explican todos

EL NATA YOGA
"El hata yoga sirve para lograr el domi

nio de la mente sobre el cuerpo. Ejercicios 
posturas que poco a poco trabajan sóbrelas 
glándulas y organismos enfermos produ- . 
ciendo una corrección en los problemas fí
sicos, pero sobre todo en los síquicos, por 
medio de una relajación y de técnicas de con
centración. Se supone que la mayoría de las 
enfermedades provienen de la mente. Si el 
hombre está calmo mentalmente es másdi- 
ifcil que enferme ¿no?".

DIFERENCIAS ENTRE LOS
HINDUES Y NOSOTROS

"Las diferencias entre el criterio yoga 
hindú y nuestra adaptación "occidental" 
son varias:

Nosotros admitimos matrimonios en 
nuestra comunidad. En algunas-pocas-par
tes de la India se admiten mujeres en los 
monasterios pero las tienen completamen
te separadas de los hombres.

La REENCARNACION es el escapismo de 
los hindúes, igual que lo son el cielo, pur
gatorio, o infierno o bañarse en el Ganjes 
o el Jordán. Se pasan la vida pensando que 
serán en la próxima reencarnación, o qué 
fueron en la anterior.

En la India están prohibidas las salidas 
de los monjes en grupos. Viven recluidos 
en monasterios. Acá en nuestra comunidad 
vivimos la vida de cualquier ciudadano, 
prácticamente. Vamos al cine, al teatro, a 
café concerts. . .

El hindúes PASIVO. Espera todo de "arri
ba", espera las próximas reencarnaciones 
para llegar. Nosotros vivimos el presente y 
no nos interesan para nada las presuntas 
reencarnaciones.

El tema SEXO en la India es intocable. 
Para nosotros no es tabú en absoluto. Es 
un hecho social y como tal se estudia, con
sidera y analiza.

En la India cada uno recibe su pensión y 
se cocina aparte. Nosotros tenemos un FON
DO COMUN, comemos todos lo mismo. To
dos nuestros gastos, nos lo solventamos 
nosotros y cuando la Comunidad necesita 
fondos, el monje sale a trabajar de cual
quier cosa. Los hindúes nocomen carne. No
sotros sí, cuando no hay veda, claro.

En cuanto a VESTIMENTA; tiramos la tú
nica naranja y blanca porque la considera
mos inadecuada para la mentalidad occiden
tal -por experiencia- y por el momento 
vestimos de negro.

Es increíble la INDIFERENCIA POR EL 
PROJIMO que tienen los hindúes. Al lados© 
están muriendo de hambre y ellos siguen* 
mirando al sol o a la luna, "meditando". 
Nosotros basamos nuestra acción en la ayu
da al prójimo; esa es nuestra meditación.

Cuando nos invitan no tenemos problema 
de tomar ALCOHOL. Los monjes hindúes 
prefieren fumar HASHISH, OPIO o MARI
HUANA en sus divagaciones meditativas.

El gurú hindú cobra por todo. Es el CO
MERCIO TOTAL, como en cualquier otra 
religión. Es la decadencia absoluta del yoga. 

de la comunidad.
”Lo conocí cuando yo t©nía 14 artos, ©n un 

cumpleaños de 15 en la calle El Maestrode un su
burbio bonaerense. A los 18 recién cumplidos 
nos casamos por un mismo ideal y somos com
pañeros en la misma tarea. Los dos somos uno. 
Hay algo para aclarar: nunca tuvimos entre no
sotros relaciones sexuales. La comunicación se 
da en todos los demás terrenos. Por eso dico que 
somos uno solo".

Habla ella. Sentada en una alfombra con los 
pies cruzados, descalza. Pausadamente. Se llama 
Susana y tiene 26 recién cumplidos. Es la "gu
rusa” aunque su nombre yoga es el de Swami 
Tará. Es la directora de la parte femenina de 
la Comunidad y co-directora de toda la orden.

"Sin ella no podría haber hecho todo este tra
bajo. Somos el complemento uno del otro" diría 
Eduardo Nlcosla, "padre", el gurú.

La conversación prosigue sólo con el maestro 
de la comunidad. Susana está cansada después 
de 22 horas de viaje desde Buenos Aires-Pay- 
sandú-Montevideo. Serán varias horas de diálo
go, cuestiona míen tos constantes del periodista, 
respuestas rápidas del gurú, experiencias, anéc
dotas. principios, fines. . .

-¿Cuál es el libro más importante para vos?
-El Prlnclplto, porque es sencillo y profundo. 

Es para los hombres grandes.
-¿Qué opinas de la violencia?
-Esta respuesta que te vo¡y a dar es muy "oc

cidental", porque los hindúes no la aceptarían. 
Opino que la violencia a veces es necesaria pa
ra que se corrijan las cosas incorrectas siempre 
que esa violencia sea utilizada por personas es
crupulosas.

Me cuenta anécdotas, experiencias. Me habla

EL GURU EN LA INDIA 
ENTRE EL FAMOSO CHI. 
DANANDA Y SIVANANDA. 
EL QUE HOY VISTE MAXI 
VESTIA TUNICA Y ESTABA 

"PELADO”



EVANGELIO SEGUN EDUARDO
de uno de sus alumnos principales dentro de la 
comunidad. Me habla de cómo Krlyananda fue 
su amigo, luego su devoto admirador, para vol
ver a ser su amigo, finalmente en una relación 
que ya tiene 8 años, Me cuenta su diálogo pri
mero: "Me preguntó: ¿cómo se que no sos uno 
de los falsos profetas anunciados por la Biblia? 
Yo le conteste: Eso es problema tuyo. . . Desde 
entonces, y hace 8 afios está dentro déla orden". 
Me explica que en Buenos Aires son profesores 
de hata yoga en el Instituto Agote (correccional 
de menores varones) y en el Arenara (menores 
mujeres), ambos organismos nacionales.

Le hablo de su concurrencia a boítes, por 
ejemplo:

-Voy con mis discípulos a veces. ¿Por qué no 
habríamos de ir? ¿Qué tiene de malo? Salimos 
en tren de igualdad gurú y discípulos. Es impor
tante para no desconectarnos del mundo. Como 
vamos a boftes, también vamos en "barra" a 
ver teatro, cine. . . Ah, además, en abril en 
Buenos Aíres vamos a estrenar la obra de tea
tro "El aibor es un niño ardido en el corazón del 
verano". Ya tenemos grabado un disco sobre 
"técnicas de concentración y relajación yoga"y 
próximamente vamos a grabar otro longplaycon 
canciones nuestras al que la grabadora le cam
bió el "jod" por el "torc" y quedó "Hombre no 
seas torcido. . ."

En la conversación que se hace sostenida men
ciona una frase del Che Guevara: "el hombre 
únicamente puede hacer libre a su país, cuando 
él es libre internamente". Luego me explica: 
"Esto está ligado estrechamente a lonuestro. Lo 
que nosotros queremos con el yoga es lograr la 
libertad interior del hombre. De lo que se dedu
ce que Guevara, además, conocía algo de yoga".

LA COMUNIDAD
"Se formó hace 10 afios en la Argentina. Fue 

DURGA Y EL GAUCHO CON LA GUITARRA . TODOS CAN7 ’^O

reconocida por el gobierno -con personería ju
rídica- en el 68. En el Uruguay desde este afio 
tenemos personería jurídica, y funcionamos en 
Montevideo desde hace 2 años y medio. La Co- 
mimidad la formamos ambos: "madre" y yo. 
Se llama YUKTESWAR que significa viendo a 
Dios".

"Di una conferencia en el Automóvil Club a la 
que asistieron cerca de mil personas y duró tres 
horas. Allí dijimos que seanotaran los interesa
dos pero que no teníamos lugar para dar las 
clases de hata-yoga. Una chica ofreció su apar
tamento y posteriormente la escribana donó este 
local (Juncal 1305, piso 6, 610). Comenzamos 
la§ actividades con hata yoga y yoga espiritual. 
Las clases de gimnasia son rentadas; el que pue
de oaga. La parte espiritual, ya sea en reuniones 
de'meditación o asistencia personal son total
mente gratuitas y se atienden las 24 horas del 
día. Decía que en la parte espiritual hay varias 
clases de asistencia:

a) La atención individual en la que la persona 
expone sus problemas y el monje o monja le 
aconseja en la forma más conveniente. También 
se hace discusión en grupo a distintos niveles 
de edades.

b) Reuniones de meditación en las que se leen 
libros yogas o de otras religiones y tratamos de 
demostrar la no diferencia entre las palabras 
Buda, Moisés, Jesús, Mahoma, Ramakrishna.

c) Satsan, son reuniones que duran entre 4 y 
10 horas en las que se leen libros, se comentan, 
se canta cualquier tema de orden espiritual o 
foráneo, se come y se toma, generalmente té. 
Se pasan películas y luego se organizan debates. 
Por ejemplo aquí lo hicimos con "Teorema" y 
"El Evangelio según San Mateo" de Passolini y 

alguna película de Bergman".

LAS CATEGORIAS DENTRO
DE LA COMUNIDAD

Hay varias categorías dentro.de la comunidad. 
Están los discípulos externos y los internos. 
Dentro de los internos sucesivamente van estas 
categorlzaciones: MONJE que no tiene actividad 
sexual y es quien proporciona la atención espi
ritual; SWAMI que es el monje que persigue la 
maestría de si mismo; PARAMAHANSA que es 
el que está libre ya de todo deseo humano y 
GURU que es el maestro de si mismo y enseña 
el camino a los demas.

En la Comunidad también se admiten matrimo
nios que tienen dos disyuntivas: a) quedar como 
matrimonios con el mismo modus-vivendi que 
fuera de la comunidad o b) ir canalizando sus 
relaciones sexuales hasta llegar a monje.

Se exige el desprendimiento de los bienes rña-. 
¿eriales para Ingresar a la Comunidad. Pueden 
integrarlos a la misma, donarlos, traspasar
los a familiares. Esta exigencia no rige para los 
matrimonios que continúan realizando la misma 
vida laica de antes.

LOS BEATLES
Le pregunto qué opina de MAHARISHIMAHESH 

YOGUI el "maestro" de los Beatles, tan publici- 
tado en Occidente. Me contesta rápido: "Es el 
más grande comerciante de yoga del mundo. Es 
conocido por ser el maestro de los Beatles y de 
Mía Farrow más que por sus conocimientos y 
sabiduría. Tiene aire acondicionado en su "er
mita" y celdas de diferente categorías y precios 
con distintas comidas de diferentes categorías 
y precios. Pabádoja’lmente, su nombre significa 
"el más grande de los yogas, sabios y santos...".

PEQUEÑO

MANO, 
ES EL

GURU Y PERIODISTA, MANO A 
VINO A VINO (¡QUE DURO 

PARQUET!)

'DICCIONARIO 
¡ DEL YOGA

ASHRAM (con hache aspirada): Lugar don
de convive el gurú con sus discípulos.

SWAMI: Aquel que persigue la maestría 
de sí mismo e igualmente^quel que la con
siguió.

PARAMAHANSA: El que está libre de todo 
deseo mundano.

GURU: Maestro.
HATA YOGA: (ha-sol, ta-luz, o parte iz

quierda y derecha del cuerpo). O sea. el 
equilibrio de todo el cuerpo. Gimnasia yoga.

OM: Sonido universal, que sirve para 
aquietar las mentes para que se predispon
gan a recibir las charlas.

MAMTRAMS: Canciones en sánscrito-acá 
también en castellano- que se repiten para 
que la mente entre en estado de quietad y 
calma. Predispone para el autoanálisis y 
charlas individuales y/o colectivas.

dentro.de


EL CINTURON
PRIMER

VESTIMENTA
DEL HOMBRE

EN GRECIA, SUBE AL PECHO
CINTURONES

EDAD MEDIA: CIVI'
En la Edad Media

EL CINTO O "TIRADOR 
PLATEA O” DEL GAUCHO 

ERA PRENDA DE LUJO 
QUE A L MISMO TIEMPO 

-ELEGANCIA A PARTE- 
MANTENIA EL FACON 
ALA LCA NCE DE LA 

MANO,, EL HUMOR PUDO 
SALIR CARO AL QUE

GASTO LA BROMA

UNA DOBLE GUIA PARA 
CEÑIR LA CINTURA DEL 
SOL, COMPLEMENTO- 
INSOLITO DEL BIKINI

Todavía se le ve hoy en algunos pueblos primitivos en 
diferentes reglones del mundo. Y en algunos casos exis
te solamente el cinturón, como úitca prenda, tal como 
sucedía en los pobladores del sur del continente sudame
ricano, los "fueguinos" Que sorprendieron a los pri
meros europeOs que los vieron lu31r un trozo de piel 
anudada como vestimenta.

En la Edad del Bronce aparecen los primeros cintu
rones de que se tiene noticia, si tenemos en cuenta que 
muestran ya el perfeccionamiento de la hebilla o broche. 
Es seguro que antes los hubo de hueso o marfil, de la 
misma manera que cuando se inicia la Edad del Hierro, 
aparecen en este material, con detalles finamente labra
dos. Los detalles de adorno se amplían y las placas y 
discos, los colgantes y cadenillas sugieren reminiscen
cias de mi odas actuales o muy recientes.

En Roma tenía uij 
ficativo como pren 
tan cía en este sentw 
mar el cinturón" " 
militar, ingresar í a 
despojado del ello 

Y en efecto así sea 
cinturón a uno o rt* 
compañeros de anta 
grada en la milicia si

Con el término ’ < 
significaban desciút 
fuera "sin cinturórJ 
la prenda culmina c 
bldo presentarse I

En Bizancio el c» 
U riqueza de su A 
claramente las ped 
enriquecían los clnt 
bres como a las mui

CUANDO el hombre era tan poco civilizado que no 
tenía nada más que un taparrabo para expresar • 
un pudor mínimo, ya empleaba el cinturón. ¿Qué 
otro nombre darle al trozo de cuero o tela que 

se anudaba alrededor de su cintura para sostenerlo?

Los griegos usaron el cinturón, indistintamente ambos 
sexos, con la elegancia de ceñir la túnica que así forma
ba un gran pliegue que lo ocultaba. En la cinta o cinturón 
ubicada a la altura de los senos, las griegas patentaban 
para el futuro el anticipo de toda forma de corsé o 
sostén. Este detalle- de la vestimenta griega es altamen
te estimado por Homero que habla de las mujeres de su 
raza como "la dedos bellos cinturones" refiriéndose 
al que ceñía la cintura. También es significativa la im
portancia que se otorga al cinturón de la diosa Venus. 
Homero dice que allí tenía el aguijón de los deseas, de 
l^s alegrías y de las penas del amor.

Entre los egipcios era prenda sistemáticamente usada. 
Aparece en- las estatuas y pinturas como una larga cinta

llamada " squentl"|tn 
bres y se anudaba jn c 

Para los hebret^t 
púrpura y escaria; i 
a quien lo usaba, d|h •, 
y religioso.

EN LA ROMA IM II

PARA 
TODO GUSTO, 

USO Y 
DIVERSO 
DISEÑO: 

NOREPETIRSE
ES LA 

NORMA



SIGNO MILITAR

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE
EN LA MODA ACTUAL: UNISEX Y LLAMATIVO

ifa coa sus dus extremos li
lis.
«fruido con el lino mis fino,
*rgaba dignidad e importancia 

que era signo de nivel social

En las praderas norteamericanas que todos hemos 
visto más o menos en tecnicolor en las películas de 
vaqueros, aparece a menudo la imagen del cinturón 
como protagonista.

El cow-boy usa además del cinto de gran hebilla, 
con que sostiene sus pantalones, otro que cuelga ha
cia la rodilla y que pesa por la presencia del Colt 
mientras que su recorrido está marcado por los pro
yectiles alineados^ Es ese el cinturón que se quita en 
los desafíos a puño limpio, cuando los dos rivales de
jan caer los pesados revólveres para terminar la 
pendencia a la mejor manera de los boxeadores.

En la historia del coraje que caminó junto con la 
conquista del Oeste, la rapidez del tiro y la eficacia 
en el uso del revólver, tenía que ver con la ubicación 
de ese cinturón. Tal vez cada cual tenía su fórmula 
pero los bandidos y "agentes de la ley" de aquellos 
años turbulentos sabían que la altura del revólver y 
sus cachas estaban en estrecha relación con ese cin
turón. Si un cinto sostenía sus pantalones este otro 
les sostuvo muchas veces la vida.

EL LUJO DEL GAUCHO
Otro tanto podría decirse del "tirador" del gaucho* 

Prenda múltiple, Jiecha en cuero, capaz de albergar el 
dinero, sostener el chiripá y por detrás, como seguro 
definitivo del hombre en sus soledades de trabajo y 
lucha, el "facón".

Las monedas de plata sumadas al cuero eran signo 
de riqueza y destaque dominguero. Pero el "facón" 
estaba bien siempre que sostenido portel cinto, cum
pliera con la recomendación del "'Martín Fierro" 
es decir, con el filo colocado de tal iflhnera que ’*al 
salir, salga cortando" La seguridad y la eficacia de 
ese primer tajo terrible, de revés, estaba sostenido en 
el cinturón del gaucho, en el "tirador". Podía ser po
bre o rico, era siempre su .lujo porque contenía su vida.

i1) uso civil paro es muy siguí- 
itar. El alcance de su impor- 

dado por la expresión "to- 
•dvalfa a obtener la categoría 
agiones, y su contrarl > "ser 
f que significaba "degradar". 
{Jomo sanción, desaojando del 

nbros de la legión,ante sus 
la misma forma que se de- 
arrancando las charreteras.

lo" (desclnetus) los romanos 
kndoao, aunque literalmente 
ita importancia casi moral de 
>n el Bajo Imperto es taba proal- 
¡turón apte el Emperador, 
i' ofrece un capítulo aparte por 
Hón. En los mosaicos se ven 
ly detalles de real valor que 
V que ceñían tanto .a los hom-

versal y casi obligatoria. Son tantas las diversas formas 
y funciones que adopta que se institucionaliza como signo 
y objeto.

En la vida civil y en la militar llena las funciones ha
bituales- de sostén y ceñido de la ropa. A fines dei siglo 
XIV las mujeres lo usaban a la altura del pecho, lo que 
les otorgaba un talle especialmente alto y cuando lleva

ban luto dejaban de usarlo.
En cambio, la idea de la castidad, vinculada a la au

sencia del esposo originaron el instrumento bárbaro lia- - 
mado "cinturóii de castidad". Construidos de* hierro, 
con los orificios para las funciones naturales, aseguraban 
la fidelidad material de la mujer.

EL CINTURON 
QUE 

SOSTIENE EL 
"COLT"

DEL 
"COW-BOY" 

SIRVE 
PARA ALGO 

MASQUE UN 
CINTURON 

ORDINARIO.

IITAR Y DE CASTIDAD
i^urón es una Institución uni-

En los últimos anos el cinturón es uno de los signos 
distintivos del acento juvenil. Es prenda que por sus 
características de audacia y concepción detonante se ha 
ido desplazando hacia la juventud, que lo usa coa una 
agresividad típica. No solamente se han aumentado a ta
maños no superados las hebillas, sino que también el 
propio cinturón en cuero o metal, adopta ui ancho y una 
importancia sin límites.

Lanzados tras los pasos de la tendencia "hippie" 
es común ver en la calle los productos de un artesanado 
que hace del cinturón un gran despliegue de cuero y metal, 
Tratados con pintura y repujados, son a veces ricos 
representantes de esa cuota de manufactura casera que 
lucha con desventaja contra la producción en masa que 
domina también en el campo de la moda.

esde el fondo de los siglos hasta nuestros 
días aparece como una de las prendas insustituibles.

Considerada la primera vestimenta que usó el 
hombre, llega con distintas funciones y represen- 
tatividad diversa. Pero caído en las caderas feme
ninas, de tela y color en los “judekas*, con he
billa de oro y plata en los 'hacendados o discreta 
en el traje común, no deja de estar presente cada 
día en torno a la cintura de los habitantes del'mundo

*

CONTINUA EN LA PAGINA I 4



EL CINTURON
EL Di SEGURIDAD: 

SIGNO DEL SIGLO VELOZ
Al ascender al avión, la voz de la aza

fata advierte con su amabilidad internacio
nal, en dos idiomas, que es necesario co
locarse el cinturón de seguridad. No se 
entiende bien que servicio puede hacer 
en caso de un accidente realmente grave, 
pero su uso está dispuesto y así repre
senta la conciencia que toma una sociedad 
de que está viajando cada día más rápido.

xEn cambio, sí está probado que en los 
automóviles lanzados por. las autopistas 
cada vez mas rápidos hacia la posibilidad 
de un accidente, el cinturón de seguridad 
llena un real servicio de protección.

Aunque aquí, en el Uruguay^ no está 
todavía impuesto por disposición oficial, 
si lo es en muchos países. Nuestro veci
no Brasil lo implanto en agosto del arfo en 
curso y su falta origina en los infractores 
a una rigurosa multa del 10% del salario 
mínimo.

Parece ser un hecho comprobado que un 
alto porcentaje de víctimas se evitaría en

los accidentes automovilísticos si los des
plazamientos del cuerpo en el momento 
del impacto estuvieran controlados por el 
cinturón de seguridad.

Desde 1955 se vienen ensayando diver
sos tipos y finalmente parece elmásreco- 
mendable el modelo pectoral que se cruza 
sobre el torso del pasajero, del hombre a 
la cadera opuesta. En Londrps se ha pro
bado que no menos de un 40% de vidas 
se salva con el uso del cinturón subabdo
minal, y que esa cifra sube en un 13% 
más si se emplea el tipo oblicuo. No olvi
demos que pesamos más, a medida que 
corremos. Que nuestro hígado , por ejem
plo, que pesa pr orne dialmente un kilo 
ochocientos gramos, cuando viaja a 60 kms. 
por hora sube a 28 kgs. Y es con ese im
pacto que recibe el golpe en caso de ac
cidente.

En el caso del cinturón de seguridad, 
no es problema de moda, sino exigencia 
vital: vleje pero llegue.

VERA FISCHER EVOCA TAL VEZ SIN SA3ERL0 A LAS GRIEGAS QUE HOMERO

DESCEÑR EL CINrURON DE LA MUJERERA ENROMA EL RíTUAL QUE CUMPLIA 
EL ESPOSO EN LA NOCHE NUPCIAL- MODAS RECIENTES DE ROPA INTERIOR 

FEMENINA PARECEN RECORDAR LA COSTUMBRE O INSINUARLA

LA MODA UNISEX IDENTIFICA EN UN D1SEÑD COMUN HOMBRES Y MUJERES. 
EL CINrURON DE LA FOTO SERIA DEL GUSTO DE CUALQUIER CABALLERO

^LAMABA "LAS DE LOS HERMOSOS CINTURONES" Y QUE INAUGURARON CON 
UN CINTURON ALTO EL REINO DEL "SOUTIEN"



K>«: A. SANJWJO TOUCON

LA PROFESION 
DE MA TA ■ HA R1

POR EL REY Y POR LA PATRIA
El cine de espionaje, con los más diversos matices de ca

ndad, ha apuntado casi sin excepción al mero entreteni- 
niento de escasa trascendencia temática. Sin ser ajeno por 
dio a las excelencias de realización.

Un muy extenso período, tomado en sus rasgos más gené
ricos, sin detenernos en excepciones, nuclea desde comien
zos del cine hasta hace prácticamente una década,a la más 
tradicional forma del espionaje tflmico. Se trata de aquellas 
producciones en que el protagonista es un héroe (del país a 
que pertenece el film o de alguno de sus aliados), su tarea 
es patriótica, y sus medios justifican siempre un fin en pro 
de la democracia (no importa cual de ellas ni cuan imperia
lista sea).

Sin a'poyarse demasiado en sus personajes, estos films 
se Interesaban en destacar la superficie argumental. La 
meta: un final que permitiese hallar el lugar adecuado para 
ubicar cada una de las piezas desperdigadas por ese rom
pecabezas que era el libreto. La verosimilitud no solía ir 
más allá de. los bandos -a que pertenecían los héroes (o vi
llanos, según desde donde se mirase). El espía era un ser 
enaltecido, prácticamente invencible, alegre, y las más de 
las veces oculto por insospechada máscara (como la dulce 
viejecita que Alfred Hitchcock hiciera corretear por la Eu
ropa Central de "La dama desaparece" en 1938).

Precisamente el espionaje recreado por el obeso maestro 
inglés ha sido Continuador hasta hoy de esa peculiaridad 
del género: anécdota coherente, frecuentes casualidadesy va
guedad en el diserto de personajes. Títulos tan dispares en 
su calidad, como la sensacional * fin triga internacional" y 
las mediocres y hasta reaccionarlas "Cortina rasgada" y 
"Topaz" no escapan a esos rasgos comunes.

LOS ESPIAS SON SERES (IN)HUMANOS
Los films dedicados a agentes secretos ajenos a las 

cóordenadas descrlptas, fueron, repetidas veces, realizacio
nes donde el espionaje era el medio para desarrollar una 
historia antes que su último fin. Los primeros títulos de 
la serie del Dr. Mabuse, de Fritz Lang, pueden encuadrarse 
eñ esta clasificación. Bajo la apariencia de un cine de aven
turas el maestro alemán denunciaba los desmanes del nazis
mo.

La reacción Inicial ante los inamovibles cánones del gé
nero se encuentra en "Los espías" (1957) de Henri- Geor- 
ges Clouzot. La armonía de las partes, la explicación de 
una acción deliberadamente confusa no llega a aparecer ja
más . Al concluir el film los espías seguirán siendo tan 
enigmáticos como al comienzo, lo mismo ocurre con su 
filiación profesional, variable con una celeridad mayor que 
la capacidad del espectador para percatarse del hecho.

Ccn Clouzot se dice adiós a la fidelidad, al patriotismo, 
a las causas nobles. Los hombres serán marionetas guiadas 
por manos invisibles, y los procedimientos en todas las 
trincheras tan idénticos que no se podrá individualizar a 
los responsables.

LA META DE MR. KISSINGER
”Los espías” planteó una nueva variante que no encon

tró seguidores, el género no demorará en efectuar un brus

ACASO EXISTEN LOS AGENTES SECRETOSco giro inspirándose en las novelas de un mediocre escri
tor inglés, lan Fleming. Con "El Satánico Dr. No” -basado 
en obra de Fleming- irrumpe James Bond, un agente que 
encontrará numerosos imitadores (incluyendo versiones 
femeninas).

El nuevo espionaje reúne elementos de los viejos films 
en episldios de las historietas, amén de buenas cuotas de 
violencia, morbo, sexo, y recursos materiales Infinitos.

La renovada fórmula trajo algunas situaciones propias 
de la época en que vivimos. El espionaje no estará inflexi
blemente al servicio de un país, sino de potencias econó
micas (en la realidad escondidas tras más de una bandera), 
llegándose a materializar alianzas otrora absurdas que ac
tuarán contra supuestos males mayores. Analizar esta si- 
tuacicn llevaría a extraer teorías políticas del cine bondista, 
que si bien es reaccionarlo, deja ese saldo político en un 
lugar muy oculto ante la cuota de escapismo que proporcio
na a un espectador adulto capaz de obviar una tosca propa
ganda.

La pauta del cine bondista puede aceptarse como un ab
surdo en complicidad con el espectador, quien absorbe el 
torrente de acción violenta, de infalibilidad, de armas ex
traordinarias (no siempre huérfanas de base científica), de 
humor (con dejos de las aventuras de Fairbanks, de Flynn)? 
y de hermosas mujeres semidesnudas. El filón se exploto 
al máximo, tentó a realizadores y actores de prestigio, 
hizo que Henry Kissinger, asesor del presidente Nixon, 
fuera considerado un imitador atemperado del personaje en
carado por Sean Connery, para finalmente perderse en las 
malas versiones del cine italiano.

Paralelamente al cine bondista, mimetizándose con él a 
veces, aparece un nuevo cine de agentes secretos que toma 
algunas características del film de Clouzot. Los profesio
nales del espionaje pueden quedar librados a su suerte y no 
son héroes. Por el contrario, conforman su anti-imagen, 
asesina, falsifican, roban, y el pesimismo y el cinismo no 
les son extraffos. Se asemejan a James Bond en la ausencia 
de ataduras morales, aunque no son inexorablemente brillan
tes y pueden carecer de conciencia respecto a su labor su
cia y oscura.
El género adquiere en este punto una mayor credibilidad 

en acontecí mientoy y personajes (Llamada para el muerto, 
Funeral en Berlín, A Ito espiona je, Archivo confidencial Ré
quiem para un dandy), teniendo los segundos mayor*pro- 
fundidad sicológica. La historia que protagonizan no es ne
cesariamente un "puzzle" perfecto, muchos son los cabos 
sueltos librados a la imaginación el espectador.

La aventura de hechos se sustituyó por peripecias in
conexas de un personaje. El mundo del espía es diseca
do para exhibir sus múltiples contradicciones.

La finalidad del film no está en la claridad postrera del 
relato, confuso como el espionaje mismo como la realidad 
cercana, reside en la búsqueda de lo creíble a nivel de pe
ripecia individual.

Ahora sí, los escépticos saldrán de la sala satisfechos, 
han visto un film donde la acción llega a ser moderada, ei 
relato hasta puede ser moroso, y el conjunto se hace vero
símil.
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DIME TU GRUPO 
SANGUINEO 
Y TE DIRE 
QUIEN ERES

DATOS APORTADOS POR ALBfRICO GARCEN

UNA NOTA DE MARIA BEATRIZ

ÍTEMPERAMENTO, APTITUDES Y TENDENCIAS 
QUE INDICAN LOS GRUPOS SANGUINEOS

GRUPO “A”'
TEMPERAMENTO

Armónico, con poca adapta
bilidad a los seres y las co
sas nuevas. Le resulta difí
cil establecer nuevas rela
ciones.

Optimista y -alegre, cae en 
profundos pozos de depresión 
y pesimismo, pero emerge 
milagrosamente ante el me
nor atisbo de luz y esperan
za. Celoso .sin violencia y ge
neroso sin llegar a la pro
digalidad. Lleva la disciplina 
en la sangre, el amor al tra
bajo y el sentido de la res
ponsabilidad. La suma de es
tas indudables condiciones, 
dan como resultado una vo
luntad considerable aunque, 
fluctuante y desigual,
APTITUDES

Entre estos temperamen
tos llamados armónicos abun
dan los profesionales y artis
tas. Estas personas aprenden 
idiomas, y en especial len
guas muertas, con sorpren
dente rapidez. A los hombres 
les atrae la carrera de las 
armas en primer término, 
luego la filosofía, el dibujo, 
la pintura y las antigüedades.

TENDENCIAS
Pocas amistades, pero ce

losamente selecclonadas,gran 
espíritu de familia. Los ina
daptados de este grupo "A” 
son muy peligrosos, ya que un 
alto porcentaje de crímenes 
pasionales son cometidos por 
ellos.

GRUPO “B”
TEMPERAMENTO

Rítmico. No le preocupan 
los inconvenientes por serios 
que puedan ser. Su alterna
tiva es sencilla; o destruyen 
los obstáculos o se destru
ye él. Solo se adapta en apa
riencia y superficialmente. 
Sin titubeos va al objetivo. 
Las personas que responden 

a este grupo son perseveran
tes, autoritarias, frías en las 
decisiones y consecuentes en 
las ideas.

APTITUDES
Adora el poder, da órdenes 

con espontánea facilidad y 
obedece con dificultad. En los 
hombres este grupo se da en 
general en personal unifor
mado, ejército y policías. 
Lenguas, ciencias, electrici
dad, farmacia y medicina son 
las materias que más des
piertan interés en su adoles
cencia y juventud.

TENDENCIAS

No se siente muy bien 
predispuestos para el matri
monio, y tratan’de no casar
se mientras les es posible y 
las circunstancias los favore
cen. No tienen muchos amigos 
y no suelen cambiarlos. Se 
trata de un individuo elemen
tal y primitivo que se coloca 
fuera de la ley, sus delitos 
son siempre violentos, y las 
agresiones, pasionales y san
grientas.

GRUPO “C”
TEMPERAMENTO

Melódico: su facultad de 
adaptación a los seres y las 
cosas nuevas es realmente 
extra ordinaria. Comprende

(aunque interiormente no 
acepté) el mundo externo y 
sus pequeneces. Sabe mover
se si n hacer concesiones y 
sin perder de vista su ob
jetivo.

APTITUDES
Grandes condiciones para 

las lenguas muertas e idio
ma en general. Se orienta ha
cia el derecho, la ingeniería, 
las ciencias políticas, la ar
quitectura, la medicina y la 
navegación. La soledad y el 
trabajo de investigación no le 
atrae, prediere trabajar en 
equipo, y si es posible que 

tenga contacto con seres y no 
con cosas. El estudio y co
nocimiento del hombre y sus 
reacciones le apasionan. Son 
grandes psicólogos.
TENDENCIAS

A la unión y el matrimo
nio; se casa y se divorcia 
fácilmente. Tiene poco espí
ritu de familia y por natura
leza se orienta hacia el pró
jimo, amigos y relaciones. 
Son honestos y bondadosos.

GRUPO HAB”
TEMPERAMENTO

Complejo e inestable. En 
este grupo se encuentra la 
mayoría de las personalida
des inquietas, atormentadas, 
distendidas entre opciones 
opuestas y auténticas. Dis
continuos y caprichosos, son 
víctimas de sus múltiples 
contradiciones.

APTITUDES
La profesión es siempre vo- 

cacional. Un impreciso amor 
por la humanidad lo impul
sa a mitigar en la medida de 
sus posibilidades los males 
y dolores que encuentre a su 
paso. Y algo realmente cu
rioso; un gran porcentaje de 
sujetos de este grupo, per
tenecen a la marina mercan
te.

TENDENCIA
No existe un espíritu de fa

milia bastante acusado, y re
sulta paradójico, ya que entre 
estas personas se encuentran 
las más prelíferas. No es 
demasiado exigente en lo que 
a comodidades y refinamien
to se refiere y se siente tan 
cómodo o desgraciado en una 
tapera como en un palacio. 
Mas ávido que ambicioso,,si 
este Individuo delinque, rara 
vez se convierte en un acto 
de extrema violencia; sus de
litos sé reducen a riñas, en
cubrimiento y malas compa
ñías.

¿Quiere conocer su carácter, sus 
inclinaciones?, ¿desearía interpre
tar algunas reacciones típicas? se 
interesa por conocerse a fondo? 
Hágase un análisis de sangre!

Si, es extraño que dos cosas tan 
dispares puedan tener conección. 
Pero, ¿no es más extraordinario 
aún que-por ejemplo- microscópi
cas fracciones celulares -los ge
nes- trasmitan de padrés a hijos 
las características físicas- y aún 
síquicas- que han de individuali
zarnos? Y está científicamente, 
comprobado.

No nos puede sorprender enton
ces que tras importantes y nume
rosas investigaciones -basadas en 
la observación- se haya llegado a 
relacionar el carácter y la sangre.

LOS GRUPOS SANGUINEOS
Durante muchos años los cuatro 

grupos sanguíneos - que forman 
ocho sub-grupos cuando se toma en 
cuenta el factor Rh -fueron usados 
exclusivamente a los efectos de co
nocer que tipo de sangre podía usar
se con el paciente en una transfu
sión. Descubiertos en 1940 por Karl 
Cansteiner se denominan ”A”,”B” 
”0” y "AB”, dependiendo la clasi
ficación de que la sangre contenga 
o no determinados componentes-los 
aglutinógenos y las aglutininas-que 
le confieren propiedades particula
res incluso -las hacen incompati
bles entre sí a los efectos de una 
transfusión en el caso de la sangre 
grupo "A” con la ”B”, o ambas 
con el tipo "O”.

LA SANGRE Y
LA PERSONALIDAD

Los estudios sobre el tema se 
comenzaron en Latinoamérica, es
pecialmente en la Argentina, y has
ta la fecha no se han diste mati
zado en el Uruguay. En el Instituto 
de Hemoterapia argentino trabajan 
en conjunto sicólogos, siquiatras y 
hemoterapeutas (médicos especia
listas en enfermedades de la san
gre).

Una doctora francesa -que trabajó 
en Latinoamérica- la Sra. Nelly 
Bourdel, centralizó los estudios 
realizados hasta el momento y pu
blicó un tratado sobre la caracte
rización de los grupos de sangre. 
La Dra. de Mello, argentina, del 
Centro de Hematología, instrumen
tó un proyecto para proseguir es

tos estudios.
Estos Investigadores comproba

ron -en numerosísimos estudios 
(el de la Dra. Bourdel se basó en 
trabajos con 80.000 personas de to
das partes del mundo) -que los cua
tro grupos sanguíneos dan origen a 
idéntico número de temperamentos, 
hecho que los ha convertido en una 
herramienta muy importante délos 
sicólogos y siquiatras.

Existen excepciones, que se deben 
en gran parte a la presencia de 
subgrupos -y que habría que estu
diar mas profundamente a los efec
tos de sistematizar los resultados- 
pero no hacen sino confirmar los 
resultados experimentales e inclu
so, una vez que se conozcan más 
datos de la relación "comporta
miento- subgrupo” -permitirán al 
técnico sicología o siquiatría reali
zar un tratamiento específico sobre 
la base de los estudios sobre "le
siones” en las reglas de compor
tamiento que asignan los grupos de 
sangre.

DIFERENTES GRUPOS 
ABUNDAN EN

AMERICA Y AFRICA

Una etapa posterior-pero ya pro
yectada- de los estudios iniciados 
en el tema se ocupará de dar una 
explicación científica al hecho que 
hoy permanece en el campo de la 
simple evidencia: mientras que en 
Latinoamérica es el grupo ”0” el 
más abundante y el "AB” prácti
camente desconocido, las reglas se 
invierten en el Africa, donde pre
valece el grupo ”AB” y es esca
so el' ”0”: ¿Será que gran pro
porción de latinoamericanos tene
mos ”algo” en común, que nos ha
ce particularmente diferentes de la 
gran_ mayoría de los africanos? 
Parecería que sí.

PROPENSION A
LAS ENFERMEDADES

También cabe encarar el estu
dio -que ha de echar luz sobre 
una serle de interrogantes del pre
sente- el estudio de la relación en
tre el tipo de sangre y las enfer
medades a las que el organismo 
es propenso. Se ha comprobado 
un comportamiento similar ante en
fermedades como cáncer, diabetes, 
etc., entre los pacientes del mismo 
grupo sanguíneo.
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LA FELICIDAD EN EL AMOR FISICO

Nueve de cada diez personas Interrogadas piensan que ”es tan 
importante triunfar en la vida sentimental como en la vida profe
sional”: 88% de los hombres, 92% de las mujeres.

Más del 80% afirman ademas que el hecho de tener una vida se
xual normal es una fuente importante de felicidad, tanto para el 
hombre como para la mujer. Respecto a ese particular, la armo- 
nía física aparece como particularmente importante para la fe
licidad de la pareja.

El éxito en la vida sexual se lia vuelto hoy dfa algo muy impor
tante, tanto para el hombre como para la mujer.

Los franceses de veinte anos o más se declaran, en su mayo
ría, satisfechos con las relaciones sexuales que tuvieron. Entre 
el 92% que tienen una experiencia en este terreno, 56% creen que 
sus relaciones lian sido satisfactorias, (39%), o maravillosos (17%) 
Los demás se muestran desilusionados (17%), o no dan su opinión 
(19%).

Los hombres declaran más frecuentemente que las mujeres 
estar satisfechos con su experiencia de amor físico, no dudando 
en afirmar que sus relaciones han sido, en general, maravillo
sas experiencias.

El análisis socio-demográfico de estos resultados liace resaltar 
sensibles diferencias en el nivel de satisfacción sexual de los fran
ceses. La satisfacción decrece con la edad, principalmente si se 
considera la población casada: de 84% y 75% entre hombres y mu
jeres respectivamente, con edad de 23 a 29 artos, la proporción 
de los que sienten una satisfacción completa decrece respectiva
mente a 59% y 43% entre los que tienen más de cincuenta artos.

El desinterés que sienten los franceses por la sexualidad des
pués de pasar la cincuentena, ¿se traduce en un gran número de 
ellos por el desinterés respecto a su propia sexualidad? Todo pa
recería suceder a este nivel, pues invitados por la encuesta a ha
cer un balance de su vida sexual, un tercio de las personas de más 
de cincuenta artos reveló ser casi nula su experiencia en este te
rreno.

En una sociedad donde el placer sexual estala reservado al 
hombre, la experiencia del orgasmo era desconocida para la mu- 
jer, o le parecía una excepcional recompensa. Sus relaciones no 
estaban orientadas hacia la liúsqueda del placer. Antiguamente 
la educación tendía a minimizar la importancia del entendimiento 
to sexual en sus aspectos fisiológicos, dejándole al hombre la po
sibilidad de encontrar fuera del hogar, satisfacciones eróticas. 
Hoy dfa, el placer sexual compartido se ha transformado en un 
valor conjugal. Los medios de masa refuerzan o contralnlanceaa 
la educación recibida por las mujeres, manteniendo la imagen 
de la esposa fiel, pero sugiriéndole ser sensual con su esposo, a 
fin de asegurar al mismo tiempo a sí misma, y a el la satisfac
ción sexual en la vida conyugal.

Las modificaciones de actitudes y de comportamiento observa
dos en los jóvenes de 20 a 29 artos traducen una transformación 
de las relaciones sexuales y conjugales y, más allá de la sexua
lidad, de las relaciones sociales. La sociedad global y la institu-

I) BRIGITTE BARDO!, 
la internacionalmente 
famosa B.B., 
símbolo de la mujer 
francesa sexy en 
su versión siglo XX

í,A VIRGINIDAD DECAE
Si dos de cada tres franceses creen positivo que un 

hombre tenga relaciones sexuales antes de casarse, 
una igual proporción no cree conveniente que una mu
jer las tenga. Estas dos actitudes contradictorias son 
las más frecuentes, tanto en la población masculina 
como en la femenina. Sin embargo a los hombres les 
importa menos que una mujer siga virgen hasta su 
casamiento. Además, la mayoría de ellos son favo
rables a que una pareja tenga relaciones sexuales 
antes de casarse (60% de los hombres contra sólo el 
37%. de las mujeres, lo een favorable).

Sin embargo, la edad considerada como normal para 
las primeras relaciones sexuales ps en promedio de 
18,6 para el hombre y de 18,9 para la mujer. Las es

timaciones medianas son de cerca de un arto inferió - 
res: 17,7 y 18,0 años.

Se observaron muy pequeñas diferencias sobre este 
particular en las opiniones de hombres y mujeres.

Las actitudes de los franceses con relación a la 
experiencia sexual prematrimonial están por lo tanto 
marcadas por una contradicción, particularmente lla
mativa en lo que concierne a la sexualidad femenina: 
aunque les parezca normal que una mujer tenga sus 
primeras relaciones a los 19 años, también creen 
conveniente que ella se abstenga de.ellas hasta su 

matrimonio; ahora bien, entre los franceses que ac
tualmente tienen 19 años, 78% son solteros.

Los más favorables a las relaciones pre-conjuga- 
les son las personas de menos de cincuenta años, y, 
en este grupo, las que continuaron sus estudios, las 
que viven en grandes ciudades o las que no tienen una 
práctica religiosa.

La. evolución de las actitudes respecto a eso sp ma
nifiesta (jarticularmente en las respuestas de las mu
jeres de 20 a 29 años, ya que el 6^ de entre ellas 
creen positivo que un hombre y una mujer tengan 
relaciones sexuales antes de casarse mientras que 
sólo 39% de las mujeres de 30 a 49 años y 26% de 
las de 50 años lo creen favorable.



SEX O EX FRA NCIA
ci6n familiar, en particular, no pedían evitar ser afectadas por 
esta transformación.

LA PRIMERA EXPERIENCIA

Dos hombres en cada tres (67% del conjunto) y dos mujeres en 
cada cinco (43%) tuvieron su primor experiencia antes de los vein
tiún afios.

La edad de la primera relación decreció sensiblemente para 
la población femenina, desde la última guerra; 59% de las muje
res que actualmente tienen de 23 a 29 años ya no eran vírgenes 
al llegar a su mayoría. Este era el caso de solamente 36% en la 
generación anterior (que ahora tiene cincuenta o más años). En
tre los hombres, la edad de la primera relación evolucionó en una 
forma menos sensible en las últimas generaciones.

La edad promedio de la primera relación, en el conjunto de la 
población estudiada, es de 19,2 para los hombres y de 21,5 para 
las mujeres.

Si se considera la población que actualmente tiene más de trein
ta años -es decir, aquella cuya experiencia y^ftie obtenida, pues, 
después de esta edad, las personas que no tuvieron relaciones se
xuales generalmente permanecen vírgenes-, se comprueba que la 
edad promedio de la primera relación disminuyó, para las muje
res, en más de un afio desde el comienzo del siglo, y varió muy 
poco para el hombre. . .

La experiencia de la primera relación es más precoz en las gran
des ciudades, por lo menOs para los hombres. Es más tardía en 
las personas que tienen una práctica religiosa regular. El análi
sis según el nivel de instrucción permite observar que la primer 
experiencia se dio más temprano en las mujeres que tienen so
lamente estudio primario. En los hombres, casi no hay diferen
cias respecto a eso en los que tienen menos de cincuenta años, 
pero en los que tienen más edad, la primera relación sexual te
nía lugar antes en aquellos que continuaban sus estudios. . . .

Los hombres tuvieron, en la mayoría de los casos, su primer 
relación con una soltera. Para las mujeres, antes de la segunda 
guerra mundial, el primer compañero sexual era casi siempre 
su marido; eso ya no es cierto actualmente: cinco mujeres en ca
da ocho de 20 a 29 años declaran haber tenido su primer rela
ción con un soltero. No tomando en consideración la Iniciación 
por el cónyuge, el primer compañero es raramente un hombre 
o una mujer casados.

DE LA. PROSTITUTA A LA COMPAÑERA

Actualmente los jóvenes tienen más que antes tendencia a ini
ciarse entre ellos, antes que buscar a alguien ya "con experien
cia": 41% de los hombres de 20 a 29 años y 23% de las mujeres 
de la misma edad tuvieron su primer experiencia con un compa
ñero Igualmente virgen.

Cuanto más elevado es el grado de práctica religiosa, más fre
cuente es que los hombres y mujeres interrogados hayan tenido 
su primer relación sexual con una persona virgen. Entre los que 
asisten a la misa por lo menos una vez por mes, por lo menos la 
mitad- de los hombres y dos mujeres en cada vinco lo lian hecho, 
entre los de menos de cincuenta años (notemos sin embargo que 
las mujeres de más de cincuenta años pudieron o quisieron me
nos frecuentemente emitir su respuesta sobre este punto, en par
ticular las practicantes, lo que perjudica la comparación de los 
resultados).

Un hombre de cada diez ha tenido su primer relación sexual con 
una prostituta.

Sólo un tercio de las personas interrogadas declaran "haber 
hecho cualquier cosa", ellas o su compañero, "para evitar un hi
jo" en ocasión de su primer relación sexual.. .

El uso de medios anticonceptivos en la primer relación -y del 
coitus interruptus, método más usado en todos los grupos- es más 
frecuente desde la guerra, como lo demuestran las respuestas 
de los que tienen menos de cincuenta años.

En las mujeres de cierta edad, el uso de anticonceptivos es co
mún entre las que han podido continuar sus estudios, viven en las 
grandes ciudades y no tienen práctica religiosa. En los hombres 
de menos de cincuenta años, las variaciones son menos significa
tivas.

La primer relación está por lo tanto marcada por el uso casi 
nulo de medios anticonceptivos o por el empleo de métodos inefi
caces y muy a menudo frustrantes.

Tres cuartas partes de los hombres y la mitad de las mujeres 
recuerdan haber quedado satisfechos con su primer relación. Las 
mujeres más que los hombres recuerdan haber quedado desilusio
nadas.

LA HOMOSEXUALIDAD

El informe comprende numerosos datos sobre el "desarrollo 

liabitual de las relaciones sexuales" y "las experiencias hetero
sexuales"; es más discreto sobre "otras experiencias" y sólo 
dedica tres páginas a la homosexualidad.

En cien personas, tres declaran haber tenido relaciones homo
sexuales, 83 declaran no haberlas tenido nunca y 14 no se pronun
cian.

En cien personas que respondieron a la pregunta, seis hombres 
y dos mujeres declaran haber tenido relaciones homosexuales.

LA INFIDELIDAD

Entre la población de cadados, 30% de los hombres y 10% de las 
mujeres declaran haber tenido relaciones sexuales con otras per
sonas además de su cónyuge. Generalmente se tratan de infideli
dades ocasionales y poco numerosas.

Al contrario de lo que se observa entre los hombres, son las 
mujeres más jóvenes, las que«declaran haber tenido más frecuen
temente relaciones sexuales extra-conyugales, (13% con veinte a 
29 años contra 8% de cincuenta o más años), lo que puede ser re
sultado de una mayor franqueza de su parte (respecto a eso, no
temos también que esta pregunta quedo sin respuesta por parte 
de 5% de mujeres jóvenes de 20 a 29 años contra 16% de las que 
tienen más de 50 afios).

En las Jóvenes parejas actuales, la infidelidad no es por lo tan
to una praótica esencialmente masculina, como sucede entre las 
parejas de más de treinta años. Parecería que, para las mujeres 
jóvenes, el reciente desarrollo de las relaciones sexuales extra
conyugales sea una de las manifestaciones de su emancipación 
y de sus reivindicaciones sexuales Hoy día, el deber de fideli
dad conyugal desaparece ante la necesidad de afirmarse sexual- 
mente.

...Y SU CONDENA

La infidelidad es juzgada como un hecho imperdonable por la 
mitad de los franceses. Las mujeres se muestran relativamen
te más indulgentes respecto a una infidelidad ocasional del mari
do que los hombres.

Si la mujer reacciona de forma diferente al hombre ante el pro
blema de la, fidelidad, no es debido a que las rafees de la fideli
dad son biológicas y a que la mujer tiene los hijos, sino a razones 
sociales y económicas. Efectivamente, la esposa necesita un es
poso fiel para asegurar la educación de los hijos que, socialmen
te, reposa todavía esencialmente en ella. Abandonada, le será más 
difícil que a su marido el readaptarse, aún cuando ella tiene una 
profesión,

Entre los casados, los más intransigentes respecto a una infi
delidad ocasional de uno de los cónyuges, son los hombres de 
20 a 29 afios y, al contrario, las mujeres de más de cincuenta 
años. Las jóvenes mujeres casadas tienden generalmente a con
siderar una tal infidelidad como perdonable.

I^s conversaciones sobre las cuestiones sexuales son algo más 
frecuentes en las’ grandes ciudades, entre los hombres de menos 
de 50 afios y entre las mujeres que ejercen una profesión. Los 
que no hablan nunca sobre la sexualidad son los de más de 50 años 
sobre todo los que tienen un nivel de estudios primario . En el 
conjunto de *la población estudiada, una persona en cada tres que
rría conocer mejor el funcionamiento de los órganos sexuales 
masculinos y femeninos; a una en cada cuatro le gustaría saber 

algo más sobre las posiciones susceptibles de ser adoptadas en 
las relaciones sexuales.

Cerca de la mitad de las mujeres de menos de 50 afios han ha
blado de problemas sexuales con un médico; eso no le sucedió 
nunca a un cuarto de aquellas que tienen más de 50 afios. Se cons
tata por lo tanto que las consultas médicas, por ejemplo, debido 
a un embarazo, no daban lugar a verdaderos comentarios sobre 
los problemas sexuales. La relación enfermo-médico tienden a 
evolucionar en este terreno, siendo hoy dfa la actitud de los médi
cos y de las mujeres respecto a los problemas sexuales mucho 
más abierta.

MINIFALDAS Y PELOS LARGOS

"La actual educación de los niños no insiste lo suficiente sobre 
la disciplina, en el hogar y en la escuela": 79% de los hombres,y 
85% de las mujeres comparten esta opinión, que cuenta también 
con la adhesión de la mayoría de los jóvenes de 20 a 29 afios (64% 
de los hombres y 77% de las mujeres de esta edad).

Las personas que critican a las mlnifaldas y a los pelos largos 
son a menudo las mismas que no son partidarias de una educación 
sexual para los niños. Se debe notar que el hecho de que los varo
nes lleven el pelo largo suscita más condenación que las minifal
das (51% de los encuestados se pronuncian en contra del pelo lar
go y solo 25% en contra de la minifalda). El hecho de llevar una 
minlfalda obedece en efecto a las convenciones sociales del mo
mento, mientras que el pelo largo en un varón es todavía inter
pretado como un rechazo de estas mismas convenciones.

EL EROTISMO

¿Cómo reaccionan los franceses ante lo actualmente llamado 
el "desencadenamiento de la sexualidad?

La gran mayoría de ellos comparten la opinión según la cual 
los libros, los diarios, el cine, la publicidad dan demasiado relie
ve a la sexualidad: dos tercios de los hombres y tres cuartos de 
las mujeres. Esta opinión traduce tanto una condena de la explo
tación abusiva del sexo por periodistas, cineastas y publicistas 
como una actitud negativa respecto a la liberación de la expresión 
y de la Información sexuales. Una pequeña minoría de franceses 
cree que la venta de libros eróticos debería ser prohibida a la 
clientela de cualquier edad, mientras que la mayoría se pronun
cia por su autorización, por lo menos a los compradores mayo
res de 18 años.

2) ALAIN DELON, réplica masculina di B.B., encarnación 
del moderno tipo erótico favorito del sexo débil



LOS POETAS COMUNICANTES, por 
W Mario Benedetti. A lo largo de una 
serie de reportajes a distintos poetas 
latinoamericanos actuales se va deli
neando una radiografía de la actual si
tuación continental, obviamente no sólo 
en lo que tiene que ver con las "bellas 
letras". En el prólogoBenedetti señala 
acertadamente que el auge de la narra
tiva latinoamericana dejó oculta la por 
lo menos equivalente calidad de la poesía 
del continente. Los uruguayos Idea Vi- 
lariño y C. M. Gutiérrez, figuran en 
compañía de Fernández Retamar, Gel- 
man, Parra, Cardenal, Roque Dalton, 
Gonzalo Rojas, Elíseo Diego y Jorge 
E. Adoum hablan y responden al inte- 
rrogatoiio con un parejo interés. (Bib. 
de Marcha, Montevideo, 1972, Colee. 
Testimonio, 263 pp.)
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JUNTA CADAVERES por Juanear
los Onetti. La 5a. edición de una 

de las obras mayores de un novelista 
indiscutido y admirado internacional
mente. Traducida a varias lenguas,rea
parece en ella la figura de Larsen, 
el tipo humano que anunciara en la an
terior novela "El astillero" el futuro 
y definitivo deterioro que lo convierte 
en "Junta” : regente de un prostíbulo. 
(Alfa, Argentina, B. Aires 1972,255 pp.)

LOS MEJORES CUENTOS POLICIA-
LES, Selección de Adolfo Bioy Casa

res y Jorge Luis Borges que recoge, en 
petición compartida Emece-Alianza, la 
conocida y antigua devoción de los dos 
escritores argentinos por el relato 
policial que cultivaron en la Selección 
Séptimo Círculo. La antología acierta 
en casi todos sus númer os y en algunos 
casos es realmente valiosa. Siempre es 
placentera de leer. (El Libro de Bolsi
llo, Alianza Editorial, Madrid 1972,329 
pp.)

EL FASCISMO Y EL PUEBLO, por 
• Rubén Yañez. El conocido y desta
cado hombre de teatro preocupado por 
la posibilidad de un fascismo uruguayo 
aborda el tema con un afinado aparato 
crítico. Expone en cuatro capítulos 
las vertientes históricas, sociales e 
ideológicas del tema, defendiendo en el 
último que da precisamente título al li
bro la posición marxista-leninista apli
cada al proceso actual del Uruguay, 
al mismo tiempo que analiza la conducta 
de las fuerzas sociales en la instancia 
como asimismo otras posiciones soste
nidas desde distintos sectores de opi
nión (EPU Montevideo 1972, 171 ppj

FA USTO, por Estanislao del Campo.
El texto clásico de la literatura gau

chesca, precedido por los penetrantes y 
documentados ensayos de Lauro A yes* 
tarán (La primera edición uruguaya del 
Fausto de Estanislao del Campo) y 
Amado Alonso (Gramática y estilo fol
klórico en la poesía gauchesca). En la 
visión humorística del poema hay la 
permanencia de una fluida y cantarína 
vprsificaciónn con algunos pasajes anto- 
logicos en las descripciones y figuras; 
de los personajes retratados. Después 
de la voz épica de Hidalgo y antes del 
alegato social de José Hernández, la 

socarrona estrofa de Del Campo no en
vejece (Bib. de Marcha, Colección Va- 
conmigo, Montevideo 1972, 85 pp.)

DIARIO DE POETA Y MAR, por Juan 
Ramón Jiménez. Con un prefacio de

Gastón Figueira y con un suple mentq 
de textos inéditos reaparece en 3a. edi
ción el libro que su autor titulara en 
un principio "Diario de un poeta: :recién 
casado". Recién en 1948, al reeditarlo, 
le dio J.R.J. el título actual. Poesía 
y prosa poética en el mejor nivel defi
nen a la obra que se muestra sumergida 
en un lirismo decantado pero inevita
blemente lejano. (Losada, Buenos Aires^ 
1972, Bib. Clásica y Contemporánea 
19? PP.).

CENSURA Y OTRAS PRESIONES
SOBRE EL CINE, por Homero A Isina 

Thevenet. El autor, un uruguayo que 
reside en Buenos Aires desde 1965, 
ofrece en esta oportunidad el resultado 
de una larga y paciente tarea: rastrear 
y detectar, desde 1916 a la fecha, los 
casos más espectaculares, insólitos o 
sutiles de la censara -y otras xormas 
de coerción- en el cine. Lo que surge de 
ahí es un panorama desolador y lamen
table, que informa sobre hechos quese- 
^iramente son desconocidos por la 
mayoría del público, que denuncia mu
tilaciones, cortes, deformaciones y des
trucciones amparadas en la moral, la 
política y los dividendos, que puntualiza 
como Serguei Eisenstein, Orson Welles 
o Von Stroheim fueron coaccionados o 
(raicionados.

El todo está avalado por una docu
mentación aplastante, donde las posibles 
defensas a tanta denuncia quedan vlrtual- 
mente inhabilitadas. Compañía General 
Fabril Editora, Buenos Aires 1972. 282 
PPÜ 

a ENSA YOS SOBRE LA SIGNIFICA- 
w CION EN EL CINE, por Christian 
Metz. Es, quizás, uno de los ensayos 
más agudos y audaces que se han escri
to en el último tiempo sobre la obra 
cinematográfica. Metz. que es un es- 
tructuralista, analiza el lenguaje cine
matográfico amparándose en los a portes 
realizados por la moderna teoría de la 
comunicación, en los presupuestos y 
principios que introdujeran la semiolo
gía y la semántica, cubriendo de esa 
forma un amplio espectro conceptual 
que abre enormes posibilidades de es
tudio. (Tiempo Contemporáneo Buenos 
Aires 1972, 347 pp.)

MEDEA, por Pier Paolo Pasolinl.
El guión de la "Medea" de Pasollni, 

publicado por Alfa Argentina, permite 
ahondar en el estudio de lo que debe 
considerarse un film discutible y polé
mico (como lo es prácticamente toda la 
obra del autor). En esta ocasión, con
viene destacar la excelente traducción 
de la malograda Magda Pochlntesta, 
y la buena presentación de la edición. 
(Alfa Argentina, Buenos Aires 1972, 
127 pp).

_ LA LITERATURA GRIEGA DE LA 
• EPOCA HELENISTICA EIMPERIAL, 
por Raffaele Cantarella.Complementan
do un volumen dedicado a la literatura 
griega clásica, en esta ocasión el autor 
define los valores positivos y negativos 
del helenismo (de la conquista de Ale
jandro a la tercera colonización, la más 
importante\e indaga los problemas ori
ginados por el encuentro de Grecia con 
una civilización asentada sobre la costa 
mediterránea. A la vez que se internali
za, afirma Cantarella, la cultura griega 
se transforma: se pierde el sentido de 
la medida pero nacen la nueva poesía 
epigramática y lírico-inti mista y la 
nueva comedia de costumbres. (Losada, 
Buenos Aires 1972, 481 ppj

CONTRA LA CORRIENTE por
Eduardo Goligorsky. El subtítulo del 

libro, significativamente, reza que se 
trata de una "guía de mitos, tabúes 
y disparates para escépticos, herejes 
e inconformistas". Y el: autor adelanta, 
en el Prefacio, que "nuestra intención 
es la de desacreditar las tentaciones 
maniqueístas que nos acechan desde 
todos los ángulos y que amenazan con 
enchalecar en rígidos moldes nuestra 
capacidad crítica", para su tarea, Go- 
logorsky repasa las distintas formas de 
censura y coerción que en el mundo hay, 
la posición de instituciones y organis
mos frente a temas importantes, las 
características más señaladas de "la 
revolución sexual" y la "rebelión juve
nil", la exhumación del racionalismo, 
el ocultismo y la magia, abarcando un 
amplio espectro donde prácticamente no 
queda títere con cabeza. El libro puede 
ser discutible en algunas de sus afir
maciones, pero siempre resulta de lec
tura estimulante y aleccionadora y debe 
entenderse como un esfuerzo saludable 
por desterrar lo que signifique alguna 
forma de atavismo y apelar a la vigen
cia de la conciencia crítica. (Granica 
Editor, Buenos Aires 1972, 215 pp.)

NUMERO 28 DE "VISPERA
Circula actualmente el número 28 de VISPERA, una 

revista católica latinoamericana que se edita en Monte
video. VISPERA ha logrado fisonomía marcada en una 
postura mcionalista popular que la conduce frecuente
mente a la polémica. La carátula del número mencionado 
despliega, no sin desafío, los símbolos del pontificado, 
con lo que ilustra el título de un "informe" prolijo que 
vertebra la entrega: "La ofensiva contra el papado". 
Su redactor es el teólogo uruguayo Miguel A. Barrióla, 
que lo elaboró en tesitura crítica respecto de Hans 
Küng, connotado cultor europeo de las corrientes teoló-* 
gicas sedicentes avanzadas.

VISPERA 28 escruta "situaciones" (DI UNCTAD, ter
cer fracaso; De chinos y chilenos; Slnamos, sin amos; 
Echeverría én Washington; La paz de Stroessner, entre 
otras) "encuentros" (qve en esta edición se reducen 
a uno largo y enjundioso con Mario Kaplún, quien enjui
cia a los medios de incomunicación popular); "perspec
tivas" (sobre ateísmo y mito, El encuentro de Santiago 
e Ideología y burguesía, captadas por Henrique de Lima

Vaz, Héctor Borrat y César A guiar, respectivamente); 
"lecturas" (Las venas abiertas de América Latina, 
Teología protestante^ etc.) y el mencionado "informe".

La revista continúa deparando, en su sexto año, estí
mulos valiosos para las élites latinoamericanas. Derivan 
de su reflexión cristiana a la vez orgánica -institucio
nal- y progresista, cruzada de todas las contradiccio
nes de nuestras sociedades; de una percepción de los 
hechos políticos y eclesiásticos sistemáticamente en
sayada desde la utopía de la Patria Grande.

Muy cuidada en su diseño gráfico, VISPERA gasta 
virtuosismo sobre la cuerda de la sobriedad y la elegan
cia. "Se mete por los ojos", como es debido, circuns
tancia que resulta de un consumado manejo de la diagra- 
maclón, la tipografía y los motivos de carátula.



ALBA
ROBALLO

Alba Raballa tiene, en realidad, dos 
oficios, a los que se ha mantenido fiel 
durante la mayor parte de su vida: escri
bir y hacer política. El orden de priori
dades -que, en este caso, se complemen
ta hasta formar un todo homogéneo- es 
ese justamente, aunque por razones ob
vias es mucho más conocida por su larga 
actividad política, que la lia llevado a ocu
par altos cargos de gobierno, a ser le

ESCRIBE DANUBIO 
TORRES FIERRO

gisladora por tres períodos parlamenta
rios y a convertirse, de esa forma en 
una mujer fuera de serie, que ha marca
do rumbos. Ante eso, Roballo señala que 
••mi vida pública, agitada y sin pausas, 
nunca impidió que continuara escribiendo, 
quizás porque esa es una necesidad muy 
honda, quizás porque en definitiva esa es 
mi vocación más personal e íntima”. Así 
memora que, desde que concurría al liceo 
en Artigas, ya hacía sus primeros poemas 
alentada por el propio directop, un hombre 
que se ”tomó el trabajo de guardar todos 
esos mamarrachos en una carpeta, que 
hace poco tiempo ha vuelto a mis manos”. 
La actividad literaria, que comenzó a los 
catorce años, cuenta en este momento 
con varios libros publicados, algunos ago
tados y reeditados, que abarcan ”Se le
vanta el sol” (1942), ”La tarde prodigio
sa” (1952), ”Canto a la tierra perdida” 
(1959), ”Mayo de ceniza” (1962), ••Poe
mas sin fecha” (1967), ”Requiem para 
Miguel” (1967), ”Libro de los adioses” 
(1968), ”Tiempo de Lobos” (1970) hasta 
llegar a ”Poemas del miedo” (1971).

LA POESIA FEMENINA
••Comencé a escribir en una circuns

tancia muy especial: cuando estaban en su 
auge algunos ’mónstruos” que van desde 
Alfonsina a Delmira, pasando por Gabrie
la y desembocando en María Eugenia. En 
ese momento, y frente a ese apogeo de 
la poesía femenina, creo que todas las 
mujeres se sintieron impulsadas a es
cribir sus propios poemas, a ensayar sus 
propios versos. ¿Quién podía dejar de ha
cerlo? Yo lo hice y no -he podido dejar 
de hacerlo”. La producción literaria, 
comenzada hace treinta afios, no se deja 
encasillar en una sola línea ni responde 
siempre a pautas idénticas, sino que ”em- 
pieza con un canto a la tierra perdida, 
en ”Se levanta el sol”, pasa por el testi
monio desnudo y seco de ”Tiempo de Lo
bos” (que nunca pretendió ser poesía, 
sino panfleto) y llega a ”Poemas del 
miedo”, un libro muy cuidado donde me 
enfrento a la muerte, a su angustia ya su 
enigma”. A lo largo de esos títulos hay, 
empero, algunas constantes: el tono vital 
y sin desmayos (”tendré ochenta años y 
estaré con los ojos abiertos”), la inquie
tud por la problemática de los desposeí
dos (”siempre me sentí atraída por los 
dejados de la mano de Dios, por los que 
luchan contra la miseria”), la admira
ción por César Vallejo (”una pasión que 

no se agota porque nunca termino de 
leerlo”).

“NO HAY CONTRADICCION 
EN MI VIDA'

La vida de Roballo fue conmovida en
el último tiempo. ”Hice una opción defi
nitiva por el socialismo y sacudí la cás
cara de liberalismo fuertemente adheri
da en mis años de militancia en el Par
tido colorado’’. Eso le acarreó lo que re
conoce como ”una derrota electoral des
de el momento que mucha de la gente que 
me seguía no comprendió mi opción y me 
abandonó”, pero también el sentirse in
tegrada a una corriente popular y libera
dora que es la única posible: ”descubro, 
a esta altura, que no hay contradicción 
entre mi vida anterior y ésta. Es más: 
descubro que siempre quise las mismas 
cosas, aunque fuera desde posiciones di
ferentes y concepciones distintas”. Por 
eso, ahora puede afirmar que ”cambie 
gustosa mi título de senadora por el com
pañera, cuyo significado aprendo todos 
los días, porque es un modo de no morir
me”. Antes, la agitación y los múltiples 
requerimientos de la vida política no la 
dejaban corregir sus poemas, pero en es
te momento se ha volcado a esa activi
dad solicitada por dos empresas que es
tima como fundamentales: la redacción 
de sus memorias y una obra de teatro.

”Las memorias, que abarcan casi toda 
mi vida y pasan del plano privado al pú
blico y viceversa, que no tienen una hi- 
lación cronológica sino que abordan tanto 
el presente como el pasado, contienen 
datos esenciales de un ancho período de 
la vida del país, y no serán publicadas 
hasta que hayan transcurrido dos años de 
mi muerte”. Roballo no quiere extender
se en comentarios sobre lo que allí abor
da ni tampoco adelantar una información 

detallada: ”hay cosas muy íntimas y per
sonales”, asegura. Por su parte, la obra 
de teatro, que se titula ”Ascensor Otis 
Service”, ya está terminada y cuenta con 
el entusiasmo de la propia autora, que 
observa que ”la considero como mi tra
bajo más ambicioso y logrado. Enfrenta
da a un género difícil y arduo, creo que 
he sorteado con acierto las dificultades y 
he resuelto aceptablemente los proble
mas. El tema es social y político, y se 
ubica de lleno en el Uruguay de estos 
útimos y terribles años”.
UN ALMUERZO QUE
DURO 6 HORAS"

”He sido una mujer de inmensa suer
te” declara Roballo, y señala que tanto 
en su vida pública como privada se lia 
visto halagada y satisfecha. ”Si me pre
guntaran si me sient realizada”, bromea 
”no tendría más remedio que contestar 
que sí”. Al fin, consiente en contar una 
experiencia que la marcó hondamente y 
que relatará en sus memorias: conoció al 
Che en Cuba, almorzó con él en La Haba
na (”un almuerzo que se extendió por seis 
horas: desde las 12 a las 6 déla tarde”), 
lo reencontró en Punta del Este (”vino 
a casa a comer un asado”) y, finalmente 
a bordo de un avión que los trasladaba a 
Amsterdam (’fue unos meses o un año 
antes de su destino boliviano, me con
fesó su hartazgo por las palabras y la re
tórica inflada, me habló durante todo el 
viaje en una especie de lenguaje clave 
que sólo ahora entiendo y se mostró, ya 
entonces, resignado a la muerte”).

La mujer de ”inmensa suerte”, orgu- 
llosa pero no vanidosa, exuberante p vi
tal, que tendrá ochenta años y estara con 
los ojos abiertos, puede reclamar, a es
ta altura de su vida, que se diga de ella 
que siempre y en toda ocasión supo ser 
fiel a si misma. No son muchos los que 
pueden hacerlo.



VERANO RADIANTE DE
M n- H es r ■ s 

Lo que se espera siempre es 
mucho más bello que lo que 

se posee. Lluvias, vientos y fríos 
nos desfiguran nuestra primavera, 

pero esto no es más que el

fiOL Y CALOR
exordio de lo que vendrá y lo que 

vendrá tendrá que ser un verano radioso 
para compensarnos estos días 

variables que estamos viviendo

VIMOS EN GALERIAS
• . ••Tres piezas’* es- el cuello al ruedo. Siempre

movimiento tableado desde aplicar en los conjuntos,

ELBA Y MABEL
SUS EXPERTAS EN BELLEZA INTEGRAL

la esperan para resolver sus problemas faciales o

Consulta Gratis
RESERVE SU HORA POR EL TEL 79 44 75

corporales diplomadas en Buenos Aires con los 
últimos adelantos modernos

ó®'

tampados, para playa, com- en alegres estampados.
" * l ... Infinidad de vestidospuesto^ por bikini y salida 

de baño de la misma tela, de piqué, faldas de loneta, 
c<5n mangas muy cortas y adornos de todo tipo para

¿o.

Sencillez y juventud parecen 
ser las tónicas de los modelos 

para el verano. Estos 
vestidos son de piqué 

estampado en lunares rojos. 
Trencillas del mismo color 

ponen su nota diferente

Una tela a cuadros, tipo 
escocés, puede usarse de 
muchas maneras: 
en camisa resulta deliciosa 
de juventud y frescura; 
en pantalones, nada más 
ingenuo y adecuado que esta 
tela, acompañada 
con un sweater de hilo 
blanco y boina verde fuerte

. . . Diversas remeras 
••Saint Tropez” de múlti
ples colores, para llevar con 
pantalón y saco largo de 
mangas al codo, por ejem
plo.

. . . Salidas de baño bas
tante largas en popelina de 
alegres colores. O cortas, 
de algodón muy suave, para 
llevar sobre el bikini.

. . . Originalfsimos con
juntos: dos piezas (corpino 
en tela esponja y falda lar
ga de la misma tela, aboto
nada' a un costado), muy 
para playa, muy para estar 
junto al mar.

. . . Enormes bolsos de 
colgar, ”¿cuadrillóos”?
... En tela strech, mu

chos bikinis.
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1 pollo grande; 
grs. de panceta; 3 
bollas chicas; 1
de hongos; vino tinto 
cognac, harina, perpjii 
sal, pimienta, a jo, man
teca.

SUS CORTINAS

$ 490

$ 1.690

$ 1.350

SUNTUOSO MARQUISETTE en Polyester bordado y terminado con 
finas guardas. No se plancha. Alto 2.20. En colores Blanco, Crudo, 
Naranja y Cobre. Su precio $ 2,200:. en "PARAD1ZO” el Metro . . .

VOILE PERLON con lindos dibujos labrados; en varios colores. Ideal 
[jara su casa de playa p campo. Ancho 1.50 metros. No se plancha, 
el Metro. . ..................... ... ............................................................................ ...

FRENTE A LA IGLESIA 
DEL CORDON

M ÁRQUÍSETTE POLYESTER bordado con delicados motivos, terminado 
en guardas, alto 1.60. No se plancha. Blanco y cinco modernos colores. 
Su precio $ 1.800: en "PARALIZOLO! Metro.. ..........................................

"CORTINADOS*’ La confección de sus cortinas confíela a "PARADI- 
ZOn que le ofrece un servicio de expertos decoradores, todo un sím
bolo de seriedad y confianza. Consulte sin compromiso por los teléfonos 

8,61.30 y 40.53.90

VOÍL1’MARQUISETTE en Polyester bordado, No se plancha. Terminado * ¿ 
en finas guardas. Alto 2.20. Su precio $ 1.050. En "PARADIZO" el 5 1.4UU

VOILE MARQUISETTE en Polyester bordado, y terminado con finas 
guardas. No se plancha. Alto 2.20. En colores Blanco, Crudo, Naranja, a OCH
y C6brq¿ Su precio S 2.200; en "PARALIZO’’el Metro.............. ...  5 zJU

VOILE PERLON con preciosos dibujos estampados. No se plancha, *
Ancho 1.50, En PARADIZO el Metro,............................................................ 5 650
LUJOSO'MARQUiSETTE en Polyester Tarpol, No se plancha. Lo mejor 
que se produce, en delicados y finos bordados, terminados con precio
sas guardas. Alto 2,20. Exclusivo de. "TIENDAS PARADIZO". Gran * Tf\f\ 
regalo, el Metro.................. ... ....................................................................  5 /■¿UU

INGREDIENTES:

100 
ce- 
tza.

Cortar la panceta (puede ser tocino) en pequeños, 
trozos. Derretir dos cucharadas de manteca y dorar 
la panceta.

Cortar el pollo en presas. Picar la cebolla y remo
jar los hongos.

Cuando el tocino está dorado, añadir las presas, 
cebolla y 1 diente de ajo. Dejar que las presas se do
ren bien de todos lados.

Agregar los hongos (pueden ser frescos), revolver. 
Calentar una copita de cognac, rociar las presas y en
cenderle fuego. Sazonar con sal y pimienta. Añadir un 
ramito de perejil.

Cubrir con vino tinto, tapar y dejar cocinar a fuego 
suave. Servir en fuente acompañando con papas hervidas.

£ PLA'/AQ

Por Gentileza de lo REVISTA DE 
LOS DOMINGOS

re ofrece gratuitamente Corte y 
Peinado de Cabello en

KISMET
18 de Julio 221 ó

. . . puedan encontrarse 
coquinas y caracoles con 
que hacer pequeñas obras 
de arte, combinándolas con 
gracia, pintándolas o lus
trándolas.

En el grabado puede ver
se la utilización que se hizo 
de una gran caracola de Fi
lipinas. Desgastada para 
permitir el paso de la luz, 
sirve como lámpara, -asen
tada en una base trabajáda 
en hierro patinado en color 
plata vieja. El efecto* es be
llísimo y sorprendente, en
teramente nuevo. Su artífi
ce es Anddew Grima, que ha 
realizado una exposición re
cientemente en Londres. En 
su muestra, sólo presentó 
trabajos ejecutados con co
quinas, conchillas, caraco
les de diversas partes del 
mundo.

Con los más pequeños, 
realizó joyas en oro y plata 
y hasta adornó sus materia
les -previamente lustrados 
y desgastados hasta llegar 
a la nácar- con piedras 
semi-preciosas.

Para nosotros sería fácil 
lograr obras de categoría, 
ya que poseemos artesanos 
-verdaderos artífices- pie
dras semi-preciosas y una 
larga línea de costa donde 
buscar los preciados cara
coles para hacer novedosos 
collares, pendientes, pulse
ras y dijes. . .

óccichzo
EL PALACIO DE LAS SABANAS 

Y TELAS BLANCA

LUCIRAN MEJOR SI SON 
DE TIENDAS PARADIZO

CONVENCION casi COLONIA y 
18 DE JULIO esq. TACUAREMBO

ACEPTAMOS ORDENES DE O.C.A., 
D1NER S CLUB Y CLtB EMPLEADOS ANCAP



inimi ni

PUERTO 
DE

fe o..

•O» ANTONIO MINA SIOAIAA

ONTEVIDEO

He aquí la colocación de la piedra fundamental de 
nuestro puerto, trascendente episodio que tuvo lugar 
en 1901, durante la presidencia de D. Juan Lindolfo 
CUESTAS, quien puso un especial empeño en el co
mienzo de esta obra, por entender que ella signifi
caría uno de los episodios más trascendentes de su 
gobierno. Se eligió una fecha patria, 18 de Julio, 
como puede apreciarse en la inscripción que figura 
en lo alto del estrado que se instaló al efecto.

A la derecha arriba el antiguo puerto de Montevi
deo, muelle de madera, faroles de gas, gente dotada 
de una indumentaria que da idea de época. Para 
llegar a este muelle era necesario un procedimiento 
un tanto engorroso; en efecto, los barcos, dada la 
poca profundidad, no podían acercarse, sobre todo los 
de calado relativamente grande. Eso se aprecia en 
la fotografía, todos están fondeados lejos de la dár
sena. Los viajeros debían trasbordar a lanchas que, 
esas sí, los trasladaban hasta lo que se llamaba la 
rampa o hasta los propios muelles, y entonces ha
bían pisado suelo montevideano. La fotografía, del 
archivo del SODRE, data del año 1870,

Aquí tenemos el actual puerto de Montevideo. Claro 
está que la fotografía no es actual, como lo muestran 
clara mente los resguardos de madera ya desaparecidos, 
las cachilas, en ese momento lujosos últimos modelos, 
y los carros, por entonces irremnlazables medios de 
transporte de carga. En cambio, ya se había construi
do el local de revisación, aún en uso. Allá al fondo, la 
actual sede de la Facultad de Humanidades, antiguo y 
enorme edificio que a lo largo de su vida ha tenido las 
más diversas personalidades.

ANTE Ud., amigo lector, tres aspectos del puerto de Montevi
deo; el antiguo, con su escasa profundidad y sus incomodida

des; y el actual, cuyas obras corpenzaron el 18 de Julio de 1901 \ 
cuya inauguración se produjo el 24 de agosto de 1909, día ensom
brecido por una tragedia: el hundimiento del Columbia, luego de 
un choque a la entrada misma del puerto. - Sabe Ud. a cuanto as
cendió el costo do las obras.’ A quince millones de pesos, a partir 
de una tasación inicial de $ 9;91G.336< I^a empresa constructora 
fue ALLARD y Cía. y se basó en un proyecto del ingeniero fran
cés GÜERARD. El Ministro de Fomento de la época, D. Jacobo 
VARELA, gran propulsor de la obra, decía: "El puerto está 
orientado casi de frente a nuestrp clásico pampero y solo puede 
ofrecer dificultades a la navegación de vela cada día más desalo
jada por la navegación de vapor. En cuanto a profundidad, están 
calculados los cimientos para obtener en cualquier momento ocho 
metros bajo cero. El puerto debe ser profundo”.

¿Cuándo costaba en la época utilizar el puerto? Sigamos citando 
al ministro: "Cada tonelada de mercadería paga actualmente en 
la bahía de Montevideo alrededor de dos pesos. Una vez construi
do el puerto y suprimido el lanchaje, sólo habrá que pagar 86 
centesimos. Como el movimiento de mercaderías oscila alrededor 
de un millón de toneladas, queda así disponible la suma de 800 
mil pesos”.

Evidentemente, el dinero tiene hoy un significado y valor muy 
diferente. . .
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