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¿Otra vez "caza de brujas”?
En K1 s últimos días el diario “El País’, lanzó una frenética informa- 

c ú n : “C uco  uruguayos están prisioneros en la URSS**, aunque luego. en 
su misma información prácticamente desmintiera su titular.

Pero este hecho debe hacernos reflexionar. Es bien conocido el papel 
que “El Pais” ha cumplido en los últimos tiempos, como profesional de 
la provocación, y nos preocupa esta campaña desatada, porque no se rem i
te evidentemente, a brindar una información, sino aparentem ente a orques
tar en la s tro  país, una nueva ‘'caza de brujas”.

tí..: . . » en un irracional anticomunismo, en un burdo estilo provocativo, 
p: vtc; m ontar una persecución a quienes, conscientes de la situación 
que el pais vive, en lo económico y social, han  asumido una posición 
g «.» eompn miso. progresista, bregando por la recuperación y  liberación eco
nómica del país: y para ello prebenden colocarles el cartel, para ellos de
nigrante. tíe “comunistas” .

Pcio antes de com;.m ar con ésto deberían reflexionar, y recordar que 
no sen lo> primeros, ni los más originales en eso de hacer “caza de brujas” . 
Ese misino; estilo provocativo lo han usado los fascistas italianos y funda
m entally:, te, los nazis en la Alemania de Hitler.

K-!.- - m ismo c&uio de -lawzaF—u i»  campaña • de "persecución, “al peligro 
re jo ” fue utilizado por McCarthy en EE UU, en la década del 50, que pro
vocó una histeria colectiva de persecución, que alcanzó, fundamentalmente 
a com batientes populares, científicos e intelectuales, y que llegó a causar 
m uertes que aún hoy lamenta el pueblo americano.

Esias norm as de conducta y estas líneas de acción no son patrimonio 
de la inventiva de “El País”, sino que fueron basamentos im portantes de 
las ideologías nazi-fascistas y del macarthismo, como forma de alcanzar el 
qc minio.

P eio  hoy. en nuestra patria no es posible, por tan burdos métodos pro- 
v rca r  div siones en el pueblo, porque éste sabe ver en claridad donde 09- 
tun sus tungos y donde sus enemigos donde las soluciones y donde la 
cxmphcioad con la crisis que golpea cada vez con más dureza a los sectores 
popu.ares . . .  y “El País” no se distingue precisamente, por su afan de de 
íc.-^? de ios intereses populares, de las soluciones al desequilibrio económi-
V  I  r . V  Cambl°  está muy cerca de los intereses de la rosca responsable ac  lo crisis, - .
v i . .£ yeri os n«zif . los fascistas y McCarthy; hoy “El País” y los rosqueros 
El dios dinero los cría y. ellos se j.untan. No pasarán. ■

AUMENTO DEL COSTO 
DE VIDA

Es b , . tal el aumento del costo de vida en los últimos tiempos.
CJoi.y. -ne m anejar algunas cifras que desnudan nuestra profunda crl 

sis económica, y sobre quien recae.
En el mes de Julio solamente, aumentó un 13,2% , llevando el a la

|S B f l  de Vlda en 'os primeros siete meses del año a un 56,2 % contri 
un 49,2 % en el mismo periodo del año pasado.
,  n,  Julio de 19?3. el costo de vida aum enté en ui
de a e n c /a s  EconómÍcas) “ “  d<d de E9tadlst¡caa de 'a  Faculta,

Preverse, de continuar este ritmo, que llegaremos al 31 de Di 
y g ü H  ™  a 'Lmení°  d e l *13 % «nú»'- En la alimentación de Julio di 
* M  I G m  t 1 8 ¡  u,n 116 En Ju"o  de 1971 se destinaba,
* A 3;®21\ ren B E S  de 1972 la cifra era de f  46.169, y en Julio  de est,ano esa cifra llegó a $ 100. 194.

*  *“  vez- e"  Ju " °  de este año, una familia tipo debe cobrar para ha 
■ S H  ® este aumento del costo de vida, la cantidad de 5 214 79¡ 
m ensual,s. Las cifras son demasiado elocuentes y quienes las sufren er 
toda su .gravedad son los sectores populares. « “« “ es ,as suiren er

Linda forma de "ponerle el hombro el Uruguay”.

N A C I O N A L I S M O :  
¿ P A R A  Q U E ?  (I )

EN BUSCA DE UN DESTINO NACIONAL:
Bastante se ha hablado y se ha escrito ya, «obre el concepto de M ario 

naliymo.
Usado por aquellos que le den significados muy diferentes, muchas ve

ces ha servido como escudo, para ocultar en él fondo privilegios e interese* 
mezquinos.

Hace unos años en un artículo periodístico el Ing. Esteban Campal afir
maba que: “Entre muchos es posible que encontremos la verdad nacional 
que después de Artigas se nos extravió a todos”.

Como un llamado de atención, la expresión “se nos extravió a todos” 
nos compromete precisamente a TODOS LOS ORIENTALES en uno bús
queda sin pausas de ese destino nacional- que. como decía Campal, quedó 
trunco en 1820.

Sin Ibargo no pretendemos con estas líneas llegar a  conclusloñes rotun
das ni definiciones precisas del tem a fni siquiera tra ta r  de abarcarlo en toda 
su dimensión), sino aportar algunos elementos que ayuden en esa búsqueda.
NACIONALISMO COMO PANTALLA DE INTERESES PRIVILEGIADOS

t ,  i / i  , u  i / c \ :  h  U L I .IÛ  u v j < . i i n  i 4 1111 ,11  .t v  u c u i i i v t  0 . u i l i v  , «1 LM 7 n  «a —

do entre los ganaderos y  ganadero entre los abogados” ) en la Sesión del 
1X9 Congreso de la Asociación Rural expresaba:

Cuando pienso que existen en el país 20.000 establecimientos rurales 
20.000 focos de actividad política— y que el rol de la campaña se reduce a 
gemir por la paz durante la guerra, y a tem blar por la guerra durante la
P 2; . .1..................................  Se siente en el aire la necesidad de formar un
partido nuevo de origen ru ra l ....................................  El partido que mi espí
ritu  concibe, aunque emanado de una clase, no es un organismo de clase: 
la campaña no tiene en general, intereses que patrocinar, fuera de los in
tereses nacionales” .............

Y concluye diciendo:
Un partido electoral que dentro del sistema de respeto a los hechos 

consumados, se halle dispuesto a secundar la acción política de la colecti
vidad que, en cada momento histórico, interprete m ejor los anhelos de paz 
de orden y de labor tranquila que torturan el alma nacional’"
n ac iM k ?V rt» = } £ dV Pï ecia,r ’ cstas idcas ,alsas S' «iuivocas, que unían lo H H H B  destino de la clase que Iru re ta  representaba, a su vez. preten-

H M 1  ■ — m m
Dice entonces:

S e - tra ta  solo de ir tomando posiciones para batir reformas exótica, 
que se sienten estrem ecer en el ambiente, extrañas a nuestro medio pero 
q“.e surgirán y  triunfarán  si no se previene con tiempo su aparición' o no 
se compman las. fuerzas^pera estorbar su victoria". «Parieron, o no

/A  *"}■ entonc®s , encontramos las verdaderas intenciones. de este na- 
cionles, falso y egoísta, que bajo formas de patrioterismo en el fondo en
rtg¡m e^“ im pe“ ntenservadcras contraria? a  lodo cambi°  j f l  'a  d e fe c a  del

FACHADA PARA FESTEJOS PATRIOTICOS —

Como podemos observar, él nacionalismo puede in tegrar' un a.nectn 
la eKaIa de valores de la sociedad, sobre V e n a l e s  l o ^ t o r e s ^ Ó n  

Privilegiados procesan u hegemonía (Tal como lia ve
nido sucediendo en las ultim as décadas en el p a ís )’ • '
■ l l h j K  se produce el derrum be dé los valores nacionaiés, y estos se 
B D H £ | S  ™ una fachada para festejos patrióticos promovidos a través 
df  una estructura oficial, cuya actitud ea válida solo j a r a  "espectadores” 
de,„ f  v ‘da política. M ientras el pueblo margisado de las grandes decisiones 
sufre el peso de las directivas de organismos internacionales.

T ; " r  ‘  ** - V . . . . . . . . . : - - - - - - - —  ■ -  • -  F - .N .  -

GRAN H O N O R ' PARA 
SAUCE

. designó en los últimos días, la Jun ta  de Vecinos de Canelones con
integrantes titulares, en la cual le cabe el alto honor a Sauce, de contar 
con doble representación a través de: el Sr. E. Copin, vicepresidente de la 
Jun ta , y  el Dr. A. Repetto.

Esta Ju n ta  viene a suplir a la Junta  Departamental, elegida por el vo
to popular en las elecciones de 1971; en el caso actual no hubo pronuncia
miento de l09 electores, sino que fue nombrada directam ente por el Poder 
Ejecutivo. .

A P O L IT IC O S
Los Integrantes de la Agrupación Batllista Universitaria aclararon que 

sus listas “no pertenecen a ningún sector político” (sic).
Q uerrán decir que con el batllismo nada tienen que ver estos batlUstaa. 

Ya nos hablamos dado cuenta, señores quinclstas.
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EL FARO

El Poder de los Medios 
de Comunicación

Se halla difundida la creencia de la gravitación e importancia do los 
medios do comunicación de masas en la formación de la opinión y en la 
conducta de las masas. Se estima que su función de trasmitir mensajes des
tinados a provocar determinados comportamientos es altamente efectiva.

Se sostiene que estos medios confieren prestigio y autoridad a indi, 
dus. grupo? o instituciones: pues al ocuparse de ellos están determínaselo 
un grado de elevación que io eleva por encima de quienes no han merecido 
esta atención. Se argumenta que ■ exposición constante a los medios de 
comunicación promueve un interés superficial por algunos problemas socia
les v en lugar de vitalizar al individuo para la acción organizada, lo nar
cotiza. impidiéndole decisión y acción, llevándolo a confundir el C0J’?5|‘ 
.miento" de los problemas con su acción respecto a ellos. Se indica, también, 
que los mensajes difundidos por los medios masivos do comunicación estu 
r~ dan el conformismo social puesto que al estar sustentados por los cen- 

, (je poder economice buscan afirmar los elementos de coi.nrmacion y 
aprobación de la estructura social vigente, ya que si bien plantean algunos 
problemas generalmente no plantean preguntas cruciales que proporcionen 
bases para una voloración crítica que llegue a cuestionar el ordenamiento

Se ha llegado a sostener que el poder social de la publicidad, como 
institución central de la sociedad masiva, es superior al de la Iglesia en 
la edad media o al de la industria en el siglo diecinueve: señalándose como 
meta de la publicidad “la ruptura del proceso racional, tanto directamente 
tmediante la persuación) como indirectamente (usando ciertas técnicas), 
para obstruir los procesos racionales conscientes”. En apoyo de estas afir
maciones se citan las palabras de un dirigente publicitario quien ha dicho 
aue "la tarca primordial que se le plantea al creador de publicidad es 
cómo inquietar los sentimientos de la gente, cómo comunicarse convincen- 
teniente con ese tercer oido. con el campo de las intuiciones que osla más 
allá de la razón v donde la balanza del juicio se halla recargada por los 
sentimientos y las percepciones primitivos”. De donde se ha sacado como 
conclusión que “la verdadera naturaleza de la publicidad es degradar a 
aquellos cuyas actitudes intenta dirigir”, al punto que los anuncios subli
minales procuran fijar en la memoria el mensaje sin que medie un proceso

' voluntario de atención. . . ¡HAsí planteadas las cosas, aceptando esos puntos de vista, habría que 
concluir irremediablemente que la influencia y el poder de los medios de 
comunicación son prácticamente omnímodos. Sin embargo, la realidad no 
es tan simple y darle ese carácter exagerado, porque si así fuera quienes 
los detenían, en conformidad, con los orientadores de la P ^aB M W gM  
lian en condiciones de determinar el comportamiento de los hombres y 
provocar aquellas actitudes que a ellos interesan; asimismo estarían posibi- 

' litados para impedir toda suerte de actitudes que afectaran esos intereses.
Serios reparos se han opuesto a las tesis reseñadas sobre todo porque 

magnifican el poder de los medios de comunicación H  masas, señalándose 
que los individuos seleccionan la recepción de mensajes, buscado contacto 
con los que se inscriben en el fortalecimiento de las posiciones por ellos 
sustentadas, desechando o rehuyendo a los mensajes que tienden a contra- 
riarto. Tendríamos asi que la mayor eficacia de los medios de comunicación 
de masas se consigue cuando los mensajes se dirigen a la canalización de 
comportamientos y actitudes preexistentes, es decir, influyen con más efec- 
tividad sobre terreno propicio, pero su poder no tiene la fuerza suficiente 
como para producir 0 impedir cambios que impliquen transformaciones sig
nificativas. e incluso se han mencionado otras formas de comunicación mas 
influyentes en este sentido. O R D

B E G U L A R I Z A E I O N  D E  P L A N O S  
T e ! é f o n o 3 3 .  S a u c e .

M A T H U R I N
F O T O S

Máiuinis, Mitas, Cuadros, portaretratosr Espejos pira todos los 
estilos- Foto-capias y plastificario en 5 minutos de documentos,

Listas de Pracios, Folletos etc- por proceso 3M.
Fotos para Carnet y pasaporte en el acto.

C O R O N E L R E IR A N  Y C O N S T IT U C IO N  -  S A U G E

^ e o c ¿ ó ñ T R l jI R A
m m & Ê m Ê

CULTIVOS DE PRIMOR

trabajo queJ*?®. q eiore9 resultados. Se trata de cultivos de primor, tem- con menos trabajo m ^o ^  da en llamarlos. Todo» somos concir,
i ^ d e V  im p o rtan c ia  de lSs vultivos que se obtienen an);s o después de la
época normal^ d# en cultivos tal„  como tomate, morrón,
zapaimos de tronco, berenjena, etc. Hay muchos sistemas; para.llevar a ■  
bo estas tareas y pueden ser cortinas deabngo, (esteras de caña d# pláatt 
co o cercos vivos de ciprcses o cañas que dan sus buenos resultados pero 
no desconocemos sus inconvenientes, que ayudan especialmente a contro-
lar lo» vientos frío». , . , . , _  ..... ..Nos reterimos en este caso a una combinación de sistemas que a mi.a 
tro juicio responden a las exigencias y están entre las posibilidades de ca-
da p™d" ' “rb'jMctón de trabajos que propiciamos es la siguiente, dado que 
la cossideramos económica y la que nos posibilita un mayor aa-lanto en
tiempo. . . .  ...Debems contar tan solo con bolsitaá de plástico muy fino í ) y ccn b, - 
das del mismo material pero más grueso (de acuerdo a su espesor sera la 
durabilidad del mismo) O) de 10 cm. por 15 cm. con algunos agujeros.

Estas bandas deben ser de más o menos 1,50 de ancho por ei largo d*-
seado. , .La primera operación consiste en plantar directamente en la. boisuas 
que previameste se habrán llenado con tierra de muy buena  ̂calidad. las 
semillas de la especie elegida, y decimos directamente para evitar el trans
plante.

Las bolsas transformadas en macetas da muy bajo costo deberán oe- 
jarsejarse lo más posible bajo techo ya sea galpón o mejor aún invernácu
lo donde reciban abundante sol a la vez de tener controlada la humedad y 
la ventilación y transplantar cuando hayan pasado los peligros de heladas.

En el caso de zapallito que crece muy rápido y un poco me ios ei to
mate, se deben combinar dos sistemas que son: el que ya detallamos y lai 
bandas plásticas.

Cuando las plantas comienzan a molestarse entre sí las llevamos a la 
fila definitiva pero debemos cubrirlas aún. Para eso hacemos unos arcos 
de mlmbr<e o alambre que colocamos encima de la fila, pondremos luego el 
plástico encima y por el lado sur lo apretaremos con tierra que le arrima
remos con azada o arado y apretaremos el otro lado con menos seguridad 
porque de chte levantaremos el plástico cuando el dia lo permita hasta la 
mitad del arco por lo que las plantas contaran como mínimo con una cor
tina y a la noche volveremos a bajar.

En plantas de crecimiento más lento como morrón y berenjena pode- 
raos eliminar las bandas plásticas dado que podemos tener las plantas mu» 
cho más tiempo bajo el techo y transplantarlas con tiempo mucho mas ca- 
lido.Es iportante notar la importancia del Invernáculo frente al galo.i pue< 
el primero permite una total entrada de sol. Además es muy posible 9) 
construcción que consiste en el mismo sistema de los arcos para cubrir fi
las, en base a mimbre o varillas de hierro curvadas y cubiertas coa plie 
tico de 4 mts. de ancho.

En el galpón es más difícil la penetración de sol, y económicamente «o 
se justificaría su uso. Cuando lo estimemos conveniente llevaremos las mace 
tas al lugar definitivo y las posdreraos sin romper la bolsa pues las raíces 
saldrán por los agujeros de la misma con el consiguiente ahorro de tiempo.

Si pensamos que sin muchas complicaciones podemos adelantarnos en 
un mes o más en una cosecha, creemos digno de tener en cuenta e! sistema.

Pensamos continuar con el tema más adelante pero nos sentiremos mu" 
a gusto contestar todas las preguntas que sobre este tema u otros deseen 
formularnos.

Estamos en condiciones de brindarles la dirección de la única casa que 
conocemos dedicada a la venta de estos productos pero no lo hacemos pu
blicamente para no incurrir en propaganda u omisiones de otras del misma 
ramo que desconocemos.

ESCRITURAS - PLANILLAS  
LISTAS DE PPECID5  

LIBROS -  ETC.

c  D P I  A M D S  T D D D Ü
con la madama (¡apiadara de Dacumentos 3 M -an 30 SECVNM3
MATHURIN -  CONSriTUei»»l y e . pe iw a n  -  SAUCE



E L  T A R D

♦  KKTVOCt'SO Y A'O DESARROI,1.0

D -s-rlc el 26 al 2s> (!<• aposto todo cl P o d .r  Ejecutivo- se trasladó al 
i ... 11«' s*, n M»îîuc1 para considerar cî Plan Nacional de Desarrollo, que 
-• *' J*'*'i *« sido aprobado por el Gobierno y que. por ahora, os solo un pro- 

Î îlac*a ïni,f- En estos dias se conocen datos sobre paralización in. 
du?iUíil \  comercial con su secuela trágica de trabajadores despedidos, sus- 
pLîidjc.os y  sancionados. ^ , lo que es muy gravo, está vigente una nueva 
veri.* :tl e «sum o de carne vacuna que se extenderá hasta el 15 de Noviem
bre. La veda viene acompañada de sus hermanos siameses: la ospcoula- 
cuV» v la carestía que ya en los 7 nieges de este año creció en un 5 6 .2 % .

1.a p 'blación corre detrás de los ariieulos de primera necesidad, que 
“ d-.sapat*. ven  y retornan*’ con precios mas elevados como sucede con los 
“sustitu tivos” de la carne. Entre “Subsistencias*' y Coprin han declarado 
precios lib re s para carnes de ave y de cerdo, huevos, etc. Se autorizó la 
ve nta de carne picada "en bolsitnr" a S 1.630 el kilo, cuando a n tis  de la 
vi da cost.'ba S 600.

Ei pueblo sufre estas penurias y la miseria so extiende. Esto no se 
;.uvdo r.L\:*3r, como tampoco se puede negar que los únicos favorecidos con 
la veda, spn otra vez. los grandes ganaderos y las em presas frigoríficas 
ju n to  con los m agnates del mercado negro. El ministro del Interior Dr. 
E^le ’l- 'i  declaró que la veda podía lesionar la seguridad interna, pero por 
ahora , el único “ lesionado" es el bolsillo del consumidor. El m inistro Me- 
deros m anifiesta a la prensa que no hay dificultades porque la gente tiene 
“reservas en su casa y  en el estómago”.

Desde 1968 se viene hablando de “despegue” y de desarrollo. Frases 
deslum bran tes, pero la realidad es muy distinta, porque del “desarrollo” 
solo hay frases.

La agricu ltu ra  está en franco retroceso. Se está im portando trigo de 
A rgen tina  y  antes se importó de Estados Unidos de acuerdo con la ley 
yanqui 480 que en 2972 ocupó el 4 % de las importaciones, m ientras que 
el azúcar crudo ocupó un 4.1 % y el maíz para forrajes el 1,3 % . Se con- 
t ’Pua im portando papa ex tranjera , ahora de Israel, que se vende al consu
m idor a $ 165 el kilo, es decir $ 40 más cara que la papa nacional pro
ducid?» por los agricultores orientales que. en estos momentos no la pue
den vender porque la plaza está abarrotada de papa israeli.

El área  sem brada de los cultivos de invierno: trigo, lino y  cebada dis
m inuyó un 38 % en 1972 '73 con respecto al año anterior. E n I09 prim eros 
4 m eses de este año la entrada de leche a Conaprole m erm ó en las siguien
te s  cantidades: enero. 20:800.000 litros; febrero. 19 m illones; marzo, 
lÓ^OO-OOO litro s y en abril solamente 14:600.000 litros.

E n tre  los saldos exportables dism inuyeron la caseína, el queso y la 
m anteca que en el mercado interno tiene precios elevadisimos,

En la orientación ecpnqmiça__del JUrugyjay,. predom ina la_ líricar del Im- 
~pe*ríaríi>nK> norteam ericano, mediante^ el .FMI,* y  tendiente a. desorganizar la 
producción ' hacionaf. Los* peritos del 'É M I im pusieron una política de cré
d itos que perjudica al productor modesto como se dem uestra a través de 
los créditos que otorga el Banco República para la  adquisición de tractores, 
p o r ejem plo con un tope de 4 millones de pesos a l 30 % de in terés que es 
descontado íntegro al efectuarse el préstam o, cuando el costo de un  trac- 
t r  común es de  8 m illones de pesos.

No es esta la m ejor form a de fom entar la producción. M illares de 
agricultores abandonan la plantación de trigo, rem olacha, papas, arruinados 
irrem ediablem ente. En cambio el régim en tiene sus “niños m imados” : los 
poderosos exportadores de carne y lana para quienes se hace la veda, este 
singu lar invento pachequista.

Extraem os de la revista “ESTUDIOS” (N9 07, junio  1973, páginas 46/ 
54) los datos estadísticos que confirm an esta aseveración. Las tasas de  cam
bio y las minidevaluaciones son fuente de riqueza para  esta rosca p riv i

leg iad a , cierna de la oligarquía. El tipo de cambio para la exportación de 
lana sucia en 1972 fue subido desde los S 350 por dólar en m arzo para 
llegar en diciem bre a los $ 552 por dólar. Recuérdese que el año pasado 
los poderosos com pradores internacionales com praron la lana “en el lomo 
de la oveja” a precios irrisorios para colocarla en el m ercado m undial a 
precios tan  elevados como que los prim eros m eses de 1973 llegaron a 40 
d ó lares los 20 kilos. Se podrá con trarres tar esto diciendo que en este año 

• se  aum entó las retenciones a la exportación de lana sucia, pero entonces 
sa lta  la réplica inm ediata: tam bién en 1973 la tasa de cambio saltó a pesos
000 p o r dólar. A ctualm ente no hay lana para la industria tex til uruguaya. 

.E:i e«tns días pasan al Seguro de Paro  varios m iles de obreros textiles. 
Las fábricas paran  y la lana sigue acaparada.

La e. portación de carne es o tra fuente de suculentos negociados para 
la rosca. D urante 1972 el precio, libre  de gastos, para  la  carne  exportada, 
fue  de  917 dólares la tonelada en m arzo y  en abril saltó  a  980 dólares pa
ra  su fr ir  una baja en mayo y  junio. Pero desde ju lio  a diciem bre los 
precios internacionales fueron en ascenso perm anente, culm inando en  di-
1 em bre con 1.044 dólares la tonalada. La tasa de cambio para la expor
tación de carne siguió tam bién un curso ascendente. En m arzo era de 494 
pesos por dó lar y en diciem bre llegó a $ 709.

En 1972 la  exportación de carne  alconzó la  c ifra  de $ 54,156 millonea 
y  de  ello:,. $ 11.884 millones, fueron a las arcas del Estado por concepto 
de  retenciones. En consecuencia los ingresos netos de los grandes ganaderos 
y  de  las em presas frigoríficas llegaron a los 42.271 m illones de pesos. 
C apitulo ap arte  m erecen las em presas frigoríficas: en 1972 obtuvieron una 
ganancia neta  de $ 7.500 m illones equivalente a 12 m illones de dólares 
a p recios del año pasado. Pero en los prim eros 4 meses del año en  curso 
ese m argen de ganancia fue de 9 m illones de dólares con un tipo  de cam
bio de 862 pesos por dólar. Sin embargo, estas em presas frigoríficas adeu
dan  al Banco República 28.000 m illones de pesos por “la s  ayudas” otor
gadas d u ran te  el gobierno de Pacheco Areco. La realidad es esa; m ien tras

si* llama a ponerle “el hombro al Uruguay” la rosea o lig a rq u ía  se traga 
el fruto del trabajo nacional, a sus “cofre forts** .ve traslada la mayor par
te del ingre.-:) do la República. Estas enorme? ganancias no se Invierten 
en obra? de reproducción o para la apertura de nuevas fuentes de trabajo. 
NO. ESTAS FABULOSAS GANANCIAS VAN A PARAR A LOS BANCOS 
DF. SUIZA O DE LAS ISLAS BAHAMAS. LOS MAGNATES DE LA ROS-
CA» NO LE PONEN EL HOMBRO AL URUGU AY

Ah»Vrri ésta veda est:á dost inada a favorece r a estos pnvib!’giados por-
qn a en junio y julio la? exportaciones fueron sola in**nte »!»* 7 . 2t»2 y 5 JÎ43
tonclad; is respect i vamcnl e. siendo muy inferior? i la exuortaci ón dt 1
de mayio que superó las ]0 mil tunela das. Ento ufos sucedí* que., con la ve-
da, se :u’imiulri cl slock di* carne expmrtablo c n 1os próximos meses. para

evos negociados que ]prometen los \precios in tcrnacionales en suba.
Estias sectores de 1íi rosca oligárquica no so ven comprometidos por

ningún “plan de desarro lio*. M ientras toda la economía oriental zozobra en
la crisiS. en la Exposición del Prado un toro de raza fina se vendió en 
55 millones de posos y un cam ero en 13 millones, y en la agenda de San 
Miguel no su ge ningún cambio al respecto. Si, de opinar se tra ta , cabe se
ñalar que sólo el Frente Amplio propuso las soluciones concretas para te r
minai con esta trem enda sangría del esfuerzo nacional en beneficio do uno9 
poco.- privilegiados: nacionalización de la industria frigorífica, del comercio 
exterior y de la Banca privada. Si. so consulta al pueblo, tal como lo pro- 
puso r»l Frente Amplio el 7 de agosto, sin duda alguna que se pronunciará 
por estas soluciones.

Anrlrés E. Torres

Disposiciones sobre la Prensa
El articulo del decreto per el que —entre otras cosas— fue di- 

suelto el Parlamento, establece lo siguiente:
Prohíbese ía divulgación per ia prensa oral, escrita o televisada 

de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o 
indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente 
decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pue
da perturbar la tranquilidad y el orden público".

Según se informó posteriormente, las prohibiciones abarcan:
1°) Todo iipo de noticias y comentarios que 'afecten negativa

mente el prestigio del Poder Ejecutivo y /o  las Fuerzas Armadas, o 

que‘aiëfifërf,e6Wifo'Tà~3%yùridaa'y"el órden'público/*’• •

.Versiones relacionadas con la disolución "del Parlamento.

"3°) Versiones de líderes políticos, legisladores y cualquier otra 
persona que contravengan lo dispuesto en el numeral !?.

“4°) Versiones sobre detención de imputados per da Justicia Mi
litar.

”5°) Convocatorias a reuniones, mítines o manifestaciones de 
carácter político que contravengan lo dispuesto en el numeral 1?".

Con lecha 1° de Julio, el Ministerio del Interior nos hizo llegar 
la siguiente notificación, caracterizada con el N“ 2:

"Se le comunica a Ud. que por disposición del Poder Ejecutivo, 
complementando las restricciones establecidas el día 27 de junio 
ppdo., se prohibe a la prensa oral, escrita o televisada: las convo
catorias a reuniones, mítines o manifestaciones de carácter sindical, 
que afecten negativamente el prestigio del Poder Ejecutivo y/o las 
Fuerzas Armadas, o que atonten contra la seguridad y el orden pú
blica

La transgresión a esta disposición dará lugar a la aplicación 
de las sanciones pertinentes."



NOTAS SOCIALES
CASAMIENTO ENFERMOS

L A S  I G L E S I A S
I A TC.I FS1A CATOLICA DICE: " P a ra  un cristiano , el hombre, cada
s r 1 a leo  sa c ro d o  q u e  está por encima de todas

DERECHO A CONVER.
t iV Í  n  s e r  h u m a n o  e n  UNA CO SA , a  SO M ETERLO . HAC'iRT.O OB. 
Te t o  DE t r a t o s ' INDIGNOS  DE SU  C O N D IC IO N  DE H IJO S DE DIOS'«; Ce i V7 _.i  r . a a t>r<i4hítArin rl# M ontevideo V

Contrajeron enlace el día 11 de 
aposto el Sr. Nestor Bonilla y la 
Srla. Graciela Torrea en la Iglesia 
de la Sagrada Familia de Sauce.

CUMPLEAÑOS
El 23 de agento cumplió 1 año la 

niña Carla Ferro Belora.
El 1* de setiembre cumple la Sra. 

Oiga Silva de Cotelo.
El 3 de setiembre cumple años el 

niño Julio Fernández.
El mismo día cumple el niño 

Alberto Cavallo.
La niña Marta Soledad Redes 

cumple el 12 de setiembre.

C O M P R O M IS O

El 2 de Setiembre formalizarán su compro, 

miso matrimonial la Srta. Juana Ma. Berruth, 

con el Sr. Ricardo Martínez.

Se encuentra enferma la Sra. Eli* 
da Belora de Consentino.

NECROLOGICAS

Dins pasados falleció don Jaime 
Comps estimado vecino vinculado a 
numerosas familias de nuestro me
dio. lleguen a sus deudos nuestro 
sentido pésame.

SE E X TR A V IO .

Recibo de Depósito en Garantía Núm ero 

391./21598, a nombre de RIERA BORGES. 

Inocencio y Leopoldina Rodríguez de, se 

ruega su devolución a la persona intereseda. 

o al Banco LA  C A J A  OBRERA, Sue. Sauce.

Colegio de Hermanas de Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro 

A  L A  O P I N I O N  P U B L I C A
Habiendo aparecido en la prensa de la capital una 

información referente a que este Colegio había recibido 
una contribución del M. O. P. por un monto de 
$ 9. 720. 000. para las obras del edificio de nuestro 
liceo. lista información no se ajusta a la verdad ya 
que la contribución que se ha recibido de dicho 
Ministerio es de $ 1. 200. 000.

La Dirección

L fS  IGLESIAS EVANGELICAS DICEN: " . . .e s ta m o s  llegando al Ib)
de la TO LERA N C IA  EN LAS ID EA S q u e  fu e ra n  o rgu llo  de nuestra nación.

R ogam os (p o r)  una rea lizac ión  p len a  dei ho m b re  uruguayo sobre ba
ses de JU ST IC IA . LIB ER TA D  y  D ERECH O . (F irm a d o : Federación de Igi*. 
sias E vangélicas del U ru g u a y ).

R E C E T A  D E L  D I A  u.

TARTA DE PESCADO
Pasta Brise; 250 gramos de harina; 100 grs. de manteca; nn huevo; 

sal, agua, si fuera necesario.
Relleno: 1 lata de pulpa de tomates; una cucharadita de azúcar; dos 

morrones; dos cucharadas de harina; un kilo de lomo de pescado crudo; 
una lata de mejillones; gustos.

Poner la harina, el huevo, la manteca en trocitos y tomar la masa 
con la mano y si fuera necesario, agregar un poco de agua. Dejar la 
masa media hora en la heladera. Enmantecar un molde de tarta, forrarlo 
con la masa, pincharlo y ponerlo al horno. Saltar la cebolla en aceite, 
agregar la pulpa de tomates ligeramente picada, la sal, el azúcar y la 
harina disucha en un poco de agua. Dejar cocinar lentamente, revolvien- 
do; agregar el morrón picado, el pescado crudo bastante entero, y los 
mejillones.

Entreverar bien y rellenar la tarta, que mantenemos caliente.

m a s s e P c t w m M L
V E N D O

2 casas en el mismo terreno, en el balneario Cuchilla 
Alta, o permuto por casa en Sauce, □ compro.
Tratar con Peluffo Hnos. en carretera la Rosada km. 31 
o los sábados de mañana en la feria de Sauce. REPARACION

SE V E N D E
•Huijuarna 4B cilindradas casi nueva. Tratar puesto 
Varona frente a la plaza. Precio S 3 0 0 .0 0 0  ’

E m presa “O m n ibus C A S A N O V A ”
• R em id o  sus viajes a M ontevideo en  los s igu ien tes  horarios: í

S A L I D A S ;
D e  S a u c e D e  M o n t e v i d e o

5 y 2 0 
0  y 1 5 

1 H y 2 0 
1 7  y 1 5

B y  5 0 
1 1 y 3 0  
1 5 y 5 ü 
1 B y 5  0

( D 0 m i n 11 0 s 
8  y 1 S V F e r i a d o s )

9  y 3 0

• ^  DE: TELEVISORES. .
• RADIOS -TOCADISCOS - GRABA

DORES. m ; >

Abono mensual de Televisores
A S E G U R E  S U  T E L E V I S O R  PDR $  1 . 5 0 0

ARMADO Y DISEÑO 

TaHer: -  Artigas s/n a 20 nits, del Cine 

SERVICE: Teléfonos 1 y 85



£ L  FARD

Hambre yJ UNIVERSIDAD 1973
economice

EL HAMBRE QUL HA DIEZMADO A LA HUMANIDAD había perm a
íTCltn 4ÍRn° rad?  Ci°m(í hPch0 90cial' sicnd0 90X0 estudiada en el laboratorio. En 1945, cuando las tropas de los Aliados en traron  en Europa, se encontra- 
ron con el ho rrib le  espectáculo de los campos de concentración de los n a 
ns. habitados por esp ertro s hum anos. La ciencia había avanzado mucho, pe- 
ro existía desconcierto fren te  a este cuadro: estado extrem o de desnutrí- 
non; se les sum inistró  alim entos prcdlgeridos por vía bucal y a los más gra
ves. m ira venosos. P ero  se encontró que no sólo no m ejoraban, sino que al 
contrario em peora:.®  y aban la alim entación. Este hecho sirvió pa
ra perfeccionar la m anera d e  recuperar algunos enfermos.

El profundo desnivel económico que existe estro los países económica
mente desarrollados y los subdesarrollados, que se m anifiesta tam bién en 
una marcada diferencia  en la capacidad de aum entar la productividad de 
alimentos, contribuye al desequilibrio  nu tritivo  de grandes m asas de pobla
ción. Ese desequilibrio . q u e  engendra el ham bre colectiva, acompaña a la 
calda del poder adquisitivo de sectores im portantes de los pueblos, acentúa 
Ibs diferencias sociales, apareciendo inquietud , m alestar social, conflictos 
con enfrentam ientos políticos e  ideológicos.

Este desequilibrio  econ. fe en la probabilidad de superviven
cia de los n iños nacidos en los hogares de  los pobres. En estos últim os la 
mortalidad infantil llega al 200 por mil y en los hogares pudientes al 30 
por mil.

Las riquezas desigualm ente distribuidas, concentradas en pocas manos, 
mientras am plios sectores sociales perm anecen famélicos. Así se d iferencian 
claramente los países de la abundancia de los países de la  m iseria. En estos 
últimos se altera  la producción, decae el nivel sanitario , la educación se en

torpece, y el consum o dism inuye, apareciendo el ham bre crónica en tre  sus 
habitantes. Josué de C astro ( “G eopolítica del H am bre” ), lo señala dicien
do que “cada generación recibe como herencia su cuota fija de ham bre y 
miseria".

Los campos de concentración  no h a n  desaparecido con la  paz de lasar- 
mas. pues están represen tados por las zonas subdesarrolladas del planeta, 
sumidas en la decadencia y desnutrición m ás pavorosa.

En 1952. m ediante una encuesta a nivel m undial, la FAO determ inó que 
sólo el 28 ec de la población m undial tien e  una dieta calórica norm al (m ás 
de 2.700 calorías por d ía ) , m ien tras que el 60 % vive en ayuno crónico pro
duciéndose su autodestrucción, es decir la desnutrición progresiva: el ham 
bre crónica.

En 1939 se dio a publicidad el 'T estam en to  Médico” firm ado por 600 
médicos británicos de C hershire, en que 9e decía que en Ing la terra , pais con
siderado desarrollado, la m isión del médico como defensor de la salud, fue 
anulada en la prevención de  enferm edades debido a l déficit alim entario  
progresivo.

In  los países subdesarro llados se produce un círculo vicioso: una eco
nomía deficitaria orig ina el ham bre colectiva; esa carencia nutric ional ori
gina una productividad cada vez m enor por falta  de calorías y de energía 
creadora y de allí un  m ayor infraconsum o por falta de productividad.

Como se ve, el ham bre es un problem a biológico, económico, social y . 
político.

Josué De Castro divide al m undo en dos partes: el de los que no comen 
y el de los que no duerm en. Los que no duerm en, viven en las zonas des
arrolladas, y no pueden dorm ir p o r el tem or a la rebeldía de  los que no 
comen.

Uruguay y el Parlamento 
Inglés

■ E*ia cám ara lam nta profu . dam ente la reciente disolución DEL PAR- 
Í AMLNiO URUGUAYO Y LAS VIOLACIONES A LA LEY Y A LAS GA
RANTIAS INSTITUCIONALES QUE SALVAGUARDAN LA LIBERTAD, 

- oarticubrrnent? en un país con ur.a tradición parlam entaria tan larga y tu e r
ie romo la cel. U ruguay. Y espera que  se perm itirá al pueblo uruguayo QUE 
PARTICIPE MUY PRONTO EN ELECCIONES LIBRES, para las que SE RES- 
TAI TIEN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTIAS CONSTITU
CIONALES” .

iMoc.'éií aprobada p¿r la Cáir.3ra de los Comunes de Ing la terra  el 18 
tíe jvEo d? 3973 versió*: taquigráfica del Hansard de la Cámara (D iario 

• r a c ia l ) ,  pág N9 7763. i\<? ?.43i.

BAJO EL TITULO DE “UNIVERSIDAD 1973” , se está llevando a ca
bo en ia Universidad de la República, un ciclo de conferencias, a cargo de 
especia listas en distintos temas, que interesan para la cimpresión cabal del 
país, de sus problem as y tie sus posibles soluciones desde el punto de vista 
científico.

Esto no es obstáculo, para que los politiqueros de siem pre un día tras 
otro se dediquen a atacarla de todas maneras. Quisieran in tervenirla, co
mo lian intervenido a Secundaria y la Universidad del Trabajo a través del 
CONE A y en donde ya están colocasdo sus paniaguados, y a donde pregun
tan desde sus comité políticos cuando dan posesión del cargo a sus reco
mendados.

Tal como habíamos denunciado, ya no se tienen en cuenta los m éritos 
estudios tai concursos, para ingresar a la Enseñanza. Se está utilizando 
la más baja pol4t ¡quería, cosa que repercutirá en la formación de todos los 
jóvenes, que tendrán a sujetos cada vez más incapaces, dictando clases en 
las Cátedras.

El bastión contra el cual enfilan sus baterías ahora, es la Universidad 
de la República, pero el fascismo no podrá term inar con ia cultura nació-

Aprender a pensar
LOS CENTROS DE ENSEÑANZA, públicos y privados, concentran toda 

la información necesaria sobre determ inados tema9 (geografía, historia, m a
tem áticas biología, e tc .), a efectos de proporcionársela a los alumnos, de 
modo que éstos tengan oportunidad de asomarse a los conocimientos acu
m ulados por el hm bre. Es a partir  de esa ba9e del conocimiento ya adqui
rido que cada generación debe prom over nuevos conocimientos que pasen a 
realizar el cnstante progreso de la humanidad.

E ntre  esos conocimientos, están los de carácter social y  político, la so
ciología, la psicología, etc., las denom inadas “ciencias del hom bre”, que com
prenden todo9 los tem as afines al ser humano y su comportamiento indi
vidual y en sociedad.

El crecim iesto de la población mundial y el avance tecnológico acortando 
d istancias llevan a la integración ineludible de todas las naciones del mundo 
m o d e rn o .' ___

En Europa y Estados Unidos, existen escuelas de enseñanza prim aria, 
patrocinadas por la U.N., en donde se incluyen como m aterias, charlas y 
discusiones sobre política internacional, política de las diversas naciones y 
problem as sociales.

Se tiende así, con estas oriestaciones pedagógicas, a crear m entes abier
tas a todos los problem as humanos, solidarias con el sufrim iento del prójimo 
y afanosas en la búsqueda de soluciones políticas a las relaciones hum anas 
en conflicto.

De esta m anera el alumno recibe no sólo un cúmulo de informaciones 
frías, sino que  aprende a pensar el mundo en que habrá de vivir.

Societa "Dante Alighieri Sotto-Comitatc di Sauce
Cursos de Lengua Italiana 

c l a s e s : l u n e s  a  s á b a d o s  

i n i c i a n : l u n e s  3 d e  a b r il  

liDCAL: d o m ic il io  PROF. DELIA DI NAPOLI
CALLES A N SIN A  Y C ANELONES

I N S C R I P C I 8N E S :  to d o s  l o s  d 'a s  de  9 a  '9 4S. 
Classs dictadas par las ftoltstns Eisa Cadrera y Dalia Di HianH

P R E P A R A C I O N  

M a r í a  L u z

!!• E S C O L A R E S  

M a r t í n e z .

Tratar: da 11 a 13 y de 10 a üU lis. ea calle lirai, ü nb n  casi Carmen



COMENTARIOS SOBRE HISTORIA

EL FARO

•  El Reglamento Provisorio 
de Tierras de J 815

♦ EL REGLAMENTO PROVISORIO DE TIERRAS DE 1815
Las Resoluciones, las Propuestas y las ideas quo propugnaba Artigas 

y  los pueblos oprimidos eran avanzadas y revolucionarias como lo eran 
las relaciones con los españoles y criollos enemigos de la Independencia y 
e! <'roojo reglamento de tierras donde sobresale aquella definición bien re
volucionaria de “que los infelices sean los más privilegiados” . Sin em bar
go tales afirmaciones quedarían detenidas en el marco de las relaciones 
burguesas, las más avanzadas en la segunda década del siglo XIX, y que 
jalonarán todo el curso posterior do la historia rioplnlcnse. Esto explica 
en cierta medida, la lucha decidida y a fondo de Artigas y las fuerzas 
federales y de sus aliados con fuertes vacilaciones, contra la  voracidad de 
K> "oligarquía directorial" que se atribuía los derechos de los virreyes y 
que tramaba la conciliación con Fem ando VII. Junto a los oligarcas por
teños estaban también unos cuantos poderosos terratenientes, saladeristas 
y. comerciantes orientales que se alejaban de Artigas y fraguaba" su fu
tura gran traición, que culminara con la abdicación ante Portugal, en la 
Cisplaiina.

La resistencia oriental concretada en la estupenda victoria de G uaya
bos obligó ¿ Alvear a entregar la plaza de Montevideo al Ejército orú ' .tal 
y a abandonar a los poderosos oligarcas orientales muchos de los cuales 
emigraron a Buenos Aires -y sólo retornarán bajo la tutela portuguesa en 
1817. Para despistar Alvear y sus cómplices "directoriales” dijeron que la 
retirada se debía a la necesidad de reforzar Buenos A ires ante el anuncio 
de la llegada de una expedición m ilitar española al mando del general 
Morillo, que no vino al Plata sino que desembarcó en Venezuela.

Según consta en oficios de Alvear a Jav ier de Viana, m inistro de Gue
rra  y a Nicolás Herrera, se resolvió evacuar de Montevideo todo el m ate
rial bélico que pudiera sor aprovechado por el E jército O riental. La ciudad 
quedó desarmada. El 23 de febrero comenzó precipitadam ente el em barque 
de la pólvora de tal forma que al rozar las palas de acero con la piedra 
provocaron la exploción de "LasBovedas” .

Se destruyeron los archivos oficiales; se pretendió d inam itar la F or
taleza del Cerro. Mientras tanto el ejército argentino se desbandaba y el 
General Soler lo denunciaba a Buenos Aires pidiendo su inm ediata’ susti
tución.

Otorgués intenta negociar para que los pertrechos m ilita res quedasen 
en Montevideo para su defensa ante cualquier agresión. Llegó tard e  O tor
gues. El parque bélico de Montevideo ya descansaba en la vecina orilla 
La capital oriental quedaba desarmada e indefensa.

El ejército bonaerense desocupa la plaza de Montevideo y  el Cabildo 
solicite a Otorgues que se haga cargo de la misma. El Je fe  de las tropas 
orientales en. e l.S u r  conteste .el 25. de: febrero de 1815 en un oficio fecha! 

• do w  Canelones •<publicado tior Juan:M anuel de la Sota en sus “C uadras 
Histéricos ) “MIS ARMAS NO HAN TENIDO OTRO OBJETO Q t S e n e  
TENER LA VOLUNTAD GENERAL DE LOS PU EB LO i EN CUYO o l

SEQUIO HE ESTADO PRONTO A SACRIFICAR MI EXISTENCIA. PARA 
MI ES UN DEBER PROTEGER CON MÁS ARMAS LA » LIBRES DETER
MINACIONES DE LOS PUEBLOS; EN ESTE SUPUESTO Y HALLANDO. 
ME LEGITIMAMENTE IMPEDIDO PARA TOMAR LAS RAN DAS DE 
ESE GOBIERNO. CUYAS OBLIGACIONES EXCEDEN SLI DISPUTA 
MIS ESFUERZOS. Mc parece convenient*' que el Exmo. A yuntam iento con- 
tinu r interinam ente en el matulo de esa plaza, HASTA QUE EN SU OPOR
TUNIDAD LOS PUEBLOS EN QUIENES RESIDE LA SOBERANIA DIS
PONGAN Y ELIJA N  LO MAS ADAPTABLE Y COMPATIBLE CON SUS 
INTERESES, SEGUROS DE QUE LAS PROVIDENCIAS DE V .E . SERAN 
POR MIS ARMAS, AUXILIADAS” .

El Cabildo insistió y A rtigas ordenó la en trada del E jército  Oriental 
en Montevideo y Otorgues pasó a ocupar el cargo de Gobernador. Juan 
Manuel de la Sota, acérrim o an tiartiguista describe as! el ingreso de las 
tropas do la P atria  en la ciudad montevidenna : "Con m archa pausada, aso
maron por las ru inas de la población inlcrior, cicntocincuenta hombres a 
caballo precedidos do su jefe, don José Llupes, un tam bor que batía m ar
cha a cuerda floja y otro que traía  una bandera tricolor. Seguíanlos un 
grupo de orientales y europeos españoles, los unos que servían a Artigas, 
los otros pasados a las banderas de Otorgues.

"U na concurrencia lucida cubría las puertas de la ciudad o se m ante
nía en pie a las puertas y balcones de la ca rre te ra  que dirige a la casa 
m unicipal. Al pasnr la población m iraba asom brada al E jercito  Oriental, 
'd eb id o  a la sorpresa que había causado el tra je  sencillo y andrajoso que. 
tra ían  los soldados, reducido a un poncho o jerga colgados de los hombros, 
algún asomo de calzoncillo, un trapo colgado por las quijadas y las cabe
zas desm elenadas” .

Días después en traba O torgues con el resto de sus tropas. EL 26 DE 
MARZO DE 1815 ERA IZADA LA BANDERA TRICOLOR. AZUL. ROJA 
Y BLANCA. LA PROVINCIA ORIENTAL QUEDABA LIBERADA DE TO- 
DOS SUS OPRESORES. La tarea principal que ahora pasaba a prim er pla
no era liberar a las Provincias U nidas del Río de la P lata  de las garras de 
la oligarquía que tenía en sus manos el poder en Buenos Aires con hom
bros del grupo A lvear/P osadas que am enazaban con destru ir la poca au
tonom ía de las Provincias. Un form idable m ovim iento cívico, de pueblo se 
d esan  olla im petuoso. Una parte  de la burguesía, aprem iada por la funesta 
política absolutista, aliados a las clases desposeídas y com andados por Ig
nacio A lvarez Thom as derrocó al d irecto r A lvear que había sustituido a 
Posadas. El Cabildo G obernador de Buenos A ires designa a Rondeau Di
recto r Suprem o (in te rin o ) y  a A lvarez Thomas su suplente. A rtigas, desde 
P araná  saludó este triunfo  de la División L ibertadora y prom etía toda su 
ayuda para term in a r con el absolutism o "directo rial" . Es carta a Ignacio 
A lvarez Thom as datada el 6 de  abril de 1815 en Paraná. A rtigas procla
m aba "Felicitém onos, enhorabuena por tan  feliz resultado y obrando de 
consuno en las operaciones, activem os las providencias porque Buenos Ai
res respire  de su opresión como hoy viven llenos de gloria los. dem ás pue
blos ya libres” y en líneas siguientes expresa la disposición de cooperar 
con las nuevas autoridades porteñas y decía: "SOLAMENTE OBRARAN 
MIS TROPAS CUANDO TENGAN QUE CONTRARRESTAR TIRANOS”..

En carta  a José de San M artín  y en un nuevo oficio al Cabildo de 
Buenos A ires y  por últim o, en una proclam a al pueblo de esta ciudad. Ar
tigas daba salida a sd regocijo por el derrocam iento  de los tiranos "direc
to ria les” . ■ v  ?• : - - (con tinuará)

•Andrés E. Torres

S A B A D O  8SETIEMBRE -HORA 2 3-
Estadio SAUCE B.B.C.
BAILE DE LA PRIMAVERA

m i m m i u
7a. D IM E N S IO N  Y G A U C H O S

LOCOMOCION DE: E L E C C I O N  D E  R E I N A
Sania Lucía - Canelones - Pando - Suarez - La Paz 
Las Piedras - San Jacinto.
Montevideo - Toledo - Santa Rosa -San Bautista - San Ramón (Por CUTU)
______________Reserva de mesas: Telef. 21 -  Sauce
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EL F A R O

MONSEÑOR C. PARTELLI ■ 
Por nuestra Patr ia ."

"N o  podemos caminar 
Con ham bre bajo el s o l . . . ”

jD e u.,a canción litúrgica entonada en la Catedral M etropolitana), 
i °S *^koles desprovistos de hojas, el intonso frío y el viento daban a 
la F iara Constitución un aspecto desolado. Las campanas de la Iglesia Ma- 
triz^ a>er so echaron a vuelo a las 19 horas en punto. Minutos más larde 
Se iniciaba en el templo la Misa Diocesana “Por Nuestra Patria”, con mo
tivo del 148° Aniversario de la lucí pendencia Nacional.

La Catedral quedó repleta de lióles, quienes en el curso del oficio re
ligioso ( “de cara al pueblo” » ©raro.; "por la justicia, la paz y la libertad” . 
Afuera, a ambos lados del acceso principal de la iglesia flameaban las ban
deras uruguaya y papal.

El Arzobispo Coadjutor de Montevideo Monseñor Carlos Partelli, ofre
ció un sermón en los siguientes términos;

“La fiesta patria, si bien nos invita a recordar la Declaratoria de la 
Independencia en la Fiedra Alta, no puede lim itarse a la evocación de aquel 
acontecimiento memorable, sino también debe movernos a considerar el pre
sente c.m la mira puesta en el mañana".

“Miramos hacia atrás recordando la gesta de los proceres para saber, 
ro s incorporados a una historia que . ellos iniciaron, que a nosotros toca 
proseguir con el mismo empeño y con no menos generosidad. A todos nos 
conmueve el nombre, los. símbolos y las glorias de la Patria como no9 con
mueve el espectáculo de sus rientes campañas y sus pulcras ciudades” .

“La Patria, que supine todo eso, es más que eso. La Patria  la consti
tuyen los hombres y las mujeres que viven sobre un mismo suelo y  reali
zan su vocación humana en la tram a de un común contexto social. De poco 
vale entonar los himnos de la Patria, si no sabemos com partir los gozos, 
las tristezas y las esperanzas de nuestros compatriotas; ni sabemos asumir 
ios compromisos de una empresa que es de todos y para todos”.

Prosiguió diciendo: "En estos últimos tiempos la teología se caracteriza 
por un mayor interés en valorizar las realidades terrestres. Todo lo que 
atañe al orden temporal, al tiempo histórico en este mundo en el que es
tamos viviendo. E9 un empeño de enorme importancia porque nos lleva a 
entender m ejor el designio de la creación y de la redención, dando con 
el hilo que relaciona la historia humana con la historia de la salvación” .

"El plan de Dios sobre el mundo —nos enseña el Concilio V a tic a n o -  
es que los hombres restauren, con espíritu de concordia, el orden tem poral 
y lo perfeccionen sin cesar".

Continuó diciendo: ‘‘No falta, én tre nosotros, quienes hablan o escriben 
en los diarios reprochando a la Iglesia que se preocupa de los* bienes tem 
porales, cuando debiera —dicen— preocuparse únicam ente de la salvación 
eterna de las almas. Expresarse de esta manera significa que la fé y  la 
vida discurren por caminos diversos. Que la fé es una parcela de hombre, 
distinta y  separada de la vicia real; que la fé sólo exige actos religiosos, 
desvinculados del quehacer ordinario, el cual nada tendría que ver con la 
religión”.

“Si esta dicotomía de fé y vida es posible en las religiones naturales 
como el islamismo o en otras, de ninguna m anera es admisible en la re
ligión cristiana: En ésta, la fé exige un compromiso vital de hombre ente
ro con Dios y con el prójimo”.

*‘Es aquí, en el tiempo y  en el espacio, donde el hom bre realiza el 
plan de Dios, ordenando el trabajo y las relaciones entre  los hom bres. De

Hacemos trabajos sobre medida 
a pedido: placares, etc.
Calidad y Rapidez

CARPINTERIA SILVA

Teléfono 13 — . S A U C E

SUSCRIBASE a “EL FARO”

manera que lodos y cada uno logren viva* en forma plenamente humana 
tanto individual como comunitariamente” .

“Por no enlcíidcr el sentido profundo ríe |* ta  Integración de fe y vida 
tampoco solemos entender el sentido fundamental del precepto de “amar 
al prójimo”. También a éste lo desnaturalizamos í; cilmen’e reduciéndolo 
a algún gesto aislado de beneficencia o de misericordia” .

“Este amor ha de extenderse a toda la sociedad que integramos El 
amor a la patria, por tanto, ha de expresarse a través de los cauces qu~ 
ordenan la convivencia, a través de las instituciones, que en cualquu ra de 
sus niveles regulan la vida de' la sociedad. De ahí que, por exigencia del 
amor, el cristiano ha de hacerse presen'e y ha dé participar, según «u ca
pacidad y sus carismas. en todos aquello? campo? cié la viril : *>cial en íc - 
cuales se lucha y se juega la suerte d t lo? he: ■.•nar.-vs” .

. “Todos sentimos que nuestra Patria está viví.ndo una penosa situación 
de crisis. No es la primera ni r:erá la última, porque la Patria, corno todo 
organismo vivo, está sujeta a los cambia- que !•■ mi ma vida exige. Todo 
organismo vivo, sea biológico o social, llega a su momento de crisis cuan
do agotadas las posibilidades vitales de una época, el ciclo se encuentra 
ante la alternativa de renovarse o degradarse y sucumbir. La crisis es el 
momento do la opción decisiva: o se abandona lo que ya no tim e  vigencia 
en las nuevas circunstancias buscando sustitutivos mejores o se aforra al 
pns.iuo sin otra esperanza que la de prolongar su agonía” .

“Nuestra crisis que se m anifiesta con acento tan  dram ático en  los acon
tecimientos de ios últimos años, tiene si la miramos con los ojos de la fe 
el sentido redentor de la cruz”.

“En razón de su dignidad nadie puede ser privado de 1rs derechos 
propios de su naturaleza humana ni carecer de los bienes espirituales y 
m ateriales que le son necesarios para llevar una vida verdaderam ente hu
m ana” .

“De aquí también su necesaria participación en la responsabilidad de 
lá vida social, en las decisiones que im portan al bien com3n, como asimis
mo la necesaria contribución del trabajo de todos sobre el cual descarga 
el progreso de los pueblos. Para participar de Oota manera es indispensable 
la libertad, entendida como facultad de actuar responsablemente. Tan gran
de es este don de la libertad que el propio Dios se encarnó y dió su vida 
por ella” .

“Sólo quien puede liberarse de la esclavitud del propio egoísmo está 
en condiciones de abrirse a los demás, de sentirse solidario con sus seme
jantes, de am ar a la Patria . La solidaridad a su vez se expresa a través 
;de la acción participada y responsable, la cual ha de regirse por el prin
cipio de súbsidiaridad, según el cual toda sociedad mayor debe respetar 
la esfera de acción e iniciativa de las comunidades menores e inferiores” .

“Congregados hoy. queremos hacer esta profesión de «olidaridad. 
reconciliación y de paz. Porque nos sentimos comprometidos en una tarea 
que a todos nos incumbe por igual, porque a todos nos cobija la misma 
bandera y a todos nos urge el mandato supremo de nuestro Señor Jesu
cristo: Amaos I09 unos a los otros como yo os he amado”, finalizó Partelli.

Luego se rogó para que oiga “la voz de los desposeídos y los humil
des”, por "todos los que dirigen la política y  la economía para que, des
prendiéndose de posiciones egoístas, procuren la justa extensión de la ri
queza”.

Luego que centonares de .fieles desfilaran frente a los sacerdotes para 
tom ar el sacramento de la comunión se entonó el Himno Nacional con es
pecial unción y las voces, mezcladas con los acordes del órgano de tubos, 
inundaron los espacios del 'tem plo.

E S T U D I O  C D N T A E L E
•  B U R G U E Ñ O  - N O V O A  •

C O N T A B I L I D A D  
E N  G E N E R A L

Liquidación Impuesto Renta, Patrimonio,
ETC.

El 31 de Marzo vence el Impuesto al Patrimonio.
E l  13 de Abril el Impuesto al Fondo Nacional de Vivienda

Calle Ponce De León al lado del Correo
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Responsabilidad y Experiencia en toda clase de telas Limpióla en seco 
de carnuza y antílope.

V. PoKt i i  Leía a t/2 tullía la 1. S. E.

l


