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2  Información L a D emoeracia

Acuerdo cooperación entre la Universidad de
la República e IBM del Uruguay

Tuvo lugar en el 
Centro de Cómputos de la 
Facultad de Ingeniería, el 
acto de recepción de los 
equipos suministrados por 
la empresa IBM del Uru
guay. Los mismos, forman 
parte de un acuerdo de 
cooperación entre la Uni
versidad de la República e 
IBM del Uruguay que tiene 
los siguientes objetivos:
a) Enseñanza a nivel su
perior y de post-grado de 
Ciencias de la Informática, 
posibilitando a los educan
dos la capacitación en pro
ductos de hardware y de 
software relevantes para 
las necesidades nacionales 
del presente. El proyecto 
contribuirá a atender los 
requerimientos de las ac
tuales carreras de Ingenie
ro de Sistemas en Compu
tación y Analista Progra
mador, que se cursan en la 
Facultad de Ingeniería de 
la Universidad.
b) Contribución a la en
señanza a nivel de usuarios 
de computación, a estu
diantes de otras disciplinas 
universitarias para los cua
les esta herramienta se ha 
vuelto fundamental en el 
mundo moderno.
c) Disponibilidad de po
tencia de cómputo para la 
investigación y proyectos 
de interés universitario y

C iclo  de
conferencias

Continuando con el 
ciclo de conferencias en el 
marco del 150 aniversario 
del Pacido Nacional, el 
próximo miércoles 27 a 
partir de las 19 horas en la 
sala Vaz Ferreira y sobre el 
tema: “La cuestión social” 
habrán de disertar: Miguel 
Unamuno, Guillermo Gar
cía, Enrique Martínez, An
tonio Pérez García y 
Anuar Francés. Organiza 
CELADU. Auspicia BI
BLIOTECA NACIONAL. 
Entrada libre.

Sentida deceso
El día 14 de agosto fa

lleció el pintor uruguayo 
Horacio García Lajouny, 
hermano de nuestra com
pañera Nydia García La
jouny a quien brindamos 
nuestra dolorida solidari
dad.

nacional que así lo requie
ran.

Con este acuerdo, se

espera que los objetivos 
arriba expuestos se obten
gan en un nivel acorde con

las necesidades nacionales 
de capacitación e investi
gación.
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Con intenso ritmo se 

continúa desarrollando la 
campaña de afiliación de 
Por la Patria en Buenos Ai
res.

Se solicita a quienes 
tengan familiares y amigos 
en esta localidad, no lo ha
gan saber o les escriban 
dándoles nuestra dirección 
a tal efecto. Importa seña
lar el hecho de que Por la

Patria en Buenos Aires es 
considerada por el Movi
miento a nivel nacional co
mo un departamento más, 
de donde emergen conse
cuentemente los mismos 
derechos y obligaciones 
que cualquier porlapatris- 
ta en nuestro país en su 
calidad de afiliados y 
como únicos soberanos del 
mismo.

La Dirección Nacional
de Bomberos recuerda:

El teléfono 41-03-43 del Servicio de Relaciones 
Públicas está a las órdenes para evacuar cualquier 
consulta o canalizarla al Departamento especiali
zado que corresponda.

El 30 de noviembre, 
se eligirán los respectivos 
Congreso y Junta Provin
cial de Buenos Aires, inte
grándonos así de hecho a 
la vida partidaria. Asimis
mo destacamos la impor
tancia de este evento para 
nuestro Movimiento a 
efectos de la localización 
y participación real y efec
tiva de todos los porlapa- 
tristas que habiten el sue
lo argentino en nuestro 
Movimiento a nivel nacio
nal.

Nuestra sedes centra
les se ubican en Virrey 
Cevallos 645 (1077) Capi
tal Federal, teléfono 
4141, donde nos reuni
mos los miércoles de 19 a 
22 horas y la de Ayacucho 
127 (1025) Cap. Federal 
Tel. 953-7905 que funcio
na todo el día.

Elecciones en la Secretaría de Asuntos Sociales

La caridad
bien entendida

empieza por casa
L os nacionalistas que 

militamos en el 
área social y coor

dinamos nuestros esfuer
zos en la Secretaría de 
Asuntos Sociales del Parti
do Nacional no hemos ol
vidado la 5a. Asamblea Na
cional.

En ella junto a los 
compañeros del interior 
aprobamos el documento 
“El Camino Propio” (pró
ximo a editarse en su ver
sión definitiva) y el Regla
mento de Funcionamien
to.

Cumpliendo con el 
mismo hoy nos encontra
mos a pocos días del acto 
eleccionario, en el cual 
elegiremos compañeros a 
ocupar diferentes cargos.

¿QUE ELEGIMOS?

Se elegirán todos los 
cargos, desde los naciona
les hasta los secretariados 
de cada uno de los secto
res que conforman la es
tructura de la Secretaría.

En lo nacional vota
remos Secretario Gene
ral y sus respectivos su
plentes, como así tam
bién la Comisión Electo
ral y la Comisión Fiscal.

Cada uno de los cua
tro sectores (Sindical, 
Profesional, Rural y Es
tudiantil) eligen sus se
cretariados respectivos y 
sus representantes a la 
Mesa Central.

Los compañeros del 
interior no permanecen 
ajenos, porque además de 
votar en lo nacional to

das aquellas regionales qu 
se encuentran en condicic 
nes reglamentarias, tan 
bién elegirán sus autorid; 
des a nivel local.

¿A QUIEN ELEGIMOS

Durante el pasado me 
de julio todos los secto 
realizaron Plenarios Nacic . 
nales donde fueron vertí 
dos los nombres de comp 
ñeros para ocupar los dife 

le n te s  cargos.
Todos los compañero: 

propuestos son de reconcM 
cida militancia gremial er>
sus respectivas áreas, en

Itendiendo el resto, que e 
trabajo en común de ellos í 
beneficiará a todos.

¿QUIENES Y 
COMO VOTAMOS?

Respetando el regla
mento electoral, votare
mos todos los afiliados al 
30 de junio de 1986, fieles 
a nuestros principios, con 
voto secreto.

Simultáneamente los 
compañeros del interior 
efectuarán el acto eleccio
nario en los locales corres
pondientes a cada región.

Los candidatos elec
tos serán proclamados pú
blicamente un mes a par
tir del día de las eleccio
nes.
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adié puede ignorar las dificul
tades que han impedido a la 
judicatura ordinaria conocer 

t las causas por violaciones de dere
tos humanos cometidas durante el 

\cmpo de la dictadura. Y las cosas 
V han puesto más difíciles aun en 
>s últimos días, por obra de tres 

ítisodios sucesivos: el intento de 
I invocar una asamblea con claro 
Objetivo político en el Centro Mili
ar. la irresponsable provocación

I curtida en las puertas de dicha ins- 
iución y  el infeliz comunicado ex- 
edido por diecisiete generales en 

l ¡tnación de retiro.
Y como la situación exige reme

dio, y  remedio urgente, los partidos 
eolíticos se han dado a buscar solu- 
iones. El objetivo que persiguen 
odos ellos es el mismo: consolidar 
as instituciones democráticas, de- 
énder la convivencia pacífica de los 

i guayos y  contemplar las exigen
cias de la justicia preservando una 
elación armoniosa entre los distin

gos poderes, órganos e instituciones 
lacio nales. Entre estas, desde luego, 
as fuerzas armadas, cuyo prestigio 
v honor importan al país entero, 
fisto es lo que la República quiere: 
construir el futuro en paz, que sólo 

oa en paz es posible construirlo.

—0 O0 —

Con tal propósito, el Poder Eje
cutivo anuncia el envío al Parlamen
to de un proyecto de amnistía que 
comprende todos los delitos a que 
nos venimos refiriendo. Si lo que se 

, quiere es dar vuelta la página defini
tivamente y  cerrar los ojos a! pasa
do, el instrumento elegido es el in
dicado: otros que se han propuesto, 
aplicando eximentes previstas en 

m  j nuestra legislación penal, tienen 
el alto inconveniente de configurar, 
técnicamente, una justificación de 
las conductas criminosas, como ha 
serial ado con acierto la Ministro de 
Cultura. Pero la amnistía no sirve 
por muy otra razón, y  es que no lo
gra ninguno de los fines persegui
dos. Por el contrario, su aprobación 
comprometería la paz social, no 
ayudaría al funcionamiento ordena
do del sistema constitucional y  da
ñaría, antes que nadie, al propio 
ejército nacional. Es bien sabido 
que en estas cosas no nos mueven ni 
mueven al Partido Nacional propó
sitos de venganza, ni perseguimos 
formas duras de justicia que son 
también formas de disfrazar la ven
ganza. Pero estamos convencidos de 
que esta amnistía, hoy y  aquí, sim
plemente no sirve.

- 0 O0 -

Se repite todos los días que se 
trata de sucesos ocurridos en situa
ción de guerra, y  de una "guerra su-

M

Amnistía
instituciones

cia". No costará convenir en lo se
gundo, porque toda guerra es al fin 
de cuentas "guerra sucia"y que eso 
que en castellano clásico se llama
ba "en buena guerra" en realidad 
no existe. Sea. Pero nadie está pen
sando en violaciones más o menos 
formales de la Convención de Gine
bra, que se aplica poco, y  todavía 
menos cuando se trata de guerras
civiles: tampoco en las consecuen
cias de esa regla repugnante que 
quiere que el fin justifique siempre 
los medios. No se trata tampoco de 
ese manido criterio de eficacia, tan 
falso como inmoral, según el cual 
las pruebas requieren confesiones, 
y  éstas no pueden lograrse sin apre
mios ilícitos. Se trata de otro tipo 
de conductas, que ni siquiera pue
den ampararse en esas lamentables 
justificaciones. Y sin ánimo de an
dar reabriendo heridas, pregunté
monos, simplemente, qué explica
ción podrá intentar alguien para la 
reiterada violación de una mujer 
presa, por parte de sus captores. En
tonces, el problema se vuelve otro, 
que es el de no agraviar a las Fuer
zas Armadas suponiendo que quie
nes hubieran incurrido en tales con
ductas puedan involucrar en ellas 
las instituciones castrenses y  solici
tar su solidaridad y  amparo consi
derándolas "actos de servicio ". En 
pocas palabras: uno puede concebir 
que el legislador, habida cuenta de 
la terrible dureza de aquellos tiem
pos, dicte una ley de amnistía para 
olvidar muchos excesos y  graves 
violaciones de las leyes. Y que todo 
eso se impute a la necesidad de pre
servar el honor de las Fuerzas Ar
madas. Pero nadie debería atrever
se a invocarlo para amparar lo que 
es en s i deshonroso.

Aplicar este criterio no afecta a 
las instituciones mih*?res ni a sus 
componentes: por el contrario, es 
la mejor y  más digna salvaguardia 
de unas y  de otros.

Se dirá que la solución que se 
propondría por el Partido Colorado 
busca un paralelismo con la adopta
da por el Parlamento para los "deli

tos políticos". No es así. Porque 
aquella amnistía abrió las puertas 
de las cárceles a quienes, por milla
res, habían soportado hasta doce o 
trece años de cautiverio en condi
ciones inhumanas, porque muchos, 
seguramente la mayoría de ellos, no 
eran culpables de ilícito alguno y  
habían sido penados por meros deli
tos de opinión, y  porque ninguno, 
culpable o no, había tenido las ga
rantías de un proceso legitimo, a 
cargo de una justicia respetable. Es 
verdad que la amnistía comprendió 
también a un contado grupo de cul
pables de delitos muy graves que 
nunca habían sido sometidos a jui
cio, y  que alguno desempeña hoy 
profesión para cuyo ejercicio debe
ría estar inhabilitado por elementa
les razones éticas, pero lo primero 
es consecuencia inevitable de la 
índole de las medidas y  su gene
ralidad, y  lo segundo apenas el in
cumplimiento de sus deberes por 
quienes tienen la obligación de 
custodiar la moral profesional,

- o ü o -

Todo esto hubiera podido tener 
mucho más fácil y  rápida solución 
si hubieran existido la sensatez y  el 
coraje de no invocar una mal enten
dida solidaridad para defender lo in
defendible. No es menester que los 
diecisiete ex jerarcas militares 
exhorten a ensalzar y  defender el va
lor, la decisión, el sacrificio y  el he
roísmo de quienes sirvieron bajo su 
mando. Porque a nadie se le ha 
pasado por la imaginación censurar 
virtudes. Lo que se ha denunciado 
es precisamente la ausencia de tales 
valores en determinadas actitudes 
de determinados individuos. Y por 
consiguiente, preocupa la total y  
absoluta falta de discriminación en 
el juicio. No todo fue bueno, no to
do fue valiente, no todo honró el 
prestigio y  el honor de las Fuerzas 
Armadas. Y mientras no se haga es
te elemental examen de conciencia, 
imposible resultará la indispensable

Editorial 3

reinserción de esas Fuerzas Arma
das en la sociedad uruguaya.

- o ( )o -

Luego del lo. de marzo de 
1985, la justicia castrense hubiera 
estado a la altura de sus responsabi
lidades y  habría prestado señalado 
servicio a la institución militar y  a 
la República si, en vez de obstruir 
sistemáticamente el esclarecimiento 
de la verdad se hubiera dedicado a 
sancionar conductas que lesionan 
por igual la sensibilidad de nuestro 
pueblo y  el honor militar. No lo hi
zo, y  a la vista están los resultados.

Todo ahora se vuelve menos fá
cil, por la actuación de los provoca
dores que se encargan, quizás deli
beradamente, de acentuar reflejos 
naturales de solidaridad defensiva, 
y  por los redactores de manifiestos 
y  proclamas que mejor harían re
fugiándose en un anonimato que 
puede constituir su mejor salvaguar
dia: quietecitos, será más probable 
que nos olvidemos de ellos.

Ante la presentación por el Po
der Ejecutivo, de un proyecto de 
ley, pierde sentido la convocatoria 
de la Asamblea General para discutir 
el tema, como había propuesto el 
Partido Nacional. El debate nacio
nal que el país estaba exigiendo se 
producirá a¡ discutirse en ambas 
Cámaras el proyecto de amnistía, y  
el de Defensa de la Democracia y  
Pacificación Nacional que presenta
rá el Partido Nacional. Este proyec
to de ley estará dirigido a precisar la 
competencia de los magistrados ci
viles en su más alto nivel, fijando 
procedimientos sumarios para evitar 
la eternización de las causas, limi
tando las acciones penales a aque
llos casos -poco  numerosos, por 
cierto,— que hayan sido objeto de 
denuncia anterior y  a los crímenes 
más graves, y  adoptando además los 
resguardos necesarios para evitar si
tuaciones generadoras de tensiones 
que todos tenemos el deber de im
pedir. Eliminando, en fin, la posibi
lidad de que el mero transcurso del 
tiempo pueda convalidar o impedir
la indagación de delitos que afec
tan el estado civil de niños arranca
dos a sus padres.

—oOo—
No nos interesan hoy los polvos 

que trajeron estos lodos, y  por eso 
no hablaremos del Club Naval. Que 
lo hagan otros, aunque tengamos 
que aguantarlo todos. Nosotros se
guiremos empeñados en introducir 
todo lo que podamos de serenidad, 
prudencia, justicia y  firmeza en una 
situación que exige cabeza fría y  
pulso firme.

W.F.A.

Viernes 22 de agosto de 1986
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píos errores o dejas coi 
secuencias de los propi i 
actos, lejos de disminu 
a ningún líder ni a ningi 
partido, le daría crecien 
prestigio. !

Sostiene (Posadas) que la 
actitud que, posteriormen
te, debía adoptarse ante 
las violaciones de los de
rechos humanos, debía ha
ber figurado en el acuer
do. Pero no juzga el he
cho como podría hacerlo, 
desde su personal punto 
de vista, estimando, por 
ejemplo, como un error 
político que las decisiones 
quedasen, como quedaron, 
en manos de los Poderes 
representativos del Estado 
democrático, porque no 
era un asunto de pactar
se”. Poniendo un poco 
de orden en el párrafo 
precedente, lo que yo 
sostengo es que —quiéra
se o no, se haya pre
visto o no— el haber de
jado fuera del Club Na
val el tema de los dere
chos humanos —cosa en la 
cual todos en cierto sen
tido convinieron porque, 
de no ser así, no habría 
habido acuerdo— esto es 
un elemento significativo, 
es decir, significa algo, 
dice algo, aunque ello no 
aparezca en el texto. Y 
agrego, no aparece en el 
texto pero a nadie se le 
oculta que está aparecien
do ahora.

El acuerdo del Club 
Naval va a dar mucho que 
hablar todavía. No por 
afán de hablar de tiem
pos idos, que es cosa de 
viejos, sino porque aho
ra, hoy, tenemos nece
sariamente que enfrentar 
consecuencias de dicho 
Acuerdo. La salida que 
se logró tiene las limita
ciones del Pacto que le 
dio origen. Hoy vivimos 
un período de transición, 
muy distinto de la pleni
tud que avizoramos con 
tanto alborozo aquella tar
de soleada al pie del Obe
lisco. El Partido Nacional 
ha dicho, desde el día 
que Wilson dejó su pri
sión del cuartel de Trini
dad, que no hace cuestión 
de la falta de legitimidad 
plena que padece esta 
institucionalidad por ra
zón de las elecciones de
fectuosas que la precedie
ron. Ha dicho que arrima
rá el hombro para subsa
nar esas carencias. Lo ha 
dicho y lo ha hecho. Pe
ro no vamos a decir que 
fue bueno lo que consi
deramos bastante, bastan
te rengo, para decir lo 
menos.

En mi corta actuación 
he podido apreciar cómo 
en política casi nadie reco
noce sus propios errores. 
Se piensa que reconocer
los implica perder presti
gio público. Creo modesta
mente que no es asi. La 
crítica a sí mismo y el

El acuerdo del CU 
Naval deja como herene j 
o directamente estable, 
un panorama en que o 
existen dos situaciones qi ) 
no se ajustan, cuyos lirr 
tes no coinciden. Subsi ! 
ten, por un lado una ecu 
ción real de poderes, ; i 
por otro, una voluntad c J 
todo el país de restableo 
su sistema instituciona 
Y las dos cosas no emp 
rejan, como diría el pais 
no. En otros término ir 
hay una situación de h» 
cho que no coincide co 
el derecho. Esto es gravi .»• 
Todos percibimos su gr¡ 
vedad. Además, la viv 
mos en la calle y no nc 
deja dormir tranquilos. E1 
te es el pastel que dejó <1 
Pacto del Club Naval Ah<J/i 
ra tenemos que tratar d 
arreglarlo entre todos, lo 
que lo hicieron y los qü 
no tuvimos nada que v 
porque ahora nos afect 
todos. Pero lo menos qu 
pueden hacer los repostt 
ros es no echarle las cul 
pas a los otros. 4

Esta situación irregu 
lar no es fácil de arreglai 
Teóricamente hablando es 
te problema tiene dos sohi 
dones hipotéticas, y solí 
dos. O se modifica el dea 
recho para que éste si 
ajuste a los hechos o si 
hace que los hechos (to 
dos) se ajusten al dere 
cho. Más claramente: o si 
cambian las normas p 
que el desacato no se 
ya desacato o se manden 
la norma y se procura íú 
que ella se acate. Pero en 
la realidad las cosas no sor | 
tan netas como en la teo-

:

ría.
Todo esto es un emi 

brollo, un verdadero pas 
tel, que no podrá tenen 
verosímilmente una solu I 
dón teórica o jurídica i 
sino política. Todo e. 
mundo ha dicho que la . 
solución deberá ser po < 
lírica. Pero acontece quei 
hay quienes entienden que i 
eso significa cualquier co-»; 
sa. Nosotros creemos que. 
una solución política es, 
tamente, aquella que c 
templa la realidad polírii 
tal como ella es, las ecua-j| 
ciones de poder, el estado l¡ 
de la opmión pública, los 
compromisos y las tradi
ciones partidarias, el pro
yecto de sodedad que los|i 
partidos impulsan, la tra
dición nacional, aquello delL 
lo que queremos salir y 
aquello a lo que queremos <U 
llegar, etc. etc. I

A esta altura ya me 
he olvidado del Dr. Cardo- 
zo, pero considero que es
to era previsible, en la me- *. 
dida de que el fondo del i 
tema es lo que verdadera-» 
mente importa. Eso es lo 
que hay que meditar y 
pensar porque todavía fal-jI 
ta mucho para que se vea 
a dónde lleva el camino 
escogido.

U n par de semanas 
atrás yo escribí en 
este semanario al

gunas reflexiones sobre el 
Pacto del Club Naval. El 
Dr. Cardozo, se ha enoja
do muchísimo conmigo 
por ello y escribe en ‘‘Al
ternativa Socialista” una 
larga nota titulada “Res
puesta al Senador Posa
das”. Me da pena haber 
hecho rabiar a una per
sona de tantos años, re
frescándole la memoria 
sobre algunos hechos po
líticos del pasado. No lo 
hice por gusto ni por 
meter el dedo en la llaga. 
Sucede que el Pacto del 
Club Naval definió per
files importantes del tipo 
de institucionalidad que 
de él nació y que ahora 
se están sintiendo.

Los hombres, muchas 
veces, dan pasos en la vida 
que tienen un alcance mu
cho mayor que el que se 
tenía en cuenta al iniciar
lo. La decisión de ir a 
Canosa, conllevaba en sí 
misma un destino mucho 
más lejano y complejo que 
la ciudad de Canosa. La 
decisión de ir al Boisso

Lanza llevó a quien la 
tomó mucho más allá de 
lo que probablemente pen
saba al dar el primer pa
so. Hay decisiones con un 
alcance mayor de lo pre

visto. He citado estos dos 
ejemplos, pero hay otros.

El Dr. Cardozo se 
confunde en su recorrido 
por mis expresiones. Dice

T o ta lm e n te  im p o rtad a , to ta lm e n te  p ro g ra m a d a  y a  un  
p rec io  to ta lm e n te  e x c e p c io n a l. N o s e  p ie rd a  e s ta  
o p o rtu n id a d  d e  te n e r  y a  s u  la v a d o ra  e n  c a s a .

Un camino largo 
que baja y se pierde...

Opinión La Democracia

Juan Martín Posadas
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Los 150 años del Partido y una
Declaración Secreta

da contra las intervencio- a las urnas y  reafirmó en 
nes extranjeras y  el atrope
llo de los imperios.

L os lectores estaban 
amenazados de te
ner que “digerir” la 

i rosecución de mis disgre- 
. ones sobre el tema del 

I ontencioso-Administrati- 
1 harto importante pero 
j ue bien sé poco ameno, 
or lo menos para quienes 
o saben nada “de jurídi- 
a”, como cierta vez le di- 

l*ra un malogrado y queri- 
.o partidario al Dr. Eche- 
oyen, que oficiaba de Pre- 

iidente del “Honorable” .
Por fortuna para ellos, 

ían de salvarse por hoy de 
al presente griego. Por mi

falta de tiempo para borro
near esta semana las cuarti
llas necesarias para llenar 
mi espacio y porque, so 
pretexto de ello, he deci
dido aprovecharlo para di
fundir una declaración iné
dita del Directorio del Par
tido, si es que me lo permi
te su Presidente, que algo 
tiene que ver con este se
manario.

Pensarán los lectores 
que tal declaración poco 
valor e interés ha de tener, 
desde que el Directorio, 
que suele difundir “urbi et 
orbi” sus pronunciamien

tos, optó en este caso por 
el mutismo o la oculta
ción. Sin embargo, y aun
que cueste creerlo, nunca 
una declaración partidaria, 
por su propio contenido y 
por su referencia temporal, 
debió merecer con mayor 
justicia los honores de la 
publicidad.

Me explico. En la se
sión que realizó el Direc
torio el día 5 de este mes, 
se consideró, como no po
día ser de otra manera, la 
celebración del domingo 
siguiente, con motivo de 
los 150 años de la funda
ción del Partido. El sena
dor Lacalle abogó por la 
emisión de una declaración 
del Directorio que, según 
sus palabras, oficiara de 
“piedra miliar” del acon
tecimiento. Y, de paso ca
ñazo, antes de que le en
cargaran a él el mandato, 
me invitó a hacer “las ra
yas” correspondientes, 
como le gusta decir. Todo 
lo cual se aprobó sobre ta
blas, no sin que antes Wil- 
son y Zumarán me pasa
ran también la pelota en el 
asunto de la preparación 
del material del “papiro”, 
válgame ahora la termino
logía grata al Sub Director 
de Planeamiento, el buen 
amigo Agustín Canessa.

Esta “petite histoire” 
viene a cuento de que la 
tal declaración hube de 
redactarla yo, y así salió 
-mejor dicho, hasta ahora 
no salió—, con unos poqui
tos aditamentos de la auto
ría de Wilson. Tal circuns
tancia, opino, me autoriza 
a difundirla en este espacio 
que lleva mi firma, de mo
do de salvarla de terminar 
ignorada entre un montón 
de papeles polvorientes, 
dentro de un anaquel olvi
dado, lugar del que sólo 
podría luego rescatarla y 
exhumarla don Juan Pivel 
Devoto, fiel al desempeño 
de su cargo honorario, y 
nunca otorgado “de jure”, 
de “Archivero Mayor del 
Reino”, según solía afir
mar el inolvidable Fernan
do Oliú.

Como podrán imagi

narse, la declaración no se 
difundió el domingo diez 
porque, entre todo lo que 
naufragó ese día, cuando 
San Pedro tomó la acuáti
ca decisión de no cerrar los 
grifos que había abierto 
dos días antes, se contó la 
buen í sima intención de 
leerla al pie del monumen
to a don Manuel Oribe.

Y basta ya de chácha- 
ra que, a esta altura, espe
ro que tengan cierta curio
sidad por saber qué decía 
la declaración de marras.

AL PUEBLO URUGUA YO
Ciudadanos:

Hace ciento cincuenta 
años que nació el Partido 
Nacional, afirmadas sus 
raíces en la tradición arti- 
guista de la Patria Vieja y  
nutrido con el glorioso es
píritu de la emancipación 
de 1825, de la que su fun
dador, don Manuel Oribe, 
fue uno de sus primeros je
fes.

Elevado a la Presiden
cia de la República, dispu
so un día como hoy, el 10 
de agosto de 1836, que los 
militares, la Guardia Na
cional, los funcionarios pú
blicos y los ciudadanos no 
alistados, debían usar una 
divisa blanca en el sombre
ro o un distintivo de igual 
color en el vestido, con el 
lema “DEFENSORES DE 
LAS LEYES".

Su contenido consti
tuía una adhesión a la le
galidad y  al orden consti
tucional, destinada a con
gregar en torno al Gobier
no legitimo a todos los 
orien tales iden tificados con 
esos principios de unifica
ción política. No a una 
fracción personalista ni a 
un sector de la opinión.

Sus raíces históricas 
lo hicieron nacionalista y  
americanista desde la cu
na, aferrado al terruño, 
hermanado con su voca
ción de país y  defensor de 
su soberanía. Y por ello 
mismo, sintió como propia 
la causa de las patrias her
manas, nacidas del común 
tronco hispánico y enlaza
das por la lucha comparti-

Sus fundamentos ideo
lógicos lo hicieron sostene
dor de la Constitución, 
que es la única tutela ver
dadera de los derechos de 
los ciudadanos y de las li
bertades públicas y, en 
consecuencia, enemigo de
clarado de los golpes de es
tado, de los asaltos al po
der y  de las dictaduras que 
a ellos siguen.

El PARTIDO NACIO
NAL surgió en 1836 en 
torno a la figura ilustre de 
Manuel Oribe para defen
der su investidura constitu
cional que se pretendía 
desconocer, y para soste
ner los principios que el 
Presidente encarnaba y  
que definían su ejecutoria 
de gobernante: cumpli
miento de la ley, orden y 
moralidad en la adminis
tración, afirmación de la 
soberanía de la República 
y  de su personería inter
nacional.

En su siglo y  medio de 
existencia, el PARTIDO 
NACIONAL ha sido fiel 
a sí mismo y al mandato 
de su fundador, convir
tiéndolo en realidad a tra
vés del aporte abnegado y  
anónimo del pueblo nacio
nalista de todos los tiem
pos, que nunca vaciló en 
poner su vida como garan
te de sus convicciones.

Con Bernardo Berro 
impuso la moralidad ad
ministrativa y  amparó los 
derechos de todos los ciu
dadanos.

Con Leandro Gómez 
gritó en Paysandú: “¡In
dependencia o Muerte! ” 
y cayó para afirmar la so
beranía nacional.

Con Aparicio Saravia 
y Diego Lamas se sacrifi
có por las libertades públi
cas y  con su divisa “Por la 
Patria” volvió a ser el 
gran Partido de la Nación.

Con Alfredo Vásquez 
Acevedo, y el gran Direc
torio por él presidido, im
puso la voluntad popular 
el 30 de julio de 1916 e hi
zo realidad el sufragio libre 
y  la democracia represen
tativa.

Con Luis Alberto de 
Herrera condujo al pueblo

todas las horas sus raíces
históricas y su vocación 
antiimperialista.

Con Carlos Roxlo, el 
mismo Luis Alberto de He
rrera, Julián Quintana, L. 
Enrique Andreoli, José A. 
Otamendi, Lorenzo Car- 
nelli, Daniel Fernández 
Crespo y  tantos otros, 
contribuyó decisivamente 
al avance de la legislación 
social y de la protección 
del pueblo trabajador.

Y con los blancos de 
hoy, luchó sin pausas con
tra la dictadura militar y 
salió de la tiranía con alti
vez, afirmado en sus prin
cipios y sin renunciamien
tos vergonzantes.

El Directorio del 
PARTIDO NACIONAL ce
lebra los ciento cincuenta 
años del decreto de don 
Manuel Oribe del 10 de 
agosto de 1836, acto fun
dacional de su gran colec
tividad, y convoca a todos 
los orientales a congregar- 
se, una vez más, bajo sus 
limpias y  combativas ban
deras, que simbolizan, hoy 
como siempre, la fe en el 
destino de la Nación, la 
exaltación de su soberanía, 
la devoción por las liberta
des públicas, la afirmación 
del Derecho, la defensa de 
la Constitución, la organi
zación de la sociedad ba
sada en la justicia. Y en es
ta particular y compleja 
coyuntura por la que atra
viesa el país les plantea el 
desafio de la construcción 
de un Proyecto Nacional 
que, recogiendo el apoyo 
de la inmensa mayoría de 
la ciudadanía, permita pro
yectar el destino de la Pa
tria con esperanza hacia el 
nuevo siglo que ya comien
za.

Wilson Ferreira Aldunate, 
Presidente; Andrés Aroce
na, Miguel Cecüio y  Carlos 
Rodríguez Labruna, Secre
tarios; Gonzalo Aguirre 
Ramírez, Mario Burgos, 
Wilson Elso Goñi, Anuar 
Francés, Jorge Gandini, 
Guillermo García Duchini, 
Luis Alberto Lacalle, Dar
do Ortiz, Carlos Julio Pe- 
reyra, Juan Carlos Raffo 
y Guillermo Seré.

%  w

í . • . r . - 'Bf

y  «r

>*/

D IR E C T O R IO  
P A R T ID O  N A C IO N A L
CON MOTIVO DEL 150? ANIVERSARIO DE 
SU FUNDACION, HA RESUELTO EMITIR 
MEDALLAS CONMEMORATIVAS EN PLATA 
900 CON LA ESCULTURA DE ORIBE.
PARA SU CONFECCION Y

CAMPAÑA FINANCIERA

HA DESIGNADO A LA FIRMA

T A M M A R O  S. A.
EMISION LIMITADA, NUMERADA 

Y CERTIFICADA

H A G A  S U  R E S E R V A  Y A  

O S O L I C I T E  C O R R E D O R

J U N C A L  1429 
Tel. 901154 - 90 05 63

Viernes 22 de agosto de 1986
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Incoherencias coloradas
E l tema de la educa

ción es uno de los 
tantos que, cada 

poco tiempo, permiten 
aflorar las incoherencias 
que existen en el seno del 
Partido Colorado.

El pasado miércoles se 
llevó a cabo una sesión 
(muy ampliada) de la co
misión de Educación del 
Senado, con la presencia 
de todas las autoridades de 
la enseñanza.

El tema original era el 
de la reposición de desti
tuidos, pero derivó hacia 
aspectos más globales.

Después de escucha
das las exposiciones de los 
miembros del CODICEN, 
el senador Alfredo Traver- 
soni abogó por una gran 
reforma de la enseñanza 
que “deberá ser presidida 
por un gran debate nacio
nal”.

El senador Juan Raúl 
Ferreira, en uso de una in
terrupción consideró “con
veniente saber, antes que 
comience el debate, si el 
señor senador Traversoni 
habla en nombre de su 
Partido. Qt°'' que es opor
tuno —coi uó Ferreira—
que nos diga si las expre
siones vertidas en sala por 
él y, por lo tanto, el deba
te que se va a originar a 
partir de las mismas, com
prometen a la bancada del 
Partido Colorado, o son 
emitidas por el señor sena
dor a título personal.” 

Juan Raúl Ferreira se
ñaló asimismo la incohe
rencia de que, mientras de 
filas del Partido Colorado 
se lanzan acusaciones con
tra el profesor Pivel Devo
to, el Presidente de la Re
pública lo invite a integrar 
su comitiva en un impor
tante viaje al exterior.

También dijo que “en 
el mismo momento en que 
se advierten preocupacio
nes en la bancada colorada 
por algunos aspectos refe
ridos a la enseñanza, se es
cuchan expresiones total
mente contradictorias con

las vertidas en la prensa 
por algunos integrantes del 
Partido Colorado.”

Ante el alivio de algu
nos de sus correligionarios, 
el senador Traversoni acla
ró que sus opiniones eran 
vertidas a título personal.

Pregunta similar se le 
ha hecho al profesor Tra
versoni en otras oportuni
dades, desde las propias 
filas de su partido. Aun re
suenan los ecos de la dura 
polémica que mantuvo an
tes de las elecciones inter
nas de 1982, nada menos 
que con el actual presiden
te de la República, autor 
de la Ley de Educación, 
que Traversoni atacaba im
placablemente.

Respondiendo a decla
raciones del actual senador 
de la lista 85, el Dr. Julio 
Ma. Sanguinetti envió una 
carta al semanario Opinar 
que dirigía el Dr. Enrique 
Tarigo. En ella afirmaba 
que Traversoni “se ubica 
en lo político e invoca la 
representación del Movi
miento Libertad y Cambio 
para concluir que sus opi
niones personales definen 
el pensamiento de ese gru
po, de lo cual derivan pre
suntas diferencias con Uni
dad y Reforma. Se olvida 
que en la lista de Libertad 
y Cambio gente con mayor 
representatividad que la 
suya en su momento estu
vo en favor de la Ley de 
Educación, del mismo mo
do que en la lista ABX, 
que tengo el honor de en
cabezar, hay quienes pen
saron distinto que yo en 
aquel momento y hoy 
coincidimos en el enfoque 
sobre el futuro de la 
educación.”

En la misma carta fe
chada el 15 de noviembre 
de 1982, Sanguinetti, refu
tando anteriores palabras 
de Traversoni, afirma que 
“grueso error es decir que 
en Secundaria no hubo po
lítica”. Y agrega que “ella 
fue la que (...) - a  la inver
sa— permitió que alcanza-

Sanguinetti-Traversoni- 
ayer los distanciaban pro 
fundas discrepancias.

ran Direcciones, personas 
con corta trayectoria do
cente. O la que habilitó 
que funcionarios inspecto
res, encargados de supervi
sar a los docentes, cobra
ran derechos de autor por 
libros de su propiedad, cu
ya recomendación de lec
tura estaba a cargo de los 
mismos profesores inspec
cionados por ellos”. Por si 
la alusión personal no que
daba clara, Sanguinetti re
mata el párrafo diciendo: 
“Y esto lo sabe mejor que 
nadie el Profesor Traver
soni” (autor como es noto
rio de varios textos de 
historia).

La respuesta del ac
tual senador de Libertad 
y Cambio no se hizo espe
rar. En la edición del 18 
de noviembre desde las 
páginas de Opinar, califica 
de agravios los términos de 
su oponente y afirma que 
“lejos estaba de mi ánimo 
suponer que el Dr. Sangui
netti iba a llevar tan bajo 
el tono de la polémica” .

También dice que 
Sanguinetti “se equivocó y 
feo con la Ley de Educa
ción y eso ha afectado gra
vemente su crédito polí
tico. Pero pudo tener un 
gesto de humildad;recono
cer que se padeció una 
equivocación, e inclusive

explicarla en función de 
los turbulentos momentos 
que se vivían y que hicie
ron perder a muchos su 
equilibrio y su sensatez” . 
Y continuaba Traversoni: 
“Y el Dr. Sanguinetti no 
ha tenido ese gesto de hu
mildad. Se ha empeñado 
en defender la Ley de Edu
cación y lo ha hecho me
diante argumentos confu
sos e informaciones tan 
groseramente erróneas co
mo decir que la ley fue 
aprobada en 1972 y luego 
se vivió un año normal en 
la enseñanza; cuando cual
quiera sabe que la ley fue 
aprobada el 3 de enero de 
1973; o como decir que no 
se hicieron destituciones 
en base a la Ley de Educa
ción, cuando todo el mun
do sabe que dicha ley fue 
utilizada para desmantelar 
el aparato técnico de Ense
ñanza Secundaria, precipi
tando la renuncia o desti
tuyendo a los principales 
Inspectores y Directores 
que ella tenía.”

La carta del actual 
presidente de la República, 
que motivó la respuesta de 
Traversoni, finalizaba di
ciendo: “Esperamos que 
de todo esto pueda hablar
se con serenidad el año 
que viene. Sin que incur- 
sionen en política quienes 
posaban de técnicos cuan
do era importante definir
se políticamente y ahora 
lo hacen de políticos cuan
do sólo podría interesar su 
opinión técnica”.

Traversoni, que ocu
paba el octavo lugar en la 
lista de Libertad y Cambio 
que junto con Unidad y 
Reforma integraban lo que 
se dió en llamar “ Batllismo 
Unido”, respondió a las úl
timas palabras de la carta 
de Sanguinetti diciendo 
que éste “pretende negar
me derecho de actuar en 
política y pretende en fin 
enlodarme con el agravio” .

En fin... los hermanos 
sean unidos, o por lo me
nos coherentes.

Respaldo técn ico  y servicio permanente

SE5TO PUeOCílARtA

Pequeña con calidad de grande. 
No se puede llevar en el bolsillo: 
pero ocupa apenas un espacio 
de 50 centímetros.

de  su importador y distribuidor exclusivo:

S e r v ic io s
T eletip o
Máxima experiencia en (olocopiadoras
BACACAY1325 -1 - PISO
TELS9110 25 - 98 56 15 - 98 76 48

m ita d o  n i PAPEL COMUN 
TONER SECO

Boleto bonificado para maestros
Reclaman aplicación

a nivel departamental
E I Diputado nació- concesionarias de sen 

nalista por Maído- cios automotores de p
nado Edgard Bo- sajeros por carretera <

nilla solicitó que las In- jurisdicción departamei i 
tendencias Municipales ins- tal podrán hacer uso c
trumenten medidas seme- este sistema, y la acept 
jantes a la adoptada por ción de la orden de tran II
el ministerio de Transpor- porte significará la oblig, 4 
te y Obras Públicas en re- cjón del transporte gratu 1
lacion a los pasajes gratui- to del maestro usuark 
tos para maestros de la en- con derecho a reintegro’
señanza pública. En una El planteamiento d<
nota elevada a la Presiden- Diputado Bonilla se dirip 
cia de la Cámara de Re- a solicitar a las Intenden
presentantes, el legislador cias —bajo cuya jurisdic 
fernandino expone las ra- cjón se encuentran las em
zones de su aspiración y presas departamentales-- ]¡ 
solicita sea elevada a todas instrumentación de medí
las Intendencias, Juntas das qUe contengan el mis 
Departamentales y Minis- mo espíritu. Como es sa
terio de Obras Públicas. bido, existen en los depar

Según lo expuesto por tamentos del interior com- 
el legislador, el referido 4*pañías de omnibuses que 
Decreto del Poder Ejecu- realizan frecuencias entre
tivo se aplica solamente varios puntos, dentro del 
a las compañías interde- límite territorial- y entre
partamentales a las que estos y zonas de campa
se les reintegra el 50 0/0 ña.
del valor de los pasajes, Tales servicios no están
44existiendo -según el Di- reglamentados en el De- 
putado Bonilla— empresas creto del Poder Ejecutivo,
de transporte departamen- expresó Bonilla a LA DE- 
tal que otorgan el bene- MOCRACIA, “y creemos 
ficio”. -agregó- que de esta ma-

“En ese sentido -ex- ñera se estará haciendo fli 
presa en su nota el Repre- justicia con aquellos maes-1 
sentante blanco- nos inte- tros que necesariamente 
resa especialmente dete- deben viajar en empresas 
nemos en el artículo 5 de omnibuses que se en
de dicho Decreto, que cuentran bajo jurisdicción 
dice así: “ Las empresas departamental”.

Paysandú reclama
oficina de Comercio Exterior

TOMAMOS COM O  PARTE DE PAGA SU VIEJO EQUIPO, CUALQUIERA SEA LA MARCA.

La necesidad de dina- 
mizar el interior del país, 
con relación a su comer
cio exterior, ha sido plan
teada recientemente en 
Cámara por el Diputado 
por Paysandú, Rubens W. 
Francolino. La iniciativa 
propicia la apertura en 
esa ciudad de una ofici
na especializada.

“Tenemos que tomar 
conciencia que el Comer
cio Exterior de este país, 
se genera en todo su te
rritorio, y no hay lugar 
en que no se puedan 
crear las condicionantes 
para comercializar” , ex
presó Francolino.

Las condicionantes 
—agregó— tienen que sur
gir en primera instancia 
del Estado, como órgano 
asesor y planificador, y 
así dar la posibilidad a que 
la empresa privada, impul
se, en conocimiento de las 
reglas de juego, la concre
ción de negocios” .

“El solo hecho de la 
existencia de acuerdos re
glamentados de intercam
bio comercial, no nos pro
porciona la posibilidad de 
acceder a ellos, si no te
nemos el suficiente cono
cimiento de su funciona
miento, y de todos los 
mecanismos que los regu
lan”, aseguró el represen
tante.

“Hoy más que nun
ca, cuando este tema ha 
cobrado una actualidad 
y una importancia tal, 
cuando el empresario de 
pequeña y mediana capa
cidad parece que estuvie
ra desincronizado entre la 
posibilidad de acceder a 
tremendos mercados y su 
real logro, el estableci
miento de una Oficina de 
Comercio exterior en Pay
sandú, cumpliría con obje
tivos elementales” .

En primera instancia 
aseguró Francolino, crea
ría “de inmediato, la con
ciencia de la posibilidad 
de poder acceder a estos 
convenios. Alentaría in
quietudes que en el pre
sente no cristalizan por 
falta del debido aseso ra- 
miento, formándose un 
polo de desarrollo regio
nal al tener esta oficina 
un radio de influencia 
equidistante en el norte 
del Río Negro” .

“Y fundamentalmen
te, conociendo la centra
lización en la Capital de 
todas las oficinas y orga
nismos relacionados a es
ta actividad, se asesoraría 
y se buscaría simplificar 
de algún modo, todo un 
aparato burocrático que 
no le hace nada bien a un 
país cuyos objetivos son 
crecer y desarrollarse”, en
fatizó Francolino.

It
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•  1 tenia de las capi-
“  talizaciones de las 

deudas externas ha 
! .menzado a ocupar los 
i (jneros planos de las no

tas financieras latino- 
,ericanas y el anuncio en 
.estro país de que ya se 
,:uentra casi pronto un 
teproyecto de Bancos de 
versión, ha hecho surgir 
$ rumores que finalmen- 
Uruguay podría seguir 

camino de la Argentina.
Según anunciara dias 

sados en Buenos Aires el 
tbierno del presidente Al- 
insín, se ha resuelto 
loptar medidas en el área 
lanciera que incluyen la 
ilización parcial de los 
strumentos de la deuda 
iblica como fuente de fi- 
mdación de proyectos 

- r.í inversión.
De acuerdo con este 

stema, los acreedores de
- f i deuda pública deberán

reptar el pago en austra- 
•s en el caso que los fon
os sean invertidos en pro- 
ectos. Para ello los acree- 
ores deberán comprome- 

> irse a invertir un nuevo 
'$ ólar por cada dólar que 

ea cancelado de la deuda.
La idea fue bien reci- 

tida en fuentes bancarias 
rgentinas, las que comen- 
iron “ésta será en el futu- 
o, la única forma de co- 
>rar la deuda” .

■-*' En Uruguay, en tanto, 
e sabe que hay institucio- 
íes financieras interesadas

- ;n esas inversiones, incluso 
ilgunas de ellas han creado

i /a Departamentos de In
versiones, y se comenta en 
distintos sectores que el 
hecho puede hacer esperar 
algo similar a lo que suce
de en la Argentina.

De todas formas, éste 
es un tema que se comenta 
en otros países de la Amé
rica Latina, también con 

t‘ problemas financieros, 
aunque con lógicamente 

'diferentes características.

* MEDIDAS 
EN VENEZUELA

1
t

0
1

I

El gobierno decidió 
estatizar, en bolívares, la 
deuda de US$ 6,3 en que 
el sector privado mantiene 
con los acreedores exter
nos. A los bancos presta
mistas se les entregará títu 
los en dólares a 15 años de 
plazo con 5 o/o de interés. 
Los deudores venezolanos 
deberán saldar su deuda en 
bolívares, al cambio de Bs. 
7,50 por dólar (el acuerdo 
anterior era de Bs. 4,30 
por dólar) lo que de hecho 
significa un encarecimien
to de 75 o/o para indus
triales y comerciantes lo
cales.

La reacción de la ban
ca internacional fue de sor
presa y desagrado. Muchos 
bancos de EEUU cortaron 
de inmediato las líneas de 
crédito comercial de corto 
plazo, en favor de bancos 
venezolanos.

Según la decisión del 
gobierno, los deudores pa
garán con bonos emitidos 
por la República, a 15

años de plazo, con interés 
de 5 o/o. Pero además, pa
ra recibir esos bonos y 
trasladarlos a sus acreedo
res, deberán pagar la tota

lidad de la deuda reconoci
da en bolívares, a la nueva 
tasa, antes de un año.

Para los deudores es 
casi una catástrofe. Ade

más de que la discusión 
que se avecina puede signi
ficar una interrupción de 
las importaciones de insu
mos industriales, y dificul

tades para exportar, no 
hay nadie capaz de pagar 
la deuda en un año.

Al no haber bolívares 
disponibles, deberán acu

dir a los bancos para ges
tionar créditos en moneda 
local.

El pago de intereses 
no previstos y, seguramen
te, exigencias de garantías, 
tornan más crítica la situa
ción.

Los bancos acreedores 
están indignados por la fal
ta de información sobre 
todo el proceso. O bien el 
gobierno mantiene sus car
tas en la manga, a la espera 
de la negociación que se 
inicia, o bien el Chase 
Manhattan, que actúa 
como coordinador del co
mité de acreedores, no fue 
diligente en la distribución 
de la información.

Gobierno confirma caída de salarios
E l gobier o confirmó que en los primeros seis rilé

is0 .^ e  año, los precios crecieron más que los 
sa^ os, con lo cual se han venido perdiendo las 

mejoras en el salario real que se habían logrado durante 
el año anterior.

De acuerdo a estudios oficiales divulgados la semana 
anterior, en los primeros seis meses de este año los pre
cios crecieron un 29.9 por ciento, en tanto que el índice 
medio de salarios lo hizo un 27.6 por ciento.

En ese período, la mayor caída se producjo en los 
salarios públicos, que aumentaron un 22.3 o/o, mientras 
que en el sector privado el incremento llegó al 32 por 
ciento, aunque debe tenerse en cuenta que fue precisa
mente junio en que se aumentaron los sueldos a los em
pleados privados, lo cual hace coincidir justamente en el 
período más ajustes que lo normal.

En los últimos doce meses, en cambio, los salarios 
-siempre según esa información oficial, habían aumen
tado más que los precios, llegando a un 82 por ciento, 
ante una suba de precios del 74.8 por ciento.

Mayor diferencia entre salarios y precios surge si 
comparamos los primeros con el incremento del precio 
de los alimentos.

En el primer semestre de 1986, los precios de los 
alimentos aumentaron un 37.7 por ciento, o sea un 10 
por ciento más que las subas salariales promediales.

C O N C E P T O
Mea aobre
e l quo 09

informa

Variaciones (en %) 
Respecto a:

con

Un año 
a trás

Diciembre Un mes 
a tr ia

INDICE DE LOS PRECIOS DEL CONSUMO .......... Junio/86

1 • Nivel general.................. .. 74.8 29.9 4.9
2. Alimentos y bobidas...................................... • • e 37.7 5.7

3. Vestimenta y calzado.................................... • • • 30.3 4.6
<«. Vivienda............................................................ • • • 15.4 0.6
5. Muebles, acces. y cuidado de la  c a s a .. . • • • 31.9 4.7
6. Cuidados médicos y sa lu d ............................ • • • 30.9 9.2
7. Transporte y comunicaciones...................... • • • 18.9 2.6
8. Esparcimiento, ro e r, y c u ltu ra ................ • • a 26.1 6.0
9. Enseñanza.......................................................... • 9 • 44.5 4.7

<0. Otros gastos de consumo...................... .. • M • 36.1 7.5

INDICES DE SALARIOS..............................................

1. Indico Medio de S a lario  ...................... Junio/86 82.0 27.6 3.5
2 . Sector Público ........................................ Jtuiio/86 80.0 22.3 - 0.1
3. Sector Privado Total . . . .  ..................... Jniio/86 85.6 32.0 6.3
*». Rurales ............................................... Julio/86 66.8 38.6 17.8

Más recaudación de la D.G.I.
elimina déficit

La fuerte suba opera
da en la recaudación impo
sitiva, que solamente a ni
vel de la Dirección General 
Impositiva significó en ju
nio un 23 o/o de los ingre
sos de los primeros cinco 
meses, permitió al gobier
no cerrar las cuentas fisca
les del primer semestre de 
1986 con un leve superávit.

En ese mes de junio, y 
también con relación a los 
primeros cinco meses de 
1986, los gastos crecieron 
un 20.4 por ciento, pero 
esa brusca alza en la recau
dación impositiva a que 
hacíamos referencia permi
tió superar el déficit que se 
había evidenciado en ma
yo, mes a partir del cual 
realmente se comenzó a 
pagar lás cifras previstas en 
el presupuesto para este 
año.

Dentro de los gastos 
del Estado, sigue siendo 
importante el pago que se 
destina a intereses de la 
Deuda Pública, que signi
fican un 13 por ciento del

total de los egresos, y que 
en ese mismo mes de junio 
crecieron un 20 por ciento 
respecto a lo pagado en los 
primeros cinco meses del 
año.

Se supo además, según 
informaciones adelantadas 
por el gobierno, que la 
emisión en julio volvió a 
mostrar un fuerte incre
mento que llegó al 9 por 
ciento.

Al cabo de los prime
ros siete meses del año, esa 
emisión creció ya casi un 
40 por ciento, lo que hace 
ver en claro que no se 
están cumpliendo algunas 
de las previsiones del go
bierno en materia financie
ra.

En el caso del circu
lante, se constató un au
mento del 20 por ciento 
en los primeros siete meses 
del año, pero de ese total 
un 10 por ciento se debió 
al crecimiento de julio, 
mes en el cual estos hechos 
se notaron claramente en 
todas las operaciones del 
sector financiero.

C I R C U L A R  IM re . 1 .2 6 6

Ref.: BANCOS Y CASAS FINANCIERAS
Modificación Régimen
Finan ciamiento de Exportaciones

Se pone en conocimiento la resolución adoptada por esto Banco Central con 
fechan de agosto de 1986
1. MODIFICASE el articulo 111 de la Recopilación de Normas de Comercio Exterior 

y Cambios el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 111 - (PLAZO DE VIGENCIA) El plazo máximo del financiamiento será 
de 180 dias corridos a contarse de la fecha de su constitución, con las siguientes 
excepciones:
a) Hasta 210 dias corridos: Sector Hilandería (Posiciones NADE 53.06.xx.xx, 

53.07.xx.xx, 53.10.01.xx y 53.10.02.xx).
b) Hasta 270 días corridos: Sector Tejeduría (Posiciones NADE 53.11.xx.xx ex

cepto 53.11.18.xx, 56.07.02.xx, 58.01.01.xx, 58.02.01.xx, 58.04.03.xx, 58.05.01.xx,
58.08.01. xx, 58.09.02.xx, 60.01.01.xx, 60.03.01.xx, 61.06.02.xx, 62.01.01.xx,
62.01.02. xx y 62.01.03.xx.)
Sector Cítricos (Posfciones NADE 08.02.xx.xx)
Sector Lácteos (Posiciones NADE 04.04.03.xx)
Sector Cervecero (Posición NADE 11.07.01.00)

2. DISPOSICION CIRCUNSTANCIAL. La presente resolución entrará a regir a partir 
del 18.8.86 prorrogándose los vencimientos de los financiamientos constituidos 
para adecuarlos a la nueva redacción del articulo 111 de la Recopilación de Noi- 
mas de Comercio Exterior y Cambios.

3. CIRCULESE Y PUBLIQUESE.

Viernes 22 de agosto de 1986
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T A B L E R O
Conformismo y p o lc a  batllista

44.

44

R eal asombro provo
có en filas oposito
ras la actitud del 

Movimiento de Reafirma- 
ción Batllista liderado por 
el diputado Víctor Vaillant 
de respaldar plenamente al 
intendente Elizalde en el 
caso de los “dibujos eróti
cos” del plástico Larroca. 

Vaillant que posa de 
progresista” y dice ser 
la izquierda del Partido 

Colorado” sostuvo que el 
edil Roberto Cristiani (úni
co edil titular del sector en 
la Junta Departamental ca
pitalina) apoyaría al jefe 
comunal.

Fundamentó su acti
tud en que es inconvenien
te exponer las obras en 
una sala municipal, porque 
su contenido no condice 
con los valores estéticos 
socialmente dominantes. 
No obstante ello, dijo que 
el plástico, tenía todo el 
derecho del mundo en 
exhibir sus dibujos, pero 
en un ámbito privado.

El ex dirigente sindi
cal de la salud y actual em
presario gastronómico tra
ta de organizar el espacio 
de la “izquierda colorada” 
y mantiene “muy buenas 
relaciones” con el Minis
tro de Trabajo y Seguri
dad Social Lie. Hugo Fer
nández Faingold (quincis- 
ta).

Vaillant disputa el 
ala . “progresista” del par
tido de gobierno con la 
Corriente Batllista Inde
pendiente (CBI) represen
tada en el Senado por el 
Prof. Manuel Flores Silva.

La lista de la CBí a 
diputados por Montevideo

Papelería
comercial

i  I M I T A D A

FOTOCOPIAS
Ampliaciones
Reducciones

Soriano 1449 
Tel. 98 34 34

en el año ’84 estaba enca
bezada por Flores Silva y 
Vaillant. El órgano de ex
presión empleado, era el 
semanario “Jaque” en el 
que trabajaban los actuales 
responsables del Departa
mento de Cultura de la In
tendencia, que autoriza
ron, al principio a Larroca, 
la exposición de sus obras.

Vaillant se separó de 
la CBI, formó su agrupa
ción, afirmó que la co
rriente cebeísta había ex 
perimentado un giro con- 
r.ervador, y era tiempo de 
darle organicidad al polo 
progresista colorado. En 
los meses transcurridos, los 
analistas políticos no han 
percibido una mayor inci
dencia de este movimiento 
en Montevideo ni en el in
terior. No obstante ello, 
las conversaciones con 
otros sectores continúan.

E l desinterés de al
gunos de los secto
res frentistas suma

do a los recientes proble
mas de salud del Gral.(R) 
Víctor Licandro han lleva
do a la totalidad inactivi
dad de la comisión espe
cialmente creada por la 
mesa política de la coali
ción, para estudiar el ingre
so de nuevos grupos.

Entre los casos más 
polémicos se destacan las 
solicitudes del Movimiento 
de Liberación Nacional 
Tupamaros (MLN-T) y del 
movimiento de indepen
dientes 26 de marzo AT 
(Semanario “La Juventud”) 

Fuentes confiables de 
la coalición dijeron a “ La 
Democracia” que el Parti
do Demócrata Cristiano 
(PDC) mantiene sus “ob
jeciones tajantes” al MLN- 
T, y “cuestionamientos su
perables en lo inmediato”, 
respecto al 26 de marzo- 
AT.

Licandro, fue encarga
do de presidir esta comi
sión que debe expedirse a 
la brevedad puesto que en 
la primera quincena de se
tiembre quedará confor
mado el plenario nacional 
que resolverá, en último 
término, sobre la pertinen
cia o no de nuevos ingre
sos.

Para esa fecha, quedó 
diferido el ingreso formal 
de la Corriente de Unidad

inscripción cívica
S alvo en el departa

mento de Cerro 
Largo las inscrip

ciones electorales se sitúan 
un 50 o/o por debajo de 
los índices normales en el 
período 1977-1984, seña
laron a “La Democracia” 
voceros de la entidad.

La Corte Electoral so
licitó a las diferentes ofici
nas electorales del país, un 
“plan concreto” para nor
malizar esta situación, aña
dieron.

Las fuentes dijeron 
que en Cerro Largo la ofi
cina inscriptora actuó coor
dinadamente con las dife
rentes fuerzas políticas 
logrando mejorar el nivel 
de inscripciones.

“ Resulta insólito que 
cuando estamos en demo
cracia, hay libertades, par
tidos políticos funcionan
do, la juventud no haga los 
tramites correspondientes 
para lograr su credencial”, 
manifestaron.

Indicaron que “los 
dos casos de baja inscrip
ción más claros son los de 
Montevideo y Canelones” , 
en los que básicamente 
acuden a inscribirse en el 
padrón cívico nacional” 
estudiantes o personas que 
deben realizar trámites en 
la administración”.

“Esta apatía de la ciu
dadanía se explica funda
mentalmente por el descui
do de los partidos, que no 
promueven como corres
ponde la inscripción cívi
ca” , aseguraron las fuen
tes.

La Corte Electoral vis
ta esta situación, resolvió 
que a nivel de cada depar
tamento se definan progra
mas concretos, y se busque 
la colaboración de institu
ciones públicas (escuelas, 
etc.) y organizaciones par
tidarias para coordinar el 
envío de grupos inscripto- 
res a las diferentes zonas 
del país en el más breve 
plazo.

Frenteamplista (CUF de 
José G. Araujo); el Movi
miento Revolucionario 
Oriental (MRO, Dr. Ariel 
Collazo) y el Partido Obre
ro Revolucionario (POR, 
trotkista).

El ingreso de la CUF, 
el MRO y el POR fue re
suelta en forma afirmativa 
por la mesa política y se
gún las fuentes “sólo res
ta el respaldo formal del 
plenario, es decir, que es 
un problema sólo de regla
mento”.

Un navegante 
solitario

L a mayoría colorada 
en la Junta Depar
tamental de Monte

video resulta extremada
mente “ frágil” como con
secuencia de la autono
mía formal de uno de sus 
dieciseis ediles, respecto a 
la bancada del partido de 
gobierno.

EH Guedes, electo en 
1984 por la Unión Colora
da y Batllista (UCB) es 
considerado como “un na
vegante solitario” capaz de 
votar con el gobierno o 
con la oposición.

Fuentes del deliberan
te montevideano comenta
ron a “La Democracia” 
que cuando se eligió el co
mité ejecutivo colorado, 
Guedes sacó su propia lis
ta que logró pocos votos, 
pero impidió en los hechos 
que la UCB obtuviera otro 
escaño.

Cuando la Junta De
partamental resolvió enviar 
al Banco Hipotecario una 
minuta comunicando la 
aspiración del cuerpo para 
que aquellos expresos polí
ticos o exiliados que hayan 
retomado , tuvieran un 
trato preferencial para ac
ceder a una vivienda, los 
“pachequistas” se opusie
ron radicalmente a la me
dida.

Empero, Guedes sumó 
su voto a los de los parti
dos de la oposición que 
obtuvieron de este modo 
la mayoría.

Las fuentes indicaron 
que “más que diferencias 
ideológicas” el fenómeno 
Guedes debe interpretarse 
como una forma de “su
brayar protagonismo y 
acceder a una mejor situa
ción en el “regateo de po-

Bruschera: El Frente 
no es opción de poder

E l exdiputado Dr. 
Oscar Bruschera, 
uno de los funda

dores del Frente Amplio 
que actualmente integra 
el consejo editorial del se
manario “ Brecha” desta
có como racional la hipó
tesis de que la coalición 
sea actualmente “opción 
rea! de gobierno” y llamó 
a la unidad de toda la 
oposición.

En declaraciones al 
semanario “Las Bases” 
afirmó que “en el pano
rama político actual, el 
Frente (Amplio) alterna
tiva de poder inmediata, 
no tiene”. “Pero vamos a 
suponer que gane (las 
elecciones) añadió, ¿y 
después? Entonces surge 
el segundo problema: 
como gobierna siendo 
minoría parlamentaria”.

“Recordemos el caso 
de la Unidad Popular en 
Chile, que era mucho más 
fuerte que nosotros (los

frenteamplistas) y sin em
bargo no pudo, quedó ais-. 
lado” reflexionó el cono
cido historiador. 1]

“El problema políti- r 
co del país, no es que e| 
Frente (Amplio) gane o 
pierda, sino cómo se pue
de lograr una alternativa 
de cambio” dijo, recordan
do que en 1984 quienes 
ofrecían la opción del 

*tambio eran el Partido Na
cional y la coalición. V  

Parafraseando a Mi
guel de Unamuno, Brus- 
cher dijo que “la tragedia 
del Uruguay no es el go
bierno, es la oposición” di
vidida, enfatizando en la 
necesidad de que triunfen 
las propuestas transforma
doras.

En 1984, señaló 
“ganaron los colorados, y 
seguimos cada uno con la 
banderita, uno para acá y 
otro para allá, y el gobier
no colorado, hace lo que 
quiere” .

I»aciones .

E l derecho de los 
periodistas a man
tener en reserva sus 

fuentes de información 
quedó reafirmado a co
mienzo de semana, cuando 
un magistrado castrense re
solvió archivar una causa 
abierta contra militares 
que hicieron declaraciones 
de carácter político frente 
a un corresponsal extran
jero que las reprodujo par
cialmente, en un despacho 
fechado en Montevideo el 
26 de junio.

Zelmar Lissardy, co
rresponsal de la agencia 
UPI, citado en tres opor
tunidades ante el juzgado 
militar que tiene por titu
lar al Cnel. (R) Carmelo 
Bentancur, se negó a pro
porcionar los nombres de 
los asistentes a una reu
nión en la que militares 
hicieron puntualizaciones 
sobre el actual momento 
político.

Héctor Menoni, geren
te de la misma agencia, 
debió comparecer también 
ante esa sede judicial, ma
nifestando su total solida
ridad con Lissardy y subra
yando que estaban ambos 
amparados por el decreto 
profesional.

Finalmente, el militar 
a cargo del juzgado, dio 
por concluida la causa al

no encontrar méritos para 
el procesamiento de los 
militares supuestamente 
involucrados en esa reu-1 
nión de camaradería cum-iW 
plida en el Círculo Militar. 
General Artigas. II

El hecho fue califica-1 
do como de “suma impor
tancia” por el abogado y 
profesor universitario An
tonio Mercader “al ser
vir” como precedente 
ya reconocido (en la justi
cia ordinaria) fuero de lo: 
periodistas de ampara: 
en el secreto profesión: 
para no revelar sus fuen
tes”. Mercader fue en la 
década pasada, directo: 
de publicaciones de SEU- 
SA.

PRENSA EXTRAN
JERA. El Club de la Pren
sa Extranjera renovó susi 
autoridades. La nueva co
misión directiva es presi
dida por Dando Arbilla 
(“Ambito Financiero”); 
tiene como vicepresiden
te a Héctor Menoni (UPI) 
y como consejeros a Da-( 
niel Gianelli (AP), Juani 
Atella (ANSA), Alberto» 
Zenga (DPA), Guidermo' 
Israel (ADN) y Mario Lu-i 
betkin (IPS). J

La comisión fiscal es 
encabezada por Julio Vi- i 
llaverde (Reuter) y la co- < 
misión electoral, por En- i 
rique Vidal (AFP). I
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Las porfiadas
realidades
ran nerviosismo se 
vivió el sábado de 
noche en el teatro 

iolís, cuando instantes 
trevios a la función de la 
Comedie Framjaise”, un 

embro del sindicato de 
tores uruguayos leyó 

ma proclama denunciando 
1 no pago de haberes a 
ctores y técnicos de la 

media Nacional que de- 
nde del municipio mon- 
videano.

En los palcos, se en- 
ntrataban las principales 

jiutondades nacionales en- 
jabezadas por el Dr. Enri- 
ue Tango, y el jefe co

munal de la capital, Dr. 
Juan Carlos Eiizalde.

Todo hacía esperar 
•que en segundos, comenza
ría la actuación de la espe
jada Comedie Fran^aise de 
¡gira por América Latina.

Sin embargo, irrum
pió en escena Delby Gal- 
biati leyendo un breve do
cumento de la Sociedad

Uruguaya de Actores 
(SUA) en la que se denun
ciaba la situación irregular 
en que se encuentran unos 
40 actores y técnicos.

La proclama decía 
que desde hace cuatro me
ses, no se pagan los sueldos 
en forma regular a actores 
y técnicos suplentes de la 
Comedia Nacional pese a 
las promesas oficiales.

Mientras algunos 
miembros del gobierno 
se retiraron momentánea
mente de los palcos, mu
chos espectadores comen
zaron a silbar y otros es
cucharon el mensaje aplau
diendo a la postre.

Fuentes de la SUA co
mentaron a “ La Democra
cia” que para hoy viernes 
existe una promesa del go
bierno municipal de poner 
al día la situación. Dijeron 
que si no hubiera noveda
des, el sindicato tomaría 
medidas de lucha “más 
contundentes” .

La SUA fundada en 
1941 reúne a algo más de 
un millar de actores profe
sionales y estudiantes de 
todo el país.

Explicaron que el re
traso en los pagos obedece 
a “razones fundamental
mente burocráticas” y que 
“se echa la culpa de todo a 
la legislación heredada de 
la dictadura”

Eiizalde “frena” a la CBI
/ Intendente de 
Montevideo, Dr.
Juan Carlos Elizal- 

de no disimula las discre
pancias que mantiene con 
el departamento de cultura 
de la comuna a cuyo fren

óte te encuentran Tomas 
Lowy y Alejandro Bluth, 
vinculados a la CBI.

Producido el episodio 
del plástico Larroca fautor 
de dibujos que el jefe co
muna! considero inapro
piados oara exponer en 
dependencias municipales 

_ por su contenido erótico),

Í Eiizalde rnticó la gestión 
de este departamento, des- 

I de el propio diano oficia- 
• I  lista "El Día "

El pasado sábado afir
mo en una entrevista que 
se procura controlar los 
gastos generados por esta 
dependencia municipal es 
penalmente a nivel de los 
enominados 'circuitos
ul tu rales

“La cultura es muy 
importante dijo Eiizalde, 
pero todo nene limites y  ‘ 
hay prioridades ”

En la puesta en esce
na de “Me fisto” por ejem
plo, al parecer se gastó lo 
que no se gasto jamas en 
obra alguna en el país” 
afirmó.

Agrego el intendente 
capitalino que "un espec
táculo de música y folclo
re realizado en el Veló
dromo, demandó una ero
gación de N,S 800.000, y 
a las tres funciones con
currieron 250 personas ”.

Eiizalde opinó que 
‘al episodio del pintor La

rroca se le dio una tras
cendencia desmedida es 
demasiado menor”. Expli
co que 'simplemente vi
mos los cuadros y resol
vimos que, con el auspicio 
y  el aval de la intenden
cia, no podrían ser pre
sentados ”.

La decisión desenca
deno •a polémica publica, 
especialmente entre miem
bros de i propio partido 
de gobierno En las antí
podas se situaron, dirigen
tes dei *pachequismo” y 
del Batllismo Unido” 
aunque este bloque mos
tró importantes fisuras. La 
muestra había contado 
con laDapr<>bación iniciaI 
le la dirección de cultura 
asesorada por el pintor 
M Espinóla Gómez, que 
goza de la amis'ad del 
presidente Sanguinetti, el 
que decidió renunciar por 
entender “improcedente” 
el camino seguido por 
Eiizalde.

v |  a lista 99 cuyo con- 
greso sesionará du
rante todo este fin 

de semana en Montevideo 
propondrá entre otros 
cambios en las normas 
electorales que el voto no 
sea obügatorio, asegura
ron a “ La Democracia” 
miembros de su dirección.

“Nosotros queremos 
que el ciudadano vaya a 
votar no por presiones, 
sino a conciencia, por lo 
que considera un deber 
cívico, o porque se siente 
comprometido con un par
tido o con un candidato”, 
aseveraron.

Hoy de noche se cele
bra el acto formal de inau
guración del congreso en 
el “Piatense Patín Club” . 
La lista 99 fundada hace 
24 años dentro del Parti
do Colorado dejará de ser 
la agrupación “Por el Go
bierno del Pueblo” y se 
convertirá en un partido 
más, liderado por el sena
dor Dr. Hugo Batalla.

“El estatuto que se 
aprobará, apunta a que el 
nuevo partido sea no de 
cuadros, sino de opinión.

Amnesty en

T oda la actividad 
desplegada por 
Amnistía Interna

cional (AI) en los doce 
años de gobierno autorita
rio en Uruguay será ex
puesta entre el 29 de agos
to y el lo. de setiembre 

1 próximo en la Biblioteca 
Nacional, dijeron a La 
Democracia portavoces de 

: la institución.
Documentos maneja- 

' dos por la entidad sobre 
cientos de presos políti
cos adoptados, afiches, fo- 

| tocopias, de cartas envia
das a mandos militares y 
autoridades de la época, 
serán exhibidas como tes- 

! timonio de la acción em- 
i prendida para que se res

petaran los derechos hu
manos, añadieron 

I La exposición se rea- 
1 liza con motivo del 25 

aniversario de AI y los 
dosce meses de instalación 
de grupos en Montevideo, 
y algunos departamentos 
del interior del país.

Las fuentes precisaron 
que el lo. de setiembre, 
a partir de la hora 19.30 
en la sala Dr. Carlos Vaz 
Ferreira de la biblioteca 
se pondrán en escena pa
sajes de una obra teatral 
que alude al problema de 
los desaparecidos.

Luego, ex-presos po
líticos y familiares, evo
carán la relación mante
nida en la etapa militar,

Un voto no obligatorio

ica
patota

¿SON ANGELITOS?
A loi mgelitos e s  corlamos as aia* 

ibelan contra a ensura
libujantasde GUAMB;A 
ras no oasaran'M
IT .T .n .T .ITTTTT

Juegue con nosotros a a 3ueda ida. Conozca el Wanu3 
dei °erfecto Empleado Publico Seoa porqué son adorables 

os vendedores. V como siemn- e cornetas oo'iticas, 
chismes futboleros, y ios meiores chistes de ¡a quincena i

sólo cien manguitos

M$ too  - JOSE
CLAUDIO

WILUMAN
Un persona 
nuestra ool 
enfrenta a i 
en un reooi 
revelador y 
disfrutable.

con miembros y simpati
zantes de A.I. y por últi
mo, Alberto Candeau, da
rá lectura a una procla
ma.

Varios cientos de uru
guayos encarcelados fue
ron considerados “presos 
de conciencia” por Am
nistía Internacional y el 
reclamo de su liberación 
fue motivo de múltiples 
campañas, cumplidas en 
varios países.

En la muestra, tam
bién se incluirán materia
les de AI relacionados a 
otros países. La objetivi
dad con que se maneja 
la organización, le han 
valido la calificación de 
“fascista” en los países 
del "socialismo real” y de 
“comunista ’, en los regí
menes autocráticos de de
recha.

“En setiembre, Am
nesty proyecta realizar una 
campaña mundial para que 
cesen las detenciones arbi
trarias, la tortura, la vio
lencia en Chile” , añadieron 
nuestros informantes.

“Nuestra organización 
pide que se libere a quie
nes están presos por disen
tir pacíficamente con los 
gobiernos, se les propor
cione un juicio imparcial 
a los restantes presos, se 
elimine el mal trato, la 
tortura, la persecución re
ligiosa, la pena de muerte 
del mundo” , acotaron.

teniendo como proyecto 
estratégico, ser un partido 
de masas”, explicaron 
nuestros informantes.

La denominación no 
esiaba definida al cierre de 
esta sección, aunque se es
peculaba con la posibilidad 
que se use directamente la 
expresión “Partido 99”.

En el plano ideológico 
-indicaron las fuentes- 
reivindicará el espacio del 
“socialismo no autorita
rio, sino que socialismo 
con libertad y democra
cia, que no significa de 
ninguna manera socialde- 
mocracia, que es un fenó
meno típicamente euro
peo” .

Aparte de los cambios 
organizacionales, la 99 
definirá “una serie de re
formas en las normales 
electorales ” que tratará 
de impulsar con las orga
nizaciones políticas que es-

—

Montevideo

tén “dentro y fuera del 
Frente Amplio”.

NUNCA MAS

“No queremos nunca 
más que llegue al gobier
no de este país la mayor 
de las minorías y que se si
gan acumulando votos por 
fracciones dentro de los 
lemas, y salga el candida
to de la que sacó mas” di
jeron.

Entre las reformas, se 
meluyen nuevos mecanis
mos para la elección del 
Presidente y del Vicepresi
dente del país. “Quizás

propongamos que haya 
candidatos sin lema, o 
que no se sumen los votos 
dentro de cada lema, o se 
impulse el ballotage entre 
los dos candidatos más vo
tados en una segunda vuel
ta” , explicaron.

La 99 también aspira 
a que haya elecciones en 
fechas diferentes “para ele
gir al Presidente y el Vice
presidente y los miembros 
del parlamento por un la
do y a los Intendentes Mu
nicipales y las Juntas De
partamentales por otro”.

“Incluso pensamos 
—acotaron— que sería bue
no que el jefe de estado 
mantenga su mandato de 
cinco años, y que el inten
dente, por ejemplo, dure 
cuatro años en sus funcio
nes. Eso sería bueno. Va
mos a ver que pasa en el 
congreso”.

En cuanto al voto 
obligatorio, las fuentes 
consideraron que “ei ciu
dadano debe ser libre y 
concurrir a votar si lo en
tiende oportuno” ponien
do el ejemplo de las de
mocracias de occidente 
como “los EE UU. Fran
cia.. ”
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Antecedentes

E l concepto de inte
gración tal como se 
está manejando en 

la actualidad, es relativa
mente nuevo para nuestro 
país. Salvo el período arti
guista, el Uruguay se 
maneja con la idea de un 
funcionamiento propio, no 
integrado a los demás paí
ses de la región. Desde los 
comienzos, el país tiene 
una visión de comercio in
ternacional con países cen
trales -fundamentalmente 
Gran Bretaña— y una rela
ción bastante más débil 
con los países vecinos.

Es en la idea federa
lista de Artigas, en el pro
grama artiguista donde se 
puede ubicar el primer —y 
fallido— intento del Uru
guay por trascender de sus 
fronteras y pensarse como 
posible y viable sólo a tra
vés de la integración con 
los demás países america
nos. Luego de la derrota 
artiguista, la nuestra pare
cería ser más bien una his
toria de segregación más 
que de integración durante 
casi todo el siglo XIX, y 
buena parte del siglo XX.

El Uruguay desde el 
año 1870 en adelante em
pieza a funcionar como 
unidad independiente, so
bre todo por sus ligazones 
con la metrópoli de la épo
ca. Pensado únicamente 
como proveedor de mate
rias primas hacia mercados 
ávidos de ella, caminando 
hasta la casi prosperidad, 
la idea de una integración 
se hace mucho menos rele
vante.

Desde el punto de 
vista cultural, tanto nues
tra educación como nues
tra propia reflexión cultu
ral está muy poco ligada a 
lo que pasaba en los paí
ses vecinos.

A comienzos de siglo 
y ya durante los gobiernos 
batllistas nuestras relacio
nes con los países de la 
región no pasan de algu
nos acuerdos, de mayor o 
menor trascendencia. Más 
bien lo central es pensar 
cómo se reorganiza y se 
reinserta un país que tie
ne un excedente ganadero 
y que tiene buenas posibi
lidades de exportación. 
No se pensó qué hacer o 
cómo hacer algo en común 
con la Argentina y el Bra
sil.

Se produce un hiato 
entonces entre las ideas 
federalistas de Artigas y 
los comienzos de un dis
curso americanista que tie
ne en el Dr. Luis Alberto 
de Herrera uno de sus 
más destacados portavo

ces. También en la década 
del cuarenta, el Dr. Quija- 
no empezaba a plantear la 
necesidad de la integración 
con Argentina y Brasil.

El batllismo estaba 
enfrentado al peronismo 
y entonces la política más 
bien fue de separación, 
diferenciarse más que acer
carse a la Argentina.

ALALC

La situación cambia 
de los años sesenta en ade
lante. Previamente a la 
existencia de la ALALC, se 
empieza a plantear en el 
seno de la CEPAL una vi
sión de gran mercado, de
bido quizás a que pocos 
años antes habían empeza
do los primeros tanteos de 
la Comunidad Económica 
Europea y la tesis que esta
ba ganando adeptos era 
que sólo los grandes mer
cados integrados son capa
ces de generar industrias 
porque ya los mercados in
ternos se hacen muy 
pequeños. Y así esa idea 
era válida para Francia y 
Alemania, tendría que va
ler para países más peque
ños. La creación de la 
ALALC por el Tratado de 
Montevideo en 1960 (pri
mer gobierno blanco) fue 
para muchos el resultado 
de una coyuntura interna
cional y de los primeros 
síntomas de crisis que apa
recen en los países de 
América Latina. Es el pe
ríodo también en que en 
algunos países empieza a 
detenerse la sustitución 
de importaciones, sobre 
todo en los más chicos, en
tre los que se encuentra el 
Uruguay. Por ese motivo 
es que ese mensaje de vi
sión globalizante, es bien 
acogido en general. En 
nuestro país, el proyecto 
de ALALC surge entonces 
en un contexto de inter
cambio comercial, pero se 
.ha sostenido que sería una 
visión bastante limitada de 
lo que es la integración. Se 
dio un primer paso que no 
prosperó demasiado pero 
no hubo detrás una idea 
de integración productiva. 
La ALALC permitió un co
mercio más intenso con 
Argentina y Brasil, por 
ejemplo durante la década 
del setenta donde hubo un 
porcentaje muy alto de co
locación de productos uru
guayos en los países veci
nos, pero las tendencias 
que rigieron nuestro co
mercio con los países cen
trales siguieron gravitando 
en la elaboración de la po
lítica exterior.

Un difícil camino que ya estamos
transitando

E s probable que la 
historia recoja los 
acuerdos firmados 

recientemente con Brasil 
como el más firme paso 
dado por Uruguay, hasta 
el momento, en el largo 
y difícil camino hacia la 
integración regional. Al 
final de la ruta parece es
tar el ansiado mercado 
común. Las voluntades po
líticas para ello han que
dado claramente de ma
nifiesto. Solo faltaría que 
las fuerzas productivas de
muestren estar a la altura 
del crítico desafío de la 
hora. Un análisis primario 
del resultado de las gestio
nes de la delegación uru
guaya que encabezó el 
Presidente Sanguinetti per
mite rescatar algunas con
clusiones de carácter polí
tico y económico, así 
como establecer algunos 
pronósticos a mediano y 
largo plazo.

FACTORES
POLITICOS

Como hecho político 
destacable merece mencio
narse, en primer lugar, que 
este nuevo paso en la inte
gración comercial con Bra
sil no es la decisión de un 
gobierno, sino de un país. 
Lo firmado y su espíritu 
irá más allá de un período 
de gobierno, ya que todos 
los partidos uruguayos es
tán comprometidos en esta 
empresa común, lo que 
asegura la estabilidad y 
permanencia de la política 
integracionista. Principalí
simos dirigentes de los tres 
partidos opositores inte
graban la delegación al 
país vecino, así como re
presentantes de los más 
gravitantes sectores pro
ductivos privados.

La representación po
lítica uruguaya se reunió 
con todas las bancadas par
tidarias del vecino país, 
y con gobernadores de la 
importancia política de 
Brizóla en Rio de Janei
ro y Montouro en San 
Pablo. La continuación 
del esfuerzo integracionis
ta, entonces, no depen
derá exclusivamente de 
las voluntades de los pre
sidentes Samey y Sangui
netti, sino que están da
das las condiciones para, 
que se prolongue indepen
dientemente de quien go
bierne en “el futuro el 
Brasil y el Uruguay.

Otro hecho político 
destacable es el cambio 
que se ha operado en Bra
sil en los últimos fiempos. 
Después de vivir 20 o 30 
años mirando hacia Esta
dos Unidos y jugando a 
ser el socio favorecido en

América Latina del gran 
imperio económico del 
Norte, algunos factores co
mo el de la deuda exter
na y las políticas protec
cionistas de las naciones 
de mayor desarrollo, han 
hecho que por primera 
vez, Brasil mire a Améri
ca Latina y, en especial, 
sus países vecinos, como 
sus socios y aliados natu
rales.

Dejando de lado su 
histórica rivalidad política 
y comercial con Argentina 
y abandonando las descon
fianzas recíprocas, Sarney 
y Alfonsín, rubricaron por 
primera vez una serie de 
convenios que pusieron a 
ambos países en la senda 
de la integración y la coo
peración.

Uruguay no podía 
quedar fuera de esa socie
dad entre los dos mayores 
países de América del Sur, 
que son además sus dos 
únicos vecinos. Y afortu
nadamente Uruguay no 
queda afuera, sino que por 
el contrario está encabe
zando el proceso integra
cionista.

Brasil constituye ac
tualmente el 15 o/o del 
mercado exterior urugua
yo. Al amparo de los re
cientes convenios la na
ción norteña, en el plazo 
de un año, podría pasar 
a absorber el 30 o/o de 
las exportaciones de nues
tro país. Si se le suman 
las exportaciones a la Ar
gentina, entre ambos paí
ses vecinos comprarían el 
40 o/o de los saldos ex
portables uruguayos. Ya 
estaríamos ante un fenó
meno político de integra
ción regional que el comer
cio recíproco de Brasil y 
Argentina demoraría mu
chos años en alcanzar.

En cifras relativas, en
tonces, Uruguay, por sus 
escasas dimensiones, esta
ría en condiciones de in
sertarse en el proceso de 
integración con la mayor 
rapidez y marcando el 
ritmo.

Por otra parte la fla
mante alianza entre los dos 
grandes países podría 
constituir un elemento de
terminante para que Uru
guay logre zafarse de su 
tradicional política pendu
lar.

La rivalidad política y 
económica entre los dos 
gigantes, hacía que Uru
guay (pequeña cuña entre 
los dos) “coqueteara” con 
uno y otro gobierno alter
nadamente, según las con
veniencias coyunturales. 
Tal vez en algún momen
to consiguió algunas ven
tajas en ese juego. Pero 
esa actitud oscilante y, por 
momentos vacilante, no le 
permitía consolidar una 
política definitiva frente a 
Brasil y Argentina. Ahora 
tiene la oportunidad, sin 
tener que decidirse por 
ninguno, sino por los dos.

LOGROS
COMERCIALES

La delegación urugua
ya logró asegurar la colo
cación de 200 toneladas 
anuales de arroz (el 60 o/o 
de su producción anual) 
neutralizando el grave per
juicio que le causan las 
ventas subsidiadas de arroz 
norteamericano.

Otro convenio instru
menta la venta de 70 to
neladas de carne (el 60 
por ciento de su saldo ex
portable), lo que consoli
dará a Brasil como primer 
comprador del principal 
producto uruguayo.

Los negociadores uru
guayos también trajeron 
buenas noticias para la 
actividad lechera que en 
la actualidad excede lar
gamente las posibilidades 
de nuestro mercado inter
no. No habrá límites para 
la exportación de leche 
en polvo, mientras que se 
duplicó la cuota de mante
ca y queso.

Cebada malteada, ce
bada cervecera, frutas y 
hortalizas, entraron tam
bién los convenios.

El sector industrii i 
no quedó fuera de la nue 
vas posibilidades que abn 
el mercado brasileño: fut 
aumentado a mil el núme 
ro de las concesiones m 
dustriales. Otro aspectc; 
interesante es que se es 
tableció un mecanismo poi 
el cual cada rubro qut 
cumpla durante 3 año! 
consecutivos con el 9C 
por ciento de la cuota asig 
nada, tendrá derecho ][• 
escalar sucesivas franja! 
superiores de volúmenes

''PERSPECTIVAS

Uruguay le vende ac
tualmente a Brasil diver
sos productos por valor 
de 140 millones de dó
lares anuales. La meta im
plícita en los acuerdos 
se sitúa en los 500 mi
llones. |

Un cálculo realista 
permite alentar la esperan
za dé que en el primeil 
año se llegue a duplicar 
las actuales cifras, alcan
zando los 280 millones 
de dólares. Al sector pri
vado se le plantea ahora 
el desafío de ir elevando 
los volúmenes hasta llegar 
a la meta fijada. Pero el 
segundo desafío es no 
conformarse con eso. Por 
el contrario deberán es-' 
forzarse por llegar a per-1 
feccionar los mecanismos 
que lleven a una verdade
ra integración industrial i 

El primer paso se dio*¡ 
con el convenio de com*l 
plementación industrial en 
la rama automotriz, parai 
la fabricación de unidades! 
con piezas fabricadas en 
ambos países. Puede sen 
una primera etapa paral 
ampliar en el futuro la i 
complementación indus-l 
trial a otros ámbitos y 
sentar las bases de una! 
integración más avanza-! 
da. Europa lo está ha-( 
ciendo con gran éxito. | 

Además de las obras! 
conjuntas de infraestruc
tura ya existentes o en 
estudio, hay otras forma 
de integración que pueden i 
ensayarse en el futuro,) 
en el campo de la ciencia i 
y la tecnología. Y final- i 
mente llegar a la fijación i 
de políticas cambiarías,) 
monetarias e impositivas} 
coordinadas, que nos acer-1 
quen a un verdadero mer-1 
cado común entre Brasil,1 
Argentina y Uruguay. ■ 

Como dijera reciente-l 
mente el Senador Alberto l 
Zumarán, que integró la t 
delegación a Brasilia en r 
representación del Partido t 
Nacional: “es una larga y- 
difícil ruta, pero no im
posible mientras exista vo
luntad política” .



La !)<’mocracia

-¿Cree Ud. que hay 
luténtica necesidad de In- 
•gradó n para el Uruguay? 
"* - Absoluta. Es vida o
tuerte. No hay país mo- 
1emo que pueda existir 
in mercados amplios y 

jftahles. Y eso nos falta 
\adicalmcnte. Somos po
los y  cuanto menos sea- 

pinos, menos seremos. Es 
'Inexorable.

Antes, cuando estába
los  "integrados” en el 
inercado regido por Gran 
Iretaña, fue la era de la 
prosperidad tan añorada. 

iiCuando los ingleses co- 
inenzaron su retirada lue- 
jo de la segunda guerra 

dnundial, fuimos quedando 
i la intemperie. Esto era 

Arrisible en los primeros 
de la década del 

150. Los Estados Unidos 
no cumplían el mismo pa

yad  que Gran Bretaña. 
'De ah i el progresivo de- 

rirrumbe económico del
¡país, librado a los azares 
)del mercado mundial, sin 
ocapacidad de presión, im- 

I  posibilitados de planificar
nos a largo plazo, etc. etc. 
.En estos etcéteras entran 
muchas otras inepcias. Nos 
quedaba sólo reencontrar 
nuestra viabilidad en la 
Cuenca del Plata. Pero eso 
era iniciar de veras otra 
historia para el país. Un 
nuevo giro en relación a 
la Paz de 1828 que nos 

.%i creó.
Lo cierto es que hoy, 

luego de haber tocado el 
fondo del pozo con la 

l dictadura militar, se abren 
’ por fin esas puertas nue- 
u vas al porvenir, una nueva 

integración esta vez latino
americana. Pero no abs- 

i tracto, sino bien concre- 
1 ta, inmediata y  de vecin- 
v» da des.
I  -¿Pero no hay peli

gro que todos estos acuer
dos no queden en lo retó
rico más que en los he- 

> chos?
I  -Siempre se comien-

Jza con la retorica, la pala
bra que busca persuasión. 
■ La retórica es un hecho 

1 importantísimo. Prepara 
\ los caminos y  las atmósfe- 
t  ras, cuando hay que cam- 
\ biar muy de fondo. Los 
\ hechos vienen de tras de las 
V palabras, o sea del pensa- 
■ miento, cuando este se 
- adecúa a las necesidades 
i reales.
\ Entre nosotros, la re

tórica latinoamericanista 
más estimable tiene larga 
data. El punto de partida 
mas notable puede ubicar
se en José E. Rodó. En
tonces tal integración no 
era una necesidad inme
diata para el país, que 
por el contrario entraba 
en esplendor de su era 
frigorífica en el area bri
tánica. Pero la visible 
irrupción del Imperio nor
teamericano hacia anti
cipar su hegemonía sobre 
el conjunto de una Amé
rica Latina dividida en 
compartimentos estancos, 
con “desarrollo hacia afue
ra p p

Por eso hubo “divor
cio” entre retórica y  he
chos. Además, sólo con un 
nivel mínimo de industria
lización, esa unidad podía
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La viabilidad uruguaya en la Cuenca del Plata
C uando en 1955, en la recién aparecida revista 

"Nexo”, Alberto Methol Ferré editorializaba 
sobre integración latinoamericana en términos 

que trocaban la tantas veces proclamada concepción 
del “Uruguay tapón” entre Argentina y  Brasil, por 
el de "Uruguay bisagra” de ambas potencias, estaba 
anticipando, lo que hoy comienza a convertirse en una 
realidad. Sus ideas geopolíticas de entonces, actualiza
das en el propio terreno latinoamericano durante un 
largo exilio, confieren a la opinión de Methol un interés 
particular. Lo que sigue es parte de la larga conversa
ción mantenida por LA DEMOCRACIA con el presti
gioso historiador de extracción blanca.

ponerse en marcha. Y es
tábamos lejos de esto. Ha
bía que esperar. Y la retó
rica no dejaba de jer un 
fermento en la conciencia 
de América Latina. Aquí 
tuvimos el Centro Ariel, 
las idealidades estudianti
les de la reforma univer
sitaria, las luchas por la 
“no intervención” en de
fensa de nuestras patrias, 
lo que tuvo su máxima 
expresión en Herrera. Aho
ra ese sentido latinoameri
cano nos lleva mas lejos. 
Ya no hay sólo literatos 
y  políticos sino también 
economistas y  contadores.

-¿Piensa que un 
acuerdo entre Argentina 
y  Brasil no puede ser 
achicar un mercado común 
latinoamericano general?

-Todo lo contrario. 
Es su condición necesaria. 
Ya se hicieron muchos in
tentos respecto de la Cuen
ca del Plata desde 1941, 
se hicieron y se hacen los 
esfuerzos latinoamericanos 
de Alate y  Aladi. Desde 
los años 60 se agita el Mer
cado Común. Nada es en 
vano. Pero ninguno co
menzaba por lo funda
mental, por lo principal. 
Por eso eran cosas inverte
bradas. Lo principal y el 
principio, tanto para no
sotros como para América 
Latina, es el entendimien
to de fondo entre Argen
tina y Brasil. Lo demas 
viene de suyo. La misma 
cuenca del Plata supone 
ese acuerdo bilateral de 
fondo. Eso lo compren
dimos en 1952 cuando 
Perón y  Vargas buscaron 
esa alianza. Desde enton
ces ha sido el eje de nues
tra visión geopolítica uru
guaya y  latinoamericana. 
Nos hizo comprender el 
papel de “nexo” de Uru
guay entre Brasil y Ar
gentina, en la nueva época 
histórica que debía abrir
se, y  que hoy por fortuna 
es clara para todos.

Era hora. La integra
ción de Argentina y  Bra
sil, los dos países más 
industriales de América 
del Sur, es como la de 
Francia y  Alemania para 
la Europa Occidental. Es 
lo más importante que 
nos pueda suceder. Sin 
eso, todo lo demás no 
toca lo medular, aunque 
eso no signifique que sea 
superfluo.

— ¿La disparidad entre

Argentina y Brasil no pue
de poner en peligro ese 
camino? ¿Qué pasos posi

tivos pueden darse'  Argentina y Brasil puede
-La disparidad entre hacer peligrar ese entendi

miento. Pero ninguna dis
paridad'es inmóvil. Sólo 
exige políticas inteligentes, 
que si no se tienen, es cla
ro se pierden. En los úl
timos tiempos, Brasil ha 
tenido una política más 
inteligente y coherente. 
Así, el Ejército brasilero 
dio el gran salto de la in
dustrialización, defendió el 
desarrollo autónomo en la 
energía atómica y los bie
nes informáticos, en tanto 
que el Ejército argentino 
también fue criminal 
- Martínez de Hoz median
te— con su industria. Pero 
si Argentina se encoge 
y se aísla, pierde sin vuel
tas. Herrera repetía siem
pre que “las costas se de
fienden en alta mar”.

Argentina tiene la 
obligación histórica de ser

(Pasa a página 12}
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IBM puede serían grande
o tan pequeña 

como usted desee.
ó---------

I 5 , ?'¿r-
• -—
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*  •

ES LA SOLUCION 
CORRECTA
IBM DEL URUGUAY S.A. 
Plaza Independencia 812 
Tel.: 98 90 1 7 -9 8  90 64 *.

Si Ud. cree que IBM es una gran com pañía 
que fabrica grandes com putadoras para 

otras grandes com pañías, tiene razón. 
Pero sólo en parte.

Somos también una com pañía que 
presta servicio a miles de 
profesionales y pequeños negocios. 
De hecho, éste es uno de los 

sectores de m ayor crecim iento de 
L nuestro campo de actividades.

Hay varios motivos para que esto sea 
- . - j í . Nuestra creciente selección de 

f\ com putadoras pequeñas es uno de ellos.

S I  Estas com putadoras proporcionan capacidad 
de solución de problemas a precios que no 
representan problemas para Ud.. Le ayudan 
tan to  a Ud. como a sus colaboradores a 
manejar contabilidad, procesam iento de 
textos, pronósticos, inventarios y otras 
tareas que form an la base de toda empresa, 
grande o pequeña.

Además, para usar la m ayoría de nuestros 
sistemas no se necesita experiencia en 
com putadoras. En IBM, desde los manuales 
de instrucción que se incluyen con ellas 

hasta los programas de capacitación que 
ofrecemos, todo ha sido diseñado 

í *  * ♦ para que Ud. pueda operar rápida 
5 y fácilm ente, trátese de una 

y  ¡i inversión en com putadoras para 
todo un departam ento o para un 

'• -Y At* solo tenedor de libros.

; /  T anto  en com pañías grandes como 
pequeñas, IBM se adapta a las 

necesidades particulares de sus clientes, 
vinculándose con ellos de una manera muy 
eficiente.

Quisiéramos hacerlo por Ud..
Quizás necesite una gran solución. O una 
pequeña.

En cualquier caso, IBM es la solución 
correcta.

Viernes 22 de agosto de 19S6
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José Díaz

Integración puede tener “patas cortasW

///ai inteligente y  asumir 
los riesgos. Nada se gana 
o se pierde en un solo 
momento, sino que es un 
proceso, donde irán en
trando, como ya el Uru
guay, los otros países 
hispanoamericanos. Es un 
proceso que reclama nues
tra máxima atención, lea- 
lismo e inventiva. Nada es 
fácil. A la victoria se lle
ga por una serie de derro
tas bien administradas, es 
lo que nos enseña la ma
durez.

Una última observa
ción. Los nuevos rumbos 
económicos de integración 
con Argentina y  Brasil no 
son sólo asunto para em
presarios, economistas y  
tecnócratas. Seria total
mente insuficiente. Debe 
alcanzar a todo el pueblo, 
a los pueblos argentino, 
brasilero y  uruguayo, des
de un horizonte latino
americano. Esto implica 
una “política de la cul
tura'” que es, una verda
dera “revolución cultural”. 
Debemos retomar las raí
ces y  el horizonte de 
nuestra cultura e historia 
comunes, en función del 
conjunto de América La
tina. Esto significa un 
cambio enorme en las ba
ses de la enseñanza, en los 
programas, los intercam
bios, la información. Debe
mos ser todos bilingües. 
Un revisionismo histórico 
integral, acorde a la altu
ra de los nuevos tiempos, 
para que los cambios se 
hagan desde el ‘sujeto 
que son nuestros pueblos’ 
y  no como un nuevo 
“agregado mecánico”.

M.P.

E l Diputado frente- 
amplista José Díaz 
dijo a LA DEMO

CRACIA que “ la integra
ción de la patria grande 
latinoamericana” era una 
“idea en la que estábamos, 
básicamente, los socialistas 
y nacionalistas” y que veía 
“como un hecho política
mente positivo, el recono
cimiento generalizado que 
actualmente tiene la ini
ciativa, entre las distintas 
fuerzas”. De todos mo
dos —agregó— “cualquier 
integración puede signifi
car simplemente, una am
pliación del mercado para 
maximizar las ganancias de 
empresas transnacionales y 
de la intermediación finan
ciera, si no se realiza una 
transformación en las eco
nomías nacionales” que 
permita “también, cam
biar el bloque de poder”.

Consultado sobre si 
había que condicionar la 
posibilidad de integración 
a un cambio en las polí
ticas económicas y a la 
inexistencia de las trans- 
nacionales, José Díaz indi
có que “hay dos formas 
de visualizar el problema” . 
Dijo que “hay una inte
gración para favorecer el 
statu quo” y otra, “que

es la que concebimos co
mo un pivot para el de
sarrollo autónomo latino
americano”.

“ Una integración —re
calcó- para los pueblos y 
no para las compañías 
multinacionales” . Agregó 
que las políticas económi
cas deben ser “goberna
das por las clases popula
res de una nación” , aun
que -adm itió - “con esto 
yo no quiero decir que 
de un solo plumazo, un 
gobierno nacional y po
pular va a decretar la 
inexistencia de las trans
nacionales” .

“Se debe —agregó- 
integrar en un proyecto 
nacional a todos los fac
tores internos y externos 
que operan en el desarro
llo económico, porque no 
somos un país aislado 
del resto del mundo; pero 
sí, reservándonos la con
ducción de la economía. 
Esta está, en rigor, en 
manos de las multinacio
nales a través de los me
canismos de sometimien
to imperialista”.

Consultado sobre si 
las transnacionales inter
venían también en nues
tro agro, el legislador so
cialista aseguró que las

mismas, “han operado des
de siempre en la agricul
tura y ganadería de Amé
rica Latina” . Aclaró que 
“en nuestro país se dio 
un fenómeno distinto: lo 
más nacional fue siempre 
el capital terrateniente, 
aunque las estructuras 
multinacionales entraron 
por el ferrocarril y los fri
goríficos. Teníamos -d i
jo— un campo nacional, 
ahora la cosa es distinta: 
se fue extranjerizando la 
propiedad de la tierra,

como lo ha denunciado 
muy documentadamente 
Carlos Julio Pereyra”.

“PATAS CORTAS”

José Díaz propuso in
tegrar “al país, en tomo 
a un gran proyecto na
cional y popular, hacer 
que la economía funcione 
a favor de las clases popu
lares. De esa forma -agre
gó— un país está en con
diciones de integrarse con 
estados similares”.

LA PATRIA

AFILIESE Y 
OBTENDRA SU 
CREDENCIAL 
POR LA PATRIA
El próximo 30 de noviembre tendrán lugar en todo el país 
las elecciones internas de Por la Patria. Es una auténtica 

instancia de democracia participativa. Por eso. 
Por la Patria hace un llamado a afiliarse y asumir la 

• responsabilidad de ser protagonista del futuro. Para elegir 
las autoridades del movimiento, para opinar desde 

adentro, basta cumplir 15 años antes del 30 de noviembre.
Atinese y participe. Wilson y Por la Patria

cuentan con usted.

El plazo de afiliación 
termina el 30 de 

setiembre. Por mas 
información dirigirse 

a la sede central de Por la 
Patria, Yaguarón 1533 o a 

la agrupación del 
movimiento más próxima.

ocracia

Consultado sobre si 
creía posible la integración 
con naciones de distinta 
orientación política, el Di
putado socialista no la 
descartó pero precisó que 
debían “tener gobiernos 
donde prevalezca el in
terés nacional frente al ex
tranjero” , desechando 
aquellos “con políticas 
económicas fondomoneta- 
ristas”, aunque admitió 
que “el desarrollo desigual 
de América Latina im
pondrá distintas altemati-
vas”. I I
^  Agregó Díaz que “se 
puede dar” un intercam
bio con países latinoame
ricanos de economía fon- 
domonetarista, puesto que 
-indicó— “ la coexistencia 
de sistemas de distinto 
signo en el mundo es 
una realidad, una ver
dad” y entendió como “un 
hecho positivo” , el que 
“un país socialista como 
Cuba, mantenga relacio
nes ventajosas con otros 
países latinoamericanos”.

“Es muy difícil - re 
flexionó- prever cómo va 
a ser el desarrollo de ca
da una de las patrias lati
noamericanas, pero hasta 
que no prevalezca en cada 
una el interés popular y 
nacional, mientras las cla
ses sociales que están lla
madas a cumplir ese papel, 
no prevalezcan, es que yo 
veo que la integración va 
a tener patas cortas” . ]

“CEE PARA 
UN DESARROLLO 
CAPITALISTA 1
EUROPEO”

Insistiendo sobre el 
“doble objetivo” que po
dría detentar la integra-*
ción latinoamericana de 
hoy, el integrante de la 
Comisión de Asuntos In
ternacionales, recordó en 
el mismo sentido el ejem
plo europeo. “La Comu- | 
nidad Económica Europea 
—dijo José D íaz- es un 
proceso muy importante | 
de integración económi- <| 
ca y unidad política, pero 
no apunta a políticas de ¡ 
carácter autónomo. En ] 
definitiva -ac la ró - preva
lece el interés capitalista 
transnacional, y ellos si- '] 
guen mandando, más allá 
de que la administración 
pueda ser liberal, social- 
demócrata o democristia- ¡ 
na” . 1

“Entonces esa manco- • 
munidad económica esta 
operando para un desarro
llo capitalista europeo, ex- 1 
traordinariamente podero
so. Tiene -agregó— inne
gables logros en el plano 
del bienestar social y de las 
libertades públicas, pero
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no apunta a una sociedad 
al servicio del pueblo, sino 
que está favoreciendo el 
desarrollo de las transna
cionales de matriz europea 
y ha permitido que las de 
matriz norteamericana ha
gan su agosto en cada uno 
de estos países”.

“FLOTA, BANCO Y 
PESO
LATINOAMERICANO”

Consultado sobre las 
posibilidades de los países 
latinoamericanos de com
petir con las multinaciona
les, José Díaz indicó que 
“América Latina integrada 
económicamente y políti
camente unida, podría 
competir con éstas “no en 
el terreno de ellas, sino 
en el nuestro; no tendría
mos —dijo— vocación com
petitiva en otras partes del 
mundo, sino simplemente, 
salvaguardaríamos nuestra 
independencia impidiendo 
que nos roben”.

Requerido acerca de 
las propuestas que la coa
lición de izquierdas —en 
caso de ser gobierno- 
impulsaría en la materia, 
el dirigente socialista sos
tuvo que el Frente Amplio 
bregaría con mayor auda
cia aún por la integración, 
realizando ofrecimientos, 
—más allá de la diferencia 
de modelos— lo más pro
fundos posibles”.

Informó que, de ac
ceder al poder, su coali
ción propondría una in
tegración “que permita 
abastecernos directamen
te, sin tener que pasar por 
políticas dolarizadas. Fa
voreceríamos —agregó— el 
desarrollo de una tecnolo
gía latinoamericana, que 
nos saque de la dictadura 
tecnológica impuesta 
desde los centros de poder. 
Haríamos —indicó Díaz— 
una integración en el pla
no financiero, creando un 
Banco latinoamericano, un 
peso latinoamericano. Ha
ríamos -inform ó- una 
flota mercante que nos 
permitiera comerciar con 
nuestros propios barcos, 
eludiendo la dictadura de 
los fletes. Propondríamos 
—concluyó— medidas con
juntas para no negociar ais
ladamente con los acreedo
res latinoamericanos” .

M.P.
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En el comienzo de 
una larga entrevista con 
LA DEMOCRACIA, el in
tegrante del Batllismo Uni
do olimareño opinó que la 
integración de los países 
latinoamericanos “es ne
cesaria e inevitable”. Esta 
es la oportunidad —dijo— 
para que “el Uruguay 
pueda multiplicar por 3 o 
por 4 su tamaño, porque 
el país se agranda por la 
vía de las exportaciones 
e importaciones y la forma 
de exportar más en este 
momento, es únicamente 
mediante la integración”.

“COPIAR A LOS 
BRASILEÑOS”

Refiriéndose a un 
ejemplo concreto, el Di
putado oficialista indicó 
que la exportación de 
arroz “cáscara” e indus
trializado al Brasil, permi
tirá -entre otras cosas- 
germinar con el cáncer 
de la desocupación”, apro
vechando “el gran adelan
to uruguayo en materia 
de producción arrocera, en 
la que estamos a la par de 
los países más adelantados 
del mundo” . Este “nego
cio con Brasil -agregó- 
abre inmensas posibilida
des”, pero -enfatizó— “si 
queremos que esto salga 
adelante con la rapidez 
con que está saliendo en 
ese país, tenemos que 
empujar todos con fana
tismo”.

“ Brasil —informó Pin
to s- tuvo el año pasado 
un crecimiento del 10 
por ciento en su Producto 
Bruto. Esto ocurrió, por
que los brasileños están 
más mancomunados con 
esa frase ‘Brasil para ade
lante’, como dicen ellos. 
Nosotros tenemos que co
piarlos; el nuestro es un 
país maravilloso, con ri
quezas inexplotadas, con 
una gente sana, bien in
tencionada. Lo que tene
mos que hacer todos ios

Juan Luis Pintos: "El BROU debe bajar abruptamente el interés"

Integración depende de inversiones 
de rápida respuesta

El batllista Juan Luis Pintos, miembro 
de la Comisión de Relaciones Internacionales 

de Representantes, indicó a LA DEMOCRACIA
que la integración de nuestro país a 

“mercados consumidores de importancia extraordinaria,
como Brasil”, depende de las posibilidades 

de realizar “inversiones de rápida respuesta”, 
aunque condicionó tal cosa a un cambio en la

política crediticia del República. 
Este —dijo Pintos— “está lleno de recursos, 

pero la gente no se anima a tomarlos 
porque son caros”, por lo que recomendó 

“volver a la época” en que se “originaron las 
grandes fortunas que hay en este país, que se hicieron

— agregó— con créditos baratos del 
Banco de la República”.

sectores es sumar esfuer
zos y tratar de meter el 
hombro con fanatismo” .

“LOS BANCOS 
EXTRANJEROS 
NO SON MALOS”

Consultado acerca de 
cuáles eran los caminos 
propuestos por el Partido 
Colorado para lograr una 
integración total, indepen
dientemente de las buenas 
intenciones siempre pro
clamadas, el Diputado Pin
tos opinó que nuestro país 
debía “seguir el camino 
trazado por la Comunidad 
Económica Europea”.

Recordó en ese senti
do conceptos expresados 
por el Senador Batlle y 
aseguró que “la integra
ción debe ser progresiva, 
porque evidentemente son 
países que tienen tecnolo
gías distintas y distintos 
costos. Así como la CEE 
empezó por la integración 
del carbón y el acero, 
nosotros —agregó— debe
mos empezar por la agri
cultura, para pasar luego 
a la otra etapa de integra
ción industrial. En todo 
esto llevamos gran venta
ja,' porque vamos a tener 
un mercado muy grande 
para vender nuestros pro
ductos”.

Cuestionado sobre si, 
de lograrse la integración 
total de los países latino
americanos, no se estaría

incomodando las hegemó- 
nicas posiciones económi
cas y financieras de EE.UU 
y las grandes potencias 
europeas, el Diputado Pin
tos opinó que no creía 
en tal cosa. “Yo creo -d i
jo— que en eso hay mucha 
fantasía. No pienso -agre
gó - que los bancos extran
jeros sean malos; lo que 
pasa es que nos han pres
tado dinero en momentos 
en que no había inversio
nes reproductivas y no lo 
hemos podido devolver. 
Pero, los bancos no tienen 
la culpa. La culpa la te
nemos nosotros, por haber 
tomado dinero que no 
teníamos donde utilizar
lo” .

“Yo no creo -puntua
lizó— que sea necesario 
romper con nadie. Tene
mos que venderle a todo 
el mundo. Hay países pe
queñísimos como Corea 
del Sur, Taiwan y Hong 
Kong; países chiquitos, 
muy alejados del nuestro 
que nos venden, y si nos 
venden, ¿por qué no les 
vamos a vender nosotros 
a ellos?”

“ESTO NO ES UNA 
UNION
FILANTROPICA”

Consultado sobre si 
las posibilidades de inte
gración de nuestro país no 
estarían condicionadas por 
la aún no saneada econo

mía uruguaya, el Diputado 
olimareño indicó que no 
creía “en eso, porque por 
ejemplo —dijo— en el caso 
de la deuda externa, que 
es inmensa, se ha ido re
negociando y buscando so
luciones que no interfieran 
con el desarrollo del país” .

Agregó que las dificul
tades actuales pueden 
superarse realizando “in
versiones de rápida res
puesta”, porque “en este 
momento -explicó- hay 
entidades financieras ex
tranjeras que han ofrecido 
créditos y no los hemos 
podido aceptar porque no 
hay fórmulas de inversión 
aceptables. El dinero ba
rato —dijo— no es malo 
en ningún momento” .

“El origen de las gran
des fortunas que hay en es
te país -recordó Pintos- 
estuvo en los créditos ba
ratos del Bánco República 
y tenemos que volver a 
eso”. Aseguró que en es
te momento estaba “dan
do una verdadera batalla” 
porque, si bien “el BROU 
está lleno de recursos, la 
gente no se anima a to
marlos porque son caros. 
Entiendo que el Repúbli
ca tiene que bajar abrup
tamente los intereses, da
do que, si paga el 5 o/o 
a las colocaciones en dó
lares no puede entregar 
ese dinero al productor 
a un 9,5 o 10 o/o”.

“En este momento

-informó Pintos- el pro
ductor dé arroz que está 
pagando más caro el arren
damiento, paga 8 bolsas 
por hectárea, mientras que 
por los intereses del dine
ro, están abonando 12 
bolsas” . Aseguró que el 
arroz era un ejemplo de 
las inversiones de “rápida 
respuesta” y opinió que 
una baja de intereses “per
mitirá abatir costos, de 
modo de poder competir 
con los países con los 
cuales nos vamos a inte-

_í»grar .
La integración -enfa

tizó el dirigente batllista— 
“no es una unión filan
trópica. Acá nos tenemos 
que ganar el puesto que 
nos brinda esta coyuntura 
histórica, porque además 
—dijo— nuestros produc
tores vienen trabajando 
desde hace años sin renta
bilidad, porque están espe
ranzados en que va a venir 
un cambio. Por lo tanto, 
el Estado debe sacrificar 
ganancias al prestar dinero 
con intereses neutros, por
que ésto lo va a compen
sar con los impuestos que 
van a pagar los producto
res y la mano de obra 
que van a absorber”.
“CUANDO TENGAN
GOBIERNOS
DEMOCRATICOS”

Consultado sobre 
quiénes podrían ser los 
países a sumarse al esfuer
zo iniciado por el nuestro, 
Argentina y Brasil, el Di
putado Pintos reflexionó 
sobre las posibilidades de 
integración con Chile y 
JParaguay ya que —agregó- 
esta iniciativa “que co
menzó en el Cono Sur, 
debe extenderse a toda 
Latinoamérica como una 
mancha de aceite”.

Cuestionado acerca de 
cómo se conciliaba tal po
sición con la existencia 
de gobiernos dictatoriales 
en ambos países, el diri
gente colorado puntualizó 
que “estos acuerdos tienen 
que tener el respaldo de 
loi pueblos. Cuando Chi
te y Paraguay tengan go
biernos democráticos 
-concluyó- no tengo nin
guna duda de que podrán 
integrarse y, tal cosa, su
cederá pronto” .

M.P.

Siempre al servido
de su propio país.

Tradición de Seguridad

Viernes 22 de agosto de 1986
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986, entre Gonzalo Ramí
rez y San Salvador. Infor
ma además que los sábados 
a las 16 horas se reúne la 
Comisión de Damas mien
tras que los miércoles a las 
20 horas, lo hace el grupo 
de movilización y eleccio
nes.

CONGRESO 
EN CANELONES

ZUMARAN
EN LOS BULEVARES

El doctor Alberto Zu- 
marán participará del acto 
que tendrá lugar el próxi
mo 25 de agosto a la hora 
12 en el Centro Cívico 
“ Los Bulevares”, ubicado 
en Oficial 3 1939.

Patria de la seccional Car
melo quedó integrado por 
Néstor Collazo como Pre
sidente; Pedro Saint Gi- 
rons como Vice Presidente 
y Alfredo Sobredo como 
Secretario. Actuarán Luis 
Parodi como pro-secreta
rio y Luis Colotta como 
Tesorero. •

NACIONALISMO
RADICAL

Los integrantes de la 
lista 800 “Nacionalismo 
Radical” se reunirán el 
próximo sábado 30 del 
corriente en su sede de 
Ellauri 1246.

ts te  domingo a partir 
de las 9 de la mañana se 
llevará a cabo el “Primer 
Congreso Departamental” 
de Canelones. Tendrá lugar 
en el Centro de Protección 
de Choferes de Pando y 
culminará con un acto pú
blico en el que se tratará el 
tema “Integración de las 
Juntas Locales”.

NUEVA AUDICION

El martes 26 de agos
to se iniciará una nueva au
dición partidaria en CX 4 
Radio Rural. Se irradiará 
de lunes a viernes a las 13 
y 20 bajo la dirección del 
diputado Luis Ituño y el 
Profesor José de Torres 
Wilson.

UNION RADICAL 
BLANCA

Se reunió la Asam
blea General de Unión Ra
dical Blanca con nutrida 
asistencia y resolvió por 
unanimidad exhortar a sus 
afiliados y adherentes a 
reafiliarse al Movimiento 
Nacional de Por la Patria 
en el local central de Ya- 
guarón 1533.

CARMELO

El movimiento Por la

ACTIVIDADES 
DEL 16 DE JUNIO

Viernes 20:00 reunión dél 
Plenario del Movimiento 
(preside: senador Uruguay 
Tourné). Lunes, miércoles 
y viernes 17:00 Consultas 
municipales (edil Esc. Fer
nando A. López). Lunes 
19:00 Asesoramiento ju
rídico. Viernes 19:00 
Asesoramiento jubilato- 
rio. Reunión de comisio
nes: Lunes 20:00 Funcio
narios de U.T.E. Martes 
20:00 de Actos y Feste
jos. Viernes 19.00 Damas. 
Sábados 15:00 Juventud 
(local 25 de Mayo 665).

Este fin de semana 
continúan las recorridas 
del senador Uruguay Tour
né, junto al diputado Luis 
Martínez, el edil Fernan
do A. López y los dirigen
tes Bautista* Ayoroa y Luis 
Salgado visitando en la 
oportunidad los barrios 
Maroñas, Bella Italia y 
Punta de Rieles.

DOCUMENTAL

El próximo jueves 28 
se exhibirá el film “ACF- 
E1 Pacto” en el local de 
“Volveremos” , Javier 
Barrios Amorín y Colo
nia. El acto se llevará a 
cabo a partir de las 21 ho
ras con entrada libre.

PUNTA GORDA

La Coordmadora 
“Punta Gorda” comunica 
que prosigue con gran 
aceptación su campaña de 
afiliaciones a Por la Patria. 
Por información dirigirse 
a su local de Motivos de 
Proteo 1446, esquina Ca- 
ramurú.

MAYORIA

La Agrupación “Ma
yoría” afilia todos los días 
a partir de las 16 horas en 
su local de la calle Yaro

En el año del ISO1 Aniversario del Partido Nacional
.« aDIO

W
Pieza

BODMIN NU PULSE
Con pulsador-visor integrado

UNA VERDADERA 
REVOLUCION EN SISTEMAS 

DE ORDEÑE

* Construido con el nuevo y revolucionarlo 
plástico policdrbonato, 
prácticamente indestructible.

* Da visibilidad completa para controlar 
el fin del ordeñe

* Pulsador integrado en la pieza de garra, 
de funcionamiento independiente
del resto del sistema.

S O LO  LAS 
M E J O R t S  
M A R C A S

ARRALAN IJID A .
Leandro Gómez 2581-Tel: 80 3 095 /810563

Montevideo- Uruguay

En el año del 150* Aniversario del Partido Nacional

A A A

REUNIONES
CON LEGISLADORES

Este lunes continúan las 
reuniones entre militantes 
y legisladores de Por la 
Patria, en la sede Central 
del Movimiento (Yagua- 
rón 1533) a partir de las 
20 horas, organiza Secre
taría de Montevideo.

COORDINADORAS

A los electos de preser
var el sistema y la organi
zación de las coordinado
ras de Por la Patria frente a 
las próximas elecciones in
ternas, el Plenario de Dele
gados resuelve reunirse 
mensualmente hasta des
pués del período electo
ral. Las reuniones tendrán 
lugar los últimos miércoles 
de cada mes en el local 
central de Yaguarón 1533, 
a las 20 horas.

BANCO
DE MEDICAMENTOS

La Secretaría de Montevi 
deo de “Por la Patria” í 
través de la Comisión d< 
Promoción Social, solici 
ta la donación de medica 
mentos que permita creai 
un banco permanente parí 
la atención de los más ne 
cesitados. Las donaciones 
podrán efectuarse en Ya 
guarón 1533.

COORDINADORA
CERRO

Este sábado a partir de las 
14 horas se instalará un 
puesto fijo en las calles 
Carlos María Ramírez y 
Grecia a los efectos de rea
lizar una jomada de afilia
ción al Movimiento Por la 
Patria.

COORDINADORA
REDUCTO

Este sábado la Coordina
dora estará en Luis Alber
to de Herrera y Millán a 
las 10 horas afiliando para 
las elecciones internas.

E '  1 sábado pasado 
Wi l s o n  Ferreira  
acompañado del se

nador Juan Raúl Ferreira, 
del diputado Juan José 
Fuentes y representantes 
de las Secretarías de la Mu
jer y Juventud Por la Pa
tria, visitaron la ciudad de 
Dolores. La delegación fue 
esperada a la entrada por 
una nutrida caravana que 
recorrió toda la ciudad, re
cibiendo el saludo fervoro
so de sus habitantes. Poste
riormente Wilson fue en
trevistado por la prensa de
partamental, para luego 
reunirse con las agrupacio
nes de “por la Patria” de 
Soriano. Como cierre de 
la jornada, se desarrolló 
una mesa redonda en el lo
cal del ex cine Trocadero, 
que desbordaba de un en
tusiasta público que reite
radamente aplaudió al 
presidente de la Junta Na
cional de “Por la Patria” , 
al responder las diferentes 
preguntas que se le formu
laron. Finalizada la charla, 
Wilson se dirigió a la ciu
dad de Carmelo.

2o. CONGRESO DE LA 
JUVENTUD DE “POR LA 
PATRIA” DEL DEPTO. 
DE COLONIA

Se llevó a cabo el úl

timo fin de semana, en I 
ciudad de Carmelo, el 2c 
Congreso de la Juventu i 
de “Por la Patria” del De 
partamento de Colonial 
con la presencia de Wilson 
En la jomada del sábade 
se trató el estatuto depar 
tamental de la Juventud dt 
Por la Patria, para culmi-s 
nar en la noche con una 
peña de canto blanco, con 
la participación entre otros 
de Ricardo Fernández^ 
Mas.

El domingo y por es-a 
pació de tres horas, Wilson i 
estuvo mano a mano coni 
la juventud coloniense, en n 
un encuentro ennquecedor i 
para ambas partes, donde ¡ 
se trataron los temas de : 
actualidad y en especial, la i 
incidencia de los jóvenes 
en el Partido y en Por la 
Patria.

Por la tarde, en el 
cine local, repleto, tuvo lu
gar una mesa redonda don
de Wilson recordó sus ini
cios en la política, precisa
mente como diputado por 
el departamento de Colo
nia y se refirió a la proble
mática nacional y a la pos
tura que en este tiempo le 
ha correspondido llevar al 
frente de Por la Patna y 
del Partido Nacional.

Daniel Fernández Crespo

Programa de actividades
-------------- ------------ ---  ■■ ■ - — ■ - ■ ■- é

Todos los viernes con
tinúan realizándose a par
tir de las 20 horas las tra
dicionales reuniones sema
nales.

Durante los días lunes 
a sábados entre las horas 
18 a 21 se encuentra abier
to el registro de afiliacio
nes para la elección interna 
de autoridades del Movi
miento Por la Patria.

El edil Ing. León Ces- 
tau atiende todos los asun
tos municipales los días 
viernes a partir de las 20 
horas.

Asesoría Jurídica a

cargo de la Dra. Victoria 
Pitamiglio los días martes 
de 18 a 20 horas.

Asesoría Notarial a 
cargo de la Esc. Graciela 
Costina Brida los días 
miércoles de 18 a 20 ho
ras.

El Comité Central de 
Juventud se reúne los días 
sábados a las 17 horas.

Plenario de Comisio
nes los días miércoles ho
ra 20.

Sede Av.: Daniel Fer
nández Crespo 2222, te
léfono 23 46 67
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Afiliarse es la consigna
Movimiento Nacional 

Por la Patria
ontinuando con las 
notas sobre la cam
paña de afiliaciones 

n vistas a la elección de 
toridades^tfel Movimien- 
el próximo 30 de no- 

»mbre, nos referiremos 
i esta oportunidad a la 
institución de autorida- 
:s electorales provisorias 
• “Por la Patria” en cada 
ipartamento.

En efecto, las eleccio- 
,* *s de autoridades del Mo-

En los restantes depar
tamentos se integrarán con 
un representante de cada 
agrupación o núcleo parti

e) conocer y fallar, en 
primera instancia, todos 
los reclamos y recursos 
que contra actos y proce

Secretaría General 
Secretaría de Asuntos 

Electorales

Ha llegado la hora de elegir

Afiliarse 
es participar

uj imiento serán controladas 
>or las Autoridades Elec- 

i orales Provisorias de los 
departamentos en prime- 
a instancia, y por la Se- 

*:retaría de Asuntos Elec
torales en segunda instan-
*aa.

Se ha previsto que en 
toada uno de los departa
mentos de la República se 
mombrarán autoridades 
¡electorales provisorias que 
^actuarán desde el día 10

dario que haya cumplido 
los trámites de reconoci
miento y que integren el 
Movimiento. La designa
ción de cada representante 
estará a cargo de la respec
tiva agrupación departa
mental, la que deberá co
municarlo a la Secretaría 
de Asuntos Electorales. 
Todas las designaciones, 
sustituciones y reempla
zos transitorios o definiti
vos de la representación de 
las agrupaciones departa
mentales en las Autorida
des Electorales Provisorias, 
deberán comunicarse por 
escrito a la Secretaria de 
Asuntos Electorales.

Será competencia de 
las Autoridades Electora
les Provisorias de “Por la 
Patria” :
a) ejercer la dirección y 
el contralor del acto elec
cionario en su departamen
to;

Por la Patria es democracia
í de octubre de 1986 hasta 
i la proclamación de las au- 
1 toridades que resulten 
t  electas.

En Montevideo se in- 
-| tegrarán con 5 miembros 
j de notoria militancia na- 
|  cionalista y que no perte- 
í| nezcan a ninguna agrupa- 
I ción o núcleo partidario 
I  departamental, los que se

rán designados por la Se
cretaría General a través 
de la Secretaría de Asun
tos Electorales.

b) fijar el número de co
misiones receptoras de vo
tos que funcionarán en su 
departamento;
c) establecer en qué lu
gares, tanto rurales como 
urbanos funcionarán las 
comisiones receptoras de 
votos, y obtener los loca
les apropiados para ello;
d) designar los miembros 
titulares y suplentes de las 
comisiones receptoras de 
votos;

25
ÍB

José Radiccioni e Hijos
Corredores de Cambios 

Importación - Exportación

Cerrito 4 8 9  -Tels. 9 5  29  42 - 95  6 6  22 
Telex RADICAR UY 6576

dimientos electorales se in
terpongan dentro del de
partamento. Sus resolucio
nes serán apelables ante la 
Secretaría de Asuntos 
Electorales.

Para el caso de que se 
constate que en algún de
partamento, las Autorida
des Electorales Provisorias 
de “Por la Patria” tuvieran 
dificultades para el cabal 
cumplimiento de sus co
metidos, la Secretaría Ge
neral a través de la de 
Asuntos Electorales podrá 
adoptar las medidas que 
aseguren el normal funcio
namiento y cumplimiento 
de sus objetivos, e incluso 
podrá proceder a renovar 
íntegramente a esas Auto
ridades y designar a otras 
en su reemplazo.

««
4 *

VISTO: la solicitud formu
lada por la Agrupación 
“Renovación Blanca” de 
Artigas.
RESUELVE: autorizar el 
uso de los sub-lemas: 

Héctor Gutiérrez Ruíz”, 
Renovación Blanca”, “La 

Fuerza Joven” ; de los nú
meros 16, 116, 316, 616, 
916, 1916; y como distin
tivos los retratos de Apari
cio Saravia, Wilson Ferrei- 
ra Aldunate y Héctor Gu
tiérrez Ruiz, para distin
guir las hojas de votación 
de las elecciones de auto
ridades del Movimiento del 
próximo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formu
lada por la Agrupación 
“Unidad Nacional” de Ca
nelones.
RESUELVE: autorizar el 
uso del sub-lema “Unidad 
Nacional” y del número 
41, para distinguir las ho
jas de votación de las elec
ciones de autoridades del

Gremiales nacionalistas 
impulsan elección

Los militantes gremia
les de Por la Patria, inte
grados en los Sectores Sin
dical, Estudiantil, Profesio
nal, Rural y de Pasivos de 
la Secretaría de Asuntos 
Sociales del Partido Nacio
nal, reunidos para conside
rar las elecciones internas 
del Movimiento, resuelven:
1) Manifestar su apoyo a 
la realización de esas elec
ciones internas, por consi
derarlas un paso importan
te en la organización de 
Por La Patria a nivel nacio
nal con un movimiento au
ténticamente participativo 
con expresión directa de la 
soberanía popular.
2) Señalar la importancia 
que este evento tiene para 
vitalizar el Partido en la 
marcha hacia la conquista 
del poder en 1989 y co
menzar así la aplicación 
del programa de reformas 
que 'la realidad del país 
exige.
3) Que a efectos de re
formar la unidad militante, 
los compañeros afiliados a 
Por la Patria, integrantes 
de los cuadros gremiales 
del Partido en Montevideo 
no integrarán ninguna de

las listas, ni intervendrán 
en la contienda electoral, 
quedando liberado a la 
decisión individual el voto 
a emitir.
4) Citar a nueva reunión, 
a efectos de definir los cri
terios para reglamentar la 
designación de los repre
sentantes gremiales en la 
Junta Nacional y en la 
Junta departamental de 
Montevideo del Movimien
to Por la Patria.
5) Que la participación 
de la militancia gremial de 
Por la Patria en esta instan
cia debe realizarse toman
do especial precaución en 
mantener el clima de uni
dad con los militantes de 
todos los otros sectores del 
Partido dentro de la Secre
taría de Asuntos Sociales.

Comisión Gremial de Por 
la Patria (siguen firmas)

Nota: Se invita al Plenario 
a realizarse el día 4 de se
tiembre próximo, a la ho
ra 20, en el local de Ya- 
guarón 1533, a efectos de 
tratar el tema de las Elec
ciones del Sector Gremial 
de Por la Patria.

Movimiento del próximo 
30 de noviembre

VISTO: la solicitud formu
lada por la Agrupación 
“Nacionalismo Popular” 
de Maldonado.
RESUELVE: autorizar el 
uso de los sub-lemas “Luis 
Alberto de Herrera” , ‘‘Na- 
cinalismo Popular” ; de los 
número 8, 88, 888 y como 
distintivo los retratos de 
Aparicio Saravia, Luis Al
berto de Herrera, Wilson 
Ferreira Aldunate, Carlos 
Garat y Femando Grossi 
para distinguir las hojas de 
votación de las elecciones 
de autoridades del próxi
mo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formu
lada por la Agrupación 
“Corriente Orejana” de 
Montevideo.
RESUELVE: autorizar el 
uso del sub-lema “Corrien
te orejana” para distinguir 
las hojas de votación de las 
elecciones de autoridades 
del Movimiento del pró
ximo 30 de noviembre.

EXHORTACION

Se pone en conocimiento 
de los compañeros del 
Movimiento Nacional ‘‘Por

la Patria” que el regis
tro de aspirantes para 
integrar las mesas recepto
ras de votos para las elec
ciones internas de autori
dades a celebrarse el pró
ximo 30 de noviembre se 
encuentra abierto. Para 
inscribirse deberán concu
rrir a la sede central del 
Movimiento, en la calle 
Yaguarón 1533 de lunes a 
viernes de 18:30 a 21:30 
horas. Se ha previsto que 
el curso de capacitación 
para integrantes de las co
misiones receptoras de vo
tos, comience en el próxi
mo mes de octubre.

SOLICITUD

Se encuentra abierto en 
la Secretaría de Asuntos 
Electorales el registro pa
ra que el próximo 30 de 
noviembre se instalen co
misiones receptoras de vo
tos en ocasión de las elec
ciones de autoridades del 
Movimiento. Solicitamos a 
las personas que puedan 
ofrecer algún local, concu
rran a la sede central de 
Yaguarón 1533 de lunes a 
viernes d e l 8 y 3 0 a  21y 
30 horas para proceder a 
anotarse.

LA DIRECCION NACIONAL 
DE BOMBEROS RECUERDA:

Para desconectar cualquier tipo de calefactor 
eléctrico tome directamente de la ficha, nunca ti
re del cable.
LA VIDA DE TODA SU FAMILIA PUEDE DE
PENDER DE UN ARTEFACTO DE CALEFAC
CION.

CON NOSOTROS 
MISMOS

Juan Martín Posadas

Viernes 22 de agosto de 1986
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Devolución del IVA al sector agropecuario
E el IVA es, doctri

nariamente, un im
puesto al consumo, 

ya que es el consumidor fi
nal quien no tiene ninguna 
posibilidad de trasladarlo, 
como lo pueden hacer los 
distintos eslabones que in
tervienen en la cadena de 
producción de bienes y 
servicios.

El productor rural es 
pues, a esos efectos, consi
derado por la legislación 
vigente como un consumi
dor más, ya que, a pesar 
de estar en algunos de los 
insumos utilizados en la 
producción agropecuaria 
exonerados de IVA, otros 
muchos permanecen gra
vados, sin que los produc
tores tengan la posibilidad 
de trasladar el impuesto,

en su carácter de tomado
res de precios.

Es entonces, una 
notoria incoherencia, que 
impuestos al consumo sean 
pagados por los producto
res.

Fue por tanto, muy 
bien recibida en los medios 
rurales, la iniciativa del 
Poder Ejecutivo de devol
verles el IVA pagado en 
sus costos, para aliviar la 
presión tributaria sobre el 
sector. Hasta que se le vie
ron las patas a la sota.

El proyecto incluido 
en la Rendición de Cuen
tas por el Poder Ejecutivo, 
en lugar de establecer un 
mecanismo . simple de res
cate, somete a los produc
tores a todo el sistema del 
Impuesto. Aunque parez
ca absurdo primero los in

cluye como contribuyen
tes y grava la producción 
agropecuaria, para después 
declarar “en suspenso” la 
aplicación del impuesto, y 
permitirles deducir el IVA 
de los insumos.

Mucho más grave aún 
que eso, es la discreciona- 
lidad manifiesta, al permi
tir el rescate del IVA sola
mente a los productores 
contribuyentes del Im
puesto a la Renta Agrope
cuaria. Es decir, a los más 
grandes. A los contribu
yentes de IMAGRO -los 
medianos y pequeños— y 
a los que por su pequeñez 
ni siquiera los alcanza este 
impuesto, se les excluía de 
dicho beneficio.

Son 68.000 los pro
ductores del país. A juzgar

por algunas informaciones 
filtradas de la DGI, ésta 
estimaba que solamente 
unos 1.000 se beneficia
rían con la devolución. La 
disminución de la presión 
tributaria al sector, tenía 
entonces, en la práctica, 
poco menos que nombre y 
apellido al excluir al 98.5 
por ciento de los produc
tores.

Además la pérdida de 
recaudación de la DGI iba 
a ser insignificante, ya que 
es notorio que son precisa
mente los productores pe
queños e intensivos, quie
nes utilizan la mayor par
te de los insumos gravados 
por el IVA.

Pero, hete aquí, que 
las leyes 15646 y 15726, 
últimos coletazos de la dic-

Sector Rural de la S.A.S.

Form ular program a tributario
R ecientemente se rea

lizó en la ciudad de 
Bella Unión, el 9o. 

Encuentro Rural Naciona
lista, organizado por la Se
cretaría de Asuntos Socia
les del Partido Nacional.

Para el análisis del am
plio temario, la concurren
cia, estimada en más de un 
centenar, se dividió en seis 
comisiones.

Varios de los asisten
tes, consultados por “La 
Democracia”, fueron coin
cidentes en resaltar la ex
celente organización del 
evento, contándose para 
ello, con la participación 
de todos los sectores que 
conforman la vida parti
daria.

Se nos precisó que “es 
importante remarcar el 
gran nivel de las conclusio
nes a las que se arribaron, 
notándose gran preocupa
ción por los temas referen
tes a la tributación y la te
nencia de la tierra, obser
vándose gran inquietud 
por la extranjerización del 
departamento y de todo el 
país” .

Los técnicos naciona
listas tuvieron oportunidad 
de visitar el mgenio azuca
rero CALNU, en plena 
actividad y la cosecha de 
caña de azúcar

También se acudió a 
la Estación Experimental 
de Calalgua, en donde el 
Ing. Agrónomo Genta. ex
plicó los proyectos de De- 

t o IIo de^cBcha coopera-

dinada por el Dr. José M. 
Gimeno.

La propuesta aproba
da contiene cinco puntos: 
por el primero de ellos se 
solicita al Directorio del 
Partido Nacional “la for
mación de un programa 
completo en el orden tri
butario” .

Es intención que di
cho documento alcance la 
mayor difusión, llegándose 
en lo posible, a convertir el 
tema en el centro de un 
gran debate nacional. La 
política impositiva debe 
establecer “un impuesto fi
nalista orientado por un 
plan de desarrollo de ma
nera que mediante una li
quidación simple y sencilla 
permita al productor dedi
car su esfuerzo a producir 
y no dilapidar tiempo y 
energía en papeleos y trá
mites...”

Finalmente se reclamó 
también la derogación del 
IRA, que el Poder Legisla
tivo sea el único que fije 
los montos de los impues
tos y en lo referido al 
IMAGRO, que se amplíen 
las posibilidades de deduc
ción por inversiones efecti
vamente realizadas.

nencia de la tierra, se indi
ca que en 1951 53.000 
productores poseían frac
ciones de una a cincuenta 
hás., y en 1980 pasaron a 
39.500.

La conclusión a la que 
llegaron los concurrentes 
fue que “solamente el es
trato de productores que 
poseen de 1.000 a 2.500 
hás., han aumentado su 
número” por lo que se 
asiste a un proceso de con
centración. Fue dable ob
servar la preocupación por 
la extranjerización de la 
tierra, señalándose que el 
15 o/o del departamento 
de Artigas está en propie
dad de extranjeros.

TECNOLOGIA E 
INVESTIGACION

Ing. Agr. Juan Morelli. En 
lo relativo a la comerciali
zación, se entendió que la 
propuesta del Partido Na
cional creando juntas, con 
la participación de produc
tores, cooperativistas, ex
portadores, industriales y 
el Estado, es el medio idó
neo para comercializar la 
producción.

La reunión fue propi
cia para que los participan
tes expresaran su inquie
tud relacionada con el se
guro de cosecha.

En cuanto al coopera
tivismo, fue considerado 
como el instrumento váli
do para lograr plasmar en 
realidad, los planes de de
sarrollo con la presencia 
activa de pequeños y me
dianos productores.

ESTRUCTURA Y 
TENENCIA 
DE LA TIERRA

tiva.

TRIBUTACION
AGROPECUARIA

Este fue uno de los te
mas que concitó gran aten
ción por parte de los asis
tentes. La comisión que 
discutió el punto fue coor-

Con la coordinación 
del Ing. Agrónomo Enri
que Regazzoni, la comi
sión encaró tres facetas 
principales del problema: 
empresas agrarias, pobla
ción y tierra.

En el encuentro cons
tató la disminución del nú
mero de empresas agrope
cuarias.

“De 85.258 existentes 
en 1951, hemos llegado a 
68.372”

En lo atinente a la te-

A cargo del Ing. Agr. 
José Luis Pascual, la comi
sión concluyó afirmando 
“que una aplicación de la 
tecnología en todos los ru
bros productivos, acompa
ñada del uso adecuado del 
factor tierra, y sin dejar de 
lado en ningún momento 
la viabilidad económica, 
tendrá como resultado no 
sólo un desarrollo produc
tivo y económico del país, 
sino también el despegue 
social que éste reclama”.

El productor Carlos 
Aguirregaray tuvo oportu
nidad de expücar su expe
riencia personal, lo que hi
zo pensar a quienes lo 
escucharon atentamente 
que “existe en el país una 
tecnología aplicada a nivel 
del productor que degería 
ser difundida” .

PROMOCION SOCIAL

Habiendo sido desig
nado como moderador el 
Sr.Julio Arrillaga, la comi
sión tuvo en cuenta cuatro 
aspectos: educación, salud, 
caminos y vivienda. En 
cuanto al primero de ellos 
se pudo constatar la ausen
cia de programas docentes 
en función del país que 
somos.

Proponiéndose al res
pecto, para la educación 
primaria: dejar iniciativa a 
los maestros como ocurría 
con el programa de 1949.

TRABAJADOR RURAL

COMERCIALIZACION 
Y COOPERATIVISMO

Al frente de este gru
po de trabajo estuvo el

Diversas propuestas I 
surgieron de esta comisión, | 
en donde entre otros actuó 
el Dr. Anuar Francés.

Merece destacarse la 
iniciativa de reveer el siste
ma de aportes a la DGSS, 
la preocupación por la si
tuación salarial, la vivien
da, etc.

tadura, establecían la posi
bilidad de la opción de tri
butar por el IRA o el IMA
GRO, a los productores 
más chicos. Era, pues, muy 
sencillo, provocar el desca
labro total de la estructura 
de los impuestos finalistas. 
Ofreciendo exclusivamente 
a los contribuyentes de 
IRA, la posibilidad del res
cate del IVA, se inducía a 
los contribuyentes de 
IMAGRO a “pasarse” a 
la Renta Agropecuaria.

Un mecanismo sin du
da curioso, para ganar te
rreno a favor del latifundio 
improductivo en desmedro 
de las pequeñas explota
ciones intensivas, en la ya 
tradicional lucha por un 
sistema tributario más jus
to.

El Sector Rural de la 
Secretaría de Asuntos So
ciales del Partido Nacional, 
siempre antento a estas 
travesuras tributarias del 
equipo económico, que 
afectan a los pequeños y 
medianos productores, pre
via discusión del tema en 
las distintas gremiales ru
rales a las que pertenecen 
sus militantes, alertó a los 
senadores nacionalistas 
que integran la comisión 
de presupuesto del senado, 
que estudiaba la iniciativa 
incluida en la Rendición 
de Cuentas.

En primera instancia, 
en la Comisión, ante el 
reclamo de los legisladores 
blancos, el ministro Zerbi- 
no, prometió, y así lo hi
zo, traer un proyecto adi
tivo que permitiese tam
bién el rescate del IVA a 
los pequeños productores. 
Claro está que los artícu
los aditivos que propuso 
—inmersos como todo el 
proyecto, en una intermi
nable serie de referencias a 
artículos, numerales, lite
rales y toda clase de tex
tos legales modificados y 
sustituidos de un modo 
ininteligible- venían tam
bién, con el cuchillo bajo 
el poncho

Se proponía, hablan
do en términos civilizados, 
que los poductores contri
buyentes de IMAGRO 
sólo pudieran rescatar el 
IVA de sus costos fictos. 
Es decir, contra impuesto 
a la “renta ficta” , devolu
ción de ‘IVA ficto”

Nuevamente el Sec
tor Rural de a Secretaria 
presento con >us asesores 
un informe a nuestros le
gisladores. haciendo notar 
la nueva rampa que se 
pretendía hacer pasar

Fue entonces, que a 
iniciativa de los senadores 
blancos y con *1 respaldo 
del Frente Amplio, a esca
sos minutos del término 
legal jara la a probación 
de la Rendición de Cuen
tas, el viernes pasado la 
oposición modificó por 1 7 
votos en 30, el proyecto 
del Ministro de Economía.

Para ello sustituyó los i ) 
tículos que preveían f i 
rescate del “ IVA fict 
a los contribuyentes ' 
IMAGRO, por otro q 
permitirá el rescate toi 
del IVA a los productor; 
chicos y medianos, de ; 
misma manera que el pr 
yecto lo hacía con 1. 
grandes. Y estableció, p 
ra aquellos, un mecani 
mo de rescate, ágil y se;: 
cilio.

En la discusión, 
senador Jorge Batlle d 
fendió la posición di 
Ejecutivo argumentan*! 
que sólo corresponde I 
devolución del “IVA fi
to” a quienes tributa
“Renta ficta”.

El argumento del sí:
nador quincista es err
neo.

La “Renta, ficta” j 
por lo tanto los “costo 
fictos” , se determinab 
en el IMAGRO, a los efe 
tos de establecer un para
metro impositivo, quir fhaga tributar igualitaria!
mente a quienes tienet 
una misma extensión dt. 
campo de idéntica producj 
tividad. Eso no quiere de 
cir, en absoluto qué dof 
productores en esa sitúa 
ción, tengan la misma ren 
ta real o los mismos costosb 
reales. La esencia de la fi-i 
losofía del IMAGRO esfc 
precisamente que ei pro-, 
ductor que más produce, 
no pague más que iquel 
que, pudiendo producir 
igual, no lo hace.

La devolución del 
IVA en cambio, atiende af 
una disminución Je a pre-* 
sión nbutana sobre todo 
el sector. Y sera disminu
ción verdadera en a Hedi
da en que se devuelvan los 
IVA reales que se numeran 
pagado. La devolución de 
un IVA ficto no ea otra 
cosa que un cuento 'tuno

Naturalmente iue el*
senador García Costa se 
ocupó de rebatir :on am
plitud la argumen. ación 
sustentada por ei >  Bat-|i 
lie.

También se Jebe des
tacar que a iniciativa del 
Partido Nacional y por 
moción del senador C J 
Pereyra, que también :on- 
tó con el respaldo Je ^rer- 
te Amplio, se incluyeron 
en ¿i Proyecto nedi- 
das . importantes u op
ción 1e tributar po» iRA o 
IMAGRO por un año mas 
y un mecanismo d • invo
lución del impuesto del 
3 o/'o a quienes no r«Du- 
ian ni por IRA n: por
IMAGRO

Quedan ahora as ins
tancia.-' correspondientes 
en la Cámara de Diputa
dos El Sector Rura, le <a 
Secretaria permanecerá 
atento para defender las 
conquistas blancas

José O. de Taranco
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SINDICALES
La lucha de los Trabajadores

de la Construcción
A  ientras dirigentes del PIT-CNT declaran que no 

W I  vacilarán “en dar todo su apoyo a los obreros 
de la construcción en caso de que el conflicto se 

rrave”, LA DEMOCRACIA conversó con Manuel 
i iegue, pro-secretario General del SUNCA (Sindicato 
: rico de la Construcción y Afines) que nuclea según 
ts lo explicara Priegue a 15.000 trabajadores de los 
I mil existentes en todo el país en esta rama. “El 
iro en la construcción es ca¿i total en todas las ciuda- 
ss del país”  dijo Priegue quien nos explica los moti- 
•s del conflicto y hace reflexiones sobre el mismo.

-H*ace dos meses que 
i negocia en la Mesa del 
fljnsejo de Salarios, sin 
«rito.
j| —El 80 o/o de las 

' lnpresas constructoras 
í abajan para el Estado 
i:n carreteras, puentes, 
ilguna escuela, alguna po- 
Iclínica que se construyen 
loy día).
j -Entonces, cuando 
¿)s trabajadores del SUN
GA piden un aumento 
¡nayor al 15 o/o decréta
lo por el gobierno (por 
jemplo, en Maldonado, 
as empresas están dispues- 
as a dar hasta un 36 o/o 
le aumento; pero allí las 
)bras son contratadas fun

damentalmente por capita- 
es argentinos privados) 
isa diferencia, supongamos 
que en vez de un 15 se 
consiguiera un 25 o/o, 
Ha tendrá que absorver el 
i propio Estado cuando au- 
imenten sus costos las em- 
ipresas de construcción. He 
lahí, el mayor problema 
;para un. aumento en los 
r magros jornales de los tra
bajadores de la construc- 

cción.
Asá pues, el Estado es

¡doblemente interesado: 1)
%

marcando un 15 o/o “para 
: que no aumente la infla
ción” ; 2) Porque todo lo 
que pase de ese 15 o/o 
lo deberá pagar el mismo 
Estado a las empresas 
constructoras.

— Los trabajadores de 
la construcción son los 

i más sumergidos del país. 
Un peón común gana N$ 
454 por 8 horas de labor 
diaria (hay que descontar’ 
los gastos de boleto y co
mida en 1a obra); un ofi
cial albañil gana N$ 554 
por 8 horas de labor dia
ria.

-A  eso debe agregar
se que, según datos oficia
les, los trabajadores de la 
construcción sólo trabajan 
17 días por mes, en el 
promedio anuai, lo que da 
un sueldo promedio infe
rior al salario mínimo na
cional.

—Hay en el país 24

mil trabajadores de la 
construcción. Están afi
liados al SUNCA, 15 mil. 
Pero en este paro “la 
casi totalidad de los tra
bajadores están parando 
por el aumento pedido” .

—El 4 de agosto —con 
plazo de 10 días para 
expedirse, que ya se cum
plieron— se formó una 
Comisión integrada: por 
1 representante del SUN
CA; 1 de la Liga de la 
Construcción, 1 de la 
Cámara de la Construc
ción y 1 veedor del Minis
terio de Trabajo y Seguri
dad Social. Todos con 
sus respectivos asesores 
económicos.

—Hasta el viernes, la 
patronal no había ido 
más allá de un 16 o/o 
de aumento, es decir un 
1 o/o más que lo marca
do por el gobierno (la 
presión del gobierno so
bre las empresas se supo
ne es grande para no au
mentar los salarios de la 
construcción).

-L as empresas lo úni
co que habían ofrecido 
extra, es una recuperación 
salarial del 12 o/o en 16 
meses, es decir un aumen
to de 80 nuevos pesos 
mensuales (1 kilo de papas 
por día o un 1/4 kilo de 
pulpa más, por día).

-E l SUNCA ha re
cibido una importantísima 
ayuda solidaria por parte 
de varios sindicatos: AE- 
BU (un préstamo en efec
tivo de N$ 150 mil); 
FOENTOP, Sindicato del 
Portland, FUCVAM, Fe
deración ANCAP y otros 
Sindicatos y Federaciones.

—Cabe agregar que a 
los 15 mil “afiliados-coti
zantes” del SUNCA, según 
Priegue, se les descuenta 
por planilla en las empre
sas y que la Cámara de la 
Construcción decidió sus
pender esos aportes al 
SUNCA por “ tiempo inde
terminado” como una for
ma de presionar y ahogar 
a los trabajadores de la 
construcción. Cabe asimis
mo consignar, que sólo un 
30 o/o de las empresas 
de la construcción afilia
das a la Cámara, se plega
ron a esa medida.

—Cabe agregar asimis
mo que la Liga de la Cons
trucción no tomó esa me
dida, de suspender las en
tregas de aportes descon
tados a los trabajadores 
y los sigue vertiendo al 
sindicato.

Resolución del S.U.A.

I

I

En comunicado que 
recibimos de la Sociedad 
Uruguaya de Autores, se 
especifica lo resuelto por 
el Consejo Directo del 
SUA, con relación a los ac
tores vinculados a la activi
dad municipal. El comuni
cado dice textualmente:.
1) La Sociedad Urugua
ya de Actores denuncia la 
situación que padecen de
cenas de trabajadores del 
teatro, en la Comedia Na
cional, quienes no cobran 
sus haberes desde el mes 
de abril ppdo., con el 
agravante de que no exis
ten soluciones ciertas para 
poner fin a la irregularidad 
denunciada.
2) Las gestiones para so
lucionar la injusta situa
ción creada, se iniciaron

ante las autoridades corres
pondientes hace 30 días.
3) Ante tal situación la 
Sociedad Uruguaya de Ac
tores inicia un plan de mo
vilización con la suspen
sión de ensayos a partir del 
día miércoles 13, con con
currencia a los lugares de 
trabajo por 3 días.

-En las funciones del 
jueves 14, se leerá este co
municado en todas las sa
las en que desarrollen su 
actividad asociados del 
S.U.A. y  medios de comu
nicación.
4) Hacemos saber que A. 
D.E.O.M. en conocimien
to del problema denuncia
do y  gestiones cumplidas 
acompaña las movilizacio
nes que los actores reali
cen.

L a situación en la Banca Privada se agrava. Aún 
no se ha laudado por el Consejo de Salarios de 
Junio; AEBU ha restituido a muchos compañeros 

pero la intransigencia de algunos bancos privados en el 
tema (Banco do Brasil, Bank of America) pone obstácu
los a la solución definitiva del problema; la puja de la 
banca extranjera con la banca privada nac:onal y otros 
entretelones de la lucha entre banqueros, complica y 
aleja la firma de un Convenio Colectivo. De todo esto 
hablaron en la conferencia de prensa del viernes 15, diri
gentes de AEBU. En el correr de esta semana había 
asamblea de AEBU —Sector Banca Privada— y todo ha
ce prever que de no surgir variantes importantes a nivel 
de los bancos privados, se tomarán, por parte de los ban- 
carios, medidas de lucha más radicales que las hasta aho
ra puestas en práctica.

DECLARACION 
DE LOS BANCARIOS

“Estamos arribando a 
instancias decisivas para la 
definición del prolongado 
conflicto en el Sector Ban
ca Privada. Y aunque pa
rezca ocioso volver sobre 
lo que muchas veces he
mos manifestado, quere
mos sin embargo reiterar 
que ni la generación de es
te conflicto ni su dilatación 
es responsabilidad nuestra. 
Siempre hemos mantenido 
una actitud predispuesta al 
diálogo. Jamás nos hemos 
apartado de un camino res
ponsable en la búsqueda 
de soluciones. Hemos tra
tado de que nuestras medi
das de lucha causaran un

mínimo de perjuicio a los 
clientes de los bancos. He
mos atendido, incluso por 
un lapso mucho mayor del 
que nos fuera solicitado* 
por el Ministerio de Traba
jo, el pedido de suspensión 
de determinadas medidas 
dirigidas a enfrentar la 
actitud del Bank of Ameri
ca, que al día de hoy, ha
ciendo gala de una arro
gancia sin límites, se sigue 
negando a cumplir con 
acuerdos firmados por la 
Asociación de Bancos y la
Asociación de Bancarios 
del Uruguay, violando ade
más principios éticos que 
ellos orgullosamente sos
tienen en su tierra, pero 
que pisotean sin el más mí

nimo recato cuando ponen 
pie al sur del Rio Bravo.

En concreto, al día de 
hoy y a pesar de que con
tinuamos sustentando una 
actitud serena y responsa
ble en la búsqueda de solu
ciones, no vemos que haya 
de la otra parte una volun
tad similar.

Más bien lo que cons
tatamos es que esa falta de 
voluntad se explica por la 
actitud totalmente intran
sigente de algunos bancos 
-todos ellos extranjeros— 
a los que por lo visto poco 
les importa las consecuen
cias del conflicto con tal ( 
de hacer prevalecer intere
ses ajenos a los de la Na
ción. f

Esa banca extranjera, 
que abusa de su condición 
de acreedora del país, pre
tende utilizar el conflicto 
para debilitar nuestro Sin
dicato y extender su hege
monía a la totalidad de las 
entidades financieras de 
plaza.

Ante la gravedad de 
esta situación hemos de
cidido citar a una Asam
blea General del Sector pa
ra el próximo miércoles 20 
de agosto donde el gremio 
democráticamente defini
rá los pasos a seguir.

Mundo sindical
EL COT EL CONVENIO 
Y AITU

Cuando todo hacía 
prever que la firma del 
Convenio colectivo por 
dos años, para los 13 mil 
trabajadores textiles nu- 
cleados en el Congreso 
Obrero Textil era un he
cho, la situación varió.
En efecto, varias fábricas 
—algunas de ellas podero
sas y otras pequeñas— adu
jeron “sabotaje”, o suspen
dieron personal o realiza
ron despidos. El COT de
cidió, que más allá de las 
discrepancias en tres pun
tos claves del Convenio 
— 23 destituidos aún no 
repuestos en sus cargos; 
presentismo y relaciones 
laborales- no se podía fir
mar un Convenio con 
AITU, cuando las patrona
les de fábricas textiles que 
integran AITU, han pro
movido casi deliberada
mente una serie de conflic
tos.

El COT lanzó una 
movilización con camio- 
nadas y todo hace pensar 
que en tanto esas patrona
les no cambien su rumbo, 
el Convenio quedará en 
suspenso, es decir, sin fir
marse aún.

Es una verdadera lás
tima pues el Convenio sig
nifica seguridad laboral y 
recuperación del malario 
real para 13 mil textiles, 
pero asimismo significa 
absoluta tranquilidad pa
ra los industriales texti
les nucleados en AITU, 
que están exportando alre
dedor del 80 o/o de su 
producción.

SITUACION EN ANTEL

Continuaron los pa
ros de tres horas por tur
no, organizados por SU- 
TEL, reclamando al Di
rectorio de ANTEL redis
tribución del rubro “O” ; 
compensación por telé

fono; medidas de seguri
dad laboral por trabajo pe
ligroso (que realizan las 
operadoras) y terminar 
con el “espionaje telefó
nico” que ha sido reitera
damente denunciado a ni
vel político y sindical.

REUNION PIT-CNT 
CON MINISTRO DE 
TRABAJO

El lunes se reali
zó una reunión entre el 
Ministro de Trabajo, 
Hugo Fernández Fain- 
gold e integrantes del 
Secretariado del PIT- 
CNT. Los temas a tra
tar son muchos, y entre 
los claves, figuran los 
conflictos del SUNCA 
(que puede quedar solu
cionado esta semana) y 
el largo enfrentamiento 
entre AEBU y la Asocia
ción de Bancos.

Por supuesto, hay 
muchos temas y conflic
tos más, sobre la mesa.

Viernes 22 de agosto de 1986
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L
a Dirección de La 
Democracia nos ha 
pedido que escriba

mos algo sobre el proyec
to de Sistema Nacional de 
Salud que presentaron úl
timamente algunos Sena
dores del Partido Nacional 
y cuyo estudio se está mi- 
ciando en estos días en la 
Cámara Alta del Parlamen
to. No es fácil para un ci
rujano, tratar estos com
plejos temas de la salud 
con propiedad y profun
didad, aún en el caso del 
que esto escribe que ha 
dedicado, en los últimos 
5 años, preferente aten
ción a dicha temática. Ya 
han pasado casi dos años 
cuando con otros distin
guidos colegas, los Dres. 
Carlos Migues Barón, Da
niel MoreUi y Gloria Men
doza, integramos la re
presentación del Partido 
Nacional en la Conapro. 
Allí los representantes del 
Partido Nacional presen
tamos un proyecto de 
Sistema Nacional de Sa
lud, que en términos ge
nerales tenía los mismos 
lincamientos del que hoy 
está siendo considerado en 
el Parlamento. Los repre
sentantes de los demás 
Partidos políticos y agru
paciones sociales, coinci
dieron en gran parte con 
los conceptos y solucio
nes allí expuestos, mien
tras discreparon con otros, 
lan transcurrido casi dos 

años desde entonces, no 
habiendo presentado ni el 
Partido Colorado ni el 
Frente Amplio los pro
yectos de un Sistema Na
cional de Salud que en 
algún momento prometie
ron hacer. Parece entonces 
razonable y juicioso su
mar esfuerzos y en una ta
rea de todos participar 
activamente en el estudio 
de este proyecto que está 
en el Senado. Allí se po
drán efectuar todas las 
modificaciones que sean 
necesanas, para de una 
buena vez tener un Siste
ma Nacional de Salud 
que sea una realidad para 
todo el país y que llene 
las condiciones básicas 
imprescindibles de dar co
bertura a toda la pobla
ción en forma igualitaria 
y que los aspectos eco
nómicos para sustentar 
dicho sistema se hagan en 
forma diferenciada de 
acuerdo a la capacidad 
económica de cada grupo 
familiar.

No es el detallado y 
sesudo estudio técnico lo 
que interesa a la pobla
ción, sino las importan
tes conquistas a las que 
apunta, tanto en lo asis- 
tencial como en lo social. 
El primer capítulo rico 

¡ en definiciones del más 
alto contenido social, con
sagra el derecho a la salud 
de toda la población, me
diante una atención igua
litaria, continua, oportuna 
y humanitaria, así como 
la utilización de la estra
tegia de la Atención Pri
maria en Salud, con accio
nes sobre el individuo y su 
medio ambiente. Es impor
tante destacar que núes-

Sistema Nacional
de Salud

Dr. Roberto Rubio

tra Constitución, a dife
rencia de muchas otras en 
el mundo, no consagra 
explícitamente el derecho 
de sus habitantes a la sa
lud. Este solo artículo, 
por lo tanto, tiene un 
enorme alcance y reper
cusión.

A partir del Sistema 
Nacional de Salud, todo 
habitante de la Repúbli
ca sin diferencias econó
micas o sociales, deberá 
recibir la misma calidad 
de asistencia. Por otra par
te no se limitará como ac
tualmente, al tratamiento 
de la enfermedad, sino lo 
que es más importante, se 
hará prevención y rehabi
litación de los enfermos.

¿En qué va a benefi
ciar el S.N.S. a la pobla
ción en los hechos con
cretos? Todas las institu
ciones que prestan asis
tencia médica en el país 
a través del SNS estarán 
coordinadas por la admi
nistración del Sistema para 
prestar la misma asisten
cia; todas estarán regidas 
por el mismo Estatuto; 
todas tendrán las mismas 
normas asistenciales bási
cas y todas tendrán los 
mismos requisitos de fun
cionamiento. Es así que 
un individuo, sin impor
tar el lugar donde vive, 
tendrá el derecho y po
sibilidad de atención mé
dica-integral e igualitaria.

¿Cuál va a ser el cos
to de la salud en la canas
ta familiar del uruguayo? 
Todos los individuos del 
país contribuirán con el 
4 0/0 de sus ingresos 
cualquiera sea su natura
leza u origen. Quedan 
exonerados de contribuir 
todos aquellos que tengan 
ingresos inferiores al sala
rio mínimo nacional, pero 
tendrán derecho al mismo 
tipo de asistencia que tie
nen los que aportan. El 
aporte será del 1 o/o más 
que el que actualmente 
hacen los atributarios de 
DISSE, pero con una gran 
diferencia, ya que el atri
butario de DISSE se bene
ficia personalmente, mien

tras que el aporte del 
4 o/o al SNS beneficiará 
a todo su núcleo familiar. 
Este es un logro de vital 
importancia y que estable
ce otro claro beneficio pa
ra los uruguayos. Por otra 
parte DISSE actualmente 
recibe solamente a los tra
bajadores del sistema 
privado, mientras que al 
SNS estarán incorporados 
todos los habitantes del 
país, trabajadores públi
cos, privados y aún los 
desocupados y sus fami
lias.

El Estado aportará 
por los indigentes y a tra
vés de impuestos aplicados 
al capital improductivo a 
la intermediación financie
ra, a los tabacos, al juego 
y a las bebidas alcohóli
cas. El 4 o/o aportado 
por los trabajadores y los 
aportes del Estado se de
positarán a las 24 hs. de 
recibidos en una cuenta 
del SNS en el Banco Re
pública la que será admi
nistrada por el Directorio 
del SNS. Nuevamente un 
elemento de vital impor
tancia y que asegura defi
nitivamente que los apor
tes hechos para salud esta
rán destinados a la salud.

¿Qué instituciones de 
asistencia médica partici
parán en el SNS? Al pro
mulgarse la Ley del SNS 
se incorporarán automáti
camente los establecimien
tos asistenciales del MSP, 
el Hospital de Clínicas y 
las Instituciones de Asis
tencia Médica-Colectiva 
que no tengan fines de 
lucro.

Durante el primer 
año se definirá qué otras 
instituciones de asistencia 
médica quedarán incorpo
radas o excluidas del sis
tema.

¿Cómo deberá actuar 
el uruguayo cuando se pro
mulgue la Ley del SNS? 
Se creará un registro cen
tralizado y todos los ha
bitantes se inscribirán en 
él. Esa inscripción le dará 
derecho a la asistencia. 
Los afiliados a una Mutua- 
lista permanecerán en la

misma Mutuaüsta durante 
2 años, después de los cua
les podrán optar por cual
quier otra si así lo desean. 
Si no estaba afiliado a una 
Mutualista optará por cual
quiera que desee la que de
berá aceptarlo salvo que 
su capacidad asistencia! no 
lo permita.

¿Quién va a dirigir el 
SNS? La administración 
y responsabilidad del siste
ma queda a cargo de 1 
Directorio de 7 miembros, 
4 de ellos designados por 
el Poder Ejecutivo (2 de 
los cuales serán médicos); 
1 a propuesta de las or
ganizaciones más represen
tativas de la profesión 
médica, otro a propuestas 
de las organizaciones más 
representativas del perso
nal no médico del sector 
salud, y otro a propuesta 
de las instituciones de 
Asistencia Médica Colec
tiva o de las Intendencias 
Municipales (aún no defi
nido). El Directorio con
tará con una Comisión 
Asesora formada con im
portante representación 
universitaria y de otras 
ramas de la enseñanza, re
presentantes gremiales, 
técnicos, políticos, etc. 
Habrá un Director Nacio
nal de Salud y además un 
Director Departamental en 
cada Departamento de la 
República que ejecutarán 
las políticas de salud fija
das por el Directorio. Los 
Directores Departamenta
les serán asesorados por 
las Comisiones de Salud 
Departamentales integra
das por las fuerzas vivas 
de cada zona. Esto le da 
oportunidad a la pobla
ción de expresar sus nece
sidades en salud lo cual 
ofrece una alternativa y 
una garantía inexistentes 
hoy en día.

¿Qué papel va a de
sempeñar el MSP? El 
MSP, organismo a través 
del cual el SNS se relacio
na con el Poder Ejecuti
vo, tendrá las clásicas 
responsabilidades de polí
tica y plan nacional de 
salud, control de la Admi
nistración y Presupuesto 
del sistema, así como el 
dictado de normas asis
tenciales y procedimien
tos de funcionamiento de 
las instituciones prestata
rias en Salud. Pero ade
más encomiéndasele espe
cíficamente la estructu
ración de un sistema na
cional de información de 
actividades del sector sa
lud y la formulación y eje
cución de una política na
cional de medicamentos a 
fin de “...obtener la mayor 
racionalidad en la produc
ción, comercialización, dis
tribución y utilización de 
los mismos, de modo que 
toda la población tenga 
acceso a ellos...”

Este brevísimo co
mentario tiene como fin 
llegar a la población con 
lo que a nuestro juicio 
son, quizá los logros más 
concretos de la presente 
Ley. Es un tema comple
jo que intentamos poner 
al alcance de una nota 
periodística.

Sindicalismo y 
Democracia Vigilada (II)

1. Democracia vigilada

Hace poco, leíamos 
un interesante artículo so
bre derechos humanos, en 
el que su autor se pregun
taba, con sinceridad, no 
exenta de candor, si nues
tro país se dirigía hacia 
una “democracia tutela
da” .

Consideramos que la 
proposición debe formu
larse de modo bien dife
rente. Vivimos en una de
mocracia vigilada y debe
mos salir del status que 
nos legó el modo peculiar 
de nuestra transición ex
presado en el pacto del 
Club Naval y en el in- 
movilismo del Ejecutivo 
electo en el 84, para dar 
solución rápida a temas 
que aún hoy distraen la 
atención del país.

Las vías e instrumen
tos del proceso de reen
cuentro con una demo
cracia auténtica son múl
tiples. Algunos de corto 
y otros de largo plazo; 
muchos tienen que ver 
con aspectos instituciona
les; otros, con el funcio
namiento socioeconómico 
de nuestra colectividad na
cional.

Se trata de recons
truir el país, refundar las 
estructuras del gran pac
to nacional, a través de 
un proyecto de cambio 
que hunda sus raíces en lo 
mejor de nuestra tradición 
libertaria y avance hacia 
el siglo XXI.

Una de esas vías im
plica neutralizar los bolso
nes de autoritarismo que 
aún perviven en el Uru
guay post-autoritario. Un 
tema concreto es, sin du
da, el sometimiento al 
poder civil del poder mili
tar. Es decir, la subordi
nación de los poderes tác
ticos a los poderes legíti
mos.

No obstante, debe ad
vertirse que el autoritaris
mo no sólo se incuba en 
ámbitos militares. Tam
bién está presente en ám
bitos civiles que muchas 
veces se presentan bajo 
un ropaje de cambio so
cial.

2. Fortalecimiento del 
movimiento popular

En el mediano y largo 
plazo, la tarea consiste en 
el fortalecimiento de todos 
los movimientos populares 
comprometidos con el fu
turo del país, entre ellos, 
el movimiento sindical.

A tal fin es impres
cindible impulsar la par
ticipación reflexiva y aún 
critica, de todos los asala
riados, sin exclusiones u 
olvidos. La participación 
reflexiva no debe confun
dirse con la movilización 
ciega, de “la rodilla para 
abajo” . Aquella supone en

carar toda lucha como i. 
actitud que une el pen 
miento y la acción; é 
no es más que un mo 
de apariencia civil, p, 
que en esencia es milit

En cuanto al seci1 
sindical refiere propugi 
mos: a) la incorporaci 
constante, en su seno, ( i  
mayor número de asalar 
dos, tanto de Montevid 
como del interior y aún 
trabajadores pasivos. | !

Actualmente, segi 
“Equipos” sólo un quin 
de la población capitaii 
puede considerarse sin 
calizada. No hay datos j 
ra el interior. Pero n 
tros y quienquiera que 
recorra regularmente, 
bemos que el porcenta 
es, obviamente, muy i 
ferior. *

La participación sú 
dical del interior en 1( 
procesos de decisión de 
Central, es parte decish 
en un proyecto nación 
de desarrollo equilibrad : 
que brinde igual posibil 
dad a todos los trabajj 
dores, con prescindena 
de la zona donde les te 
ca ejecutar su labor, 
se establece, clara y cer 
ramente, en el documenb 
de los militantes gre 
les nacionalistas, “El Ca 
mino Propio”.

b) También es decisii 
va la participación de to: 
das las tendencias ideo! 
gicas, sin distinciones, ei 
los cargos de responsabili 
dad del movimiento sindi 
cal. Así lo disponen 1 
Principios y el Estatut 
de la Central; específica 
mente el art. 26 inc. b). 
La integración de autorida' 
des deberá efectuarse ecl 
forma tal que “...estén 
representadas las distinta! 
orientaciones y actividades 
(asalariados de la industria, 
del agro, los servicios, la 
enseñanza, la banca y el 
comercio, privados y esta 
tales)” .

Este principio debe 
ser cumplido siempre, para 
garantizar el pluralismo 
real del movimiento sindi
cal y alejar del mismo to
da pretensión partidista o 
hegemónica.

Por este medio se evi
tará que el movimiento i 
sindical, se convierta en el * 
Comité de Base de deter
minada fuerza política, 
estrechándose así su radio 
de acción social y debili
tando su posibilidad de 
protagonismo. 1

También de este mo
do se defiende la auto
rregulación o la autotu- 
tela sindical pues la opi
nión pública podrá ver 
cómo, efectivamente, se 
cumplen las normas esta 
tutarias y los principios 
de funcionamiento demo
cráticos.

Anuar Francés
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X on la llegada de Mi- 
^  khail Gorbachov al 

cargo de Secretario 
ineral del Partido Comu- 
,ta de la Unión Soviética 

' (TUS), se da inicio a una 
¡ ie de cambios en la po- 
ftca exterior de ese in- 

, : itnso país asiático.
Un estilo pragmático 

menos rígido que el de 
i i antecesores, ha sido el 

no de un Gorbachov 
£ intenta, con todo el 
so del aparato de PCUS 

i trás, preparar a la Unión 
i iviética para una nueva 
i apa del largo y polémico 
i mino iniciado con la Re- 
ilución de Octubre.

Mientras la Unión So- 
i ética y los Estados Uni- 
js intercambian declara- 

i ones con vistas a la se- 
iinda cumbre entre Gor- 
¡ichov y Reagan, el Krem- 

;lj i instrumenta, a la vez, 
jevas políticas dirigidas a 

;irtalecer los vínculos con 
s “naciones amigas” y 

i itre los Estados del 
¡ mundo socialista” .

Así como han llegado 
I Moscú Mitterrand y Feli- 
|« González, además de 
• tros estadistas no menos 
ínportantes, Gorbachov 
a visitado París y Londres 

1 los efectos de dialogar 
»bre temas referentes, 
fundamentalmente, a la 
iaz y el desarme.

>-• i  Pero también a Gorba- 
apov y al Comité Central 
i ahora rejuvenecido— le 

interesa profundizar en las 
i ©incidencias con otro 
ais, vecino y superpobla

do: China Popular.
En el informe político 

f el Comité Central del 
"CUS, al XXVII Congreso 
le ese partido, presentado 
1 25 de febrero de este 

• ño, por Gorbachov, al ha- 
» E)lar de los “objetivos y 

iorientaciones fundamenta- 
íes de la estrategia del Par
ido en política exterior” , 
:1 líder soviético abundó 
obre la estrategia a em- 

olear en el enfrentamiento 
fcon los Estados Unidos, 
)ero también hizo referen- 
;ia al estado actual de las 
•elaciones con la China 

i "tpostmao.
j “El PCUS se pronun- 
ña en pro de las relacio
nes honradas y francas con 

'todos los partidos comu
nistas, con todos los Esta
dos del sistema socialista 
mundial, en pro del inter
cambio amistoso de opi
niones con ellos” , dijo el 
líder soviético.

Más adelante - y  sobre 
el mismo tem a- Gorba- 

oA chov señaló que “procura- 
■ remos ver, en primer tér

mino, lo que une al mundo 
socialista” , y “por eso a 
los comunistas soviéticos 
nos alegra cada paso que se

da por el camino de la 
aproximación de todos los 
Estados socialistas, cada 
cambio positivo en las rela
ciones entre ellos” .

“Se puede hablar con 
satisfacción —dijo seguida
mente el dirigente comu
nista— de cierto mejora
miento de las relaciones de 
la URSS con el gran veci
no, la China socialista” .

Hay una nueva actitud 
diametralmente opuesta a 
la sustentada en 1964 
cuando se resolvió romper 
relaciones con Mao Tse 
Tung.

DE LAS DIFERENCIAS 
DEL 60
A LAS COINCIDENCIAS 
DEL 80

En el año 1961 daba 
comienzo a un proceso de 
distanciamiento entre Mos
cú y Pekín, a raíz de dife
rencias ideológicas y estra
tégicas entre los dos parti
dos comunistas.

Casi en forma inme
diata los técnicos soviéti
cos se fueron de China y 
las relaciones se enfriaron 
seriamente, estableciéndo
se una dura polémica entre 
China y URSS, cuyas re
percusiones alcanzó a 
América Latina, en donde 
maoístas y prosoviéticos 
se enfrentaron duramente.

Hacia finales de los 
años sesenta Mao Tse Tung 
lanza la Teoría de los Tres 
Mundos, intentando forta
lecer lazos con Europa a 
los efectos de poder en
frentarse con éxito a Esta
dos Unidos y URSS.

Durante la vida de 
Mao se registraron varios 
hechos que determinaron 
un mayor distanciamiento 
con Moscú.

Desde Pekín surgió la 
invitación para la visita de 
1972 del entonces presi
dente norteamericano Ri
chard Nixon, en el mismo 
momento que los norte
americanos realizaban el 
más importante bombar
deo sobre Vietnam.

Al tiempo que China 
popular aplaudía a Pino- 
chet, Moscú enviaba sus 
tropas a Afganistán.

Moscú no dijo nada 
sobre el apoyo chino al 
dictador chileno, pero 
Pekín repudió la acción so
viética en aquel país asiá
tico.

Ahora, al parecer, 
hay mayores coincidencias 
que diferencias entre am
bos países.

Segúli China, existen 
tres obstáculos para reanu
dar las relaciones con la 
URSS: 1) retiro inmediato 
de las tropas soviéticas en 
Afganistán; 2) disminuir 
presencia soviética en la 
frontera con China y Mon
go lia y 3) solucionar el te-
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ma de los límites sobre el 
río Amur.

Sobre estos tres temas 
Gorbachov ha dado algu
nas respuestas pero no han 
sido suficientes como para 
un decidido apretón de 
manos entre los dirigentes 
chinos y soviéticos.

Sin embargo el proce
so de acercamiento parece 
inexorable.

El 28 de julio pasado 
Gorbachov habló en Vladi
vostok de la posibilidad de 
disminuir la presencia so
viética en la frontera con 
China, anunciando además 
el retiro de parte del con
tingente soviético que se 
encuentra en Afganistán. 
Por otra parte, semanas 
atrás el Secretario General 
del PCUS dijo que el lími
te entre los dos países 
“podría pasar” por el río 
Amur.

En el informe de fe
brero Gorbachov dijo que 
estaba satisfecho por el 
“cierto mejoramiento” en
tre China y URSS, señalan
do también que “las reser
vas que encierra la coope
ración de la URSS con 
China son inmensas” .

Pekín ahora estudia 
los gestos de Moscú, pero 
de algo están seguros 
—unos y otros—: las dife
rencias de los años 60 han 
casi desaparecido y eso 
alienta el acercamiento, 
tanto a nivel político co
mo tecnológico y comer
cial.

Linng Cardozo

Cuando muchos profesionales se juntan, algo 
importante puede ocurrir. Ahora si a ese 
staffde primera linea usted le 
agrega una onda de 50 KW de potencia 
entonces tenga la certeza 
de que el rating de esa 
radio va a saltar por los aires

Y eso es exactamente lo que ya ha 
empezado a suceder. Porque la nueva 
generación de

■ c o n ec teH
ESTOS HOMBRES

f l ü ñ K W

exclusivos creados reflejan un nuevo concepto en 
Radio Programas para informar, entre

tener y divertir a  una audiencia cada 
vez más exigente. Porque en definitiva

Radio Rural ha cambiado, 
pare 
mas 

Y mejor.
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El Grupo de los Seis en México

U n nuevo llamado a los Estados Unidos y la Union 
Soviética para que encaren decididamente la 
tarea de la paz en el mundo, realizaron la sema

na pasada en México, los gobernantes de seis naciones 
(Argentina, India, Tanzania, Grecia, Suecia y México).

El denominado Grupo de los Seis —que comenzó 
su tarea pacificadora en 1984, con la Declaración de 
Nueva Delhi, denunció asimismo, la gran injusticia que 
reporta el hecho constatable, verificable, de que se gas
ta más en armas, que en alimentación, vivienda y salud.

RAUL ALFONSIN: 
“Un reclamo 

compartido por la 
humanidad” mWM.

*

Todos los participan- 
tcí leí reciente encuentro 
de México hablaron del 
“éxito” de las reuniones, 
de lo “positivo” de las 
conversaciones, pero una 
pregunta quedó en el aire: 
¿es suficiente emitir decla
raciones, repudiando el ar
mamentismo?

El Grupo de los Seis 
—integrado por México, 
Argentina, Grecia, India, 
Tanzania y Suecia- ini
ció en Nueva Delhi, en 
1984, una acción dirigida 
a persuadir a las superpo- 
tencias para que cesen la 
carrera armamentista.

Si bien los datos sobre 
los gastos bélicos conti
núan siendo alarmantes, 
existe una tendencia a 
disminuir la tensión aun
que son muchos los inte
reses que se contraponen 
a los llamados de paz.

En el mundo 50 mi
llones de personas se en
cuentran directa o indirec
tamente involucradas en la 
fabricación de armas, al 
tiempo que se sabe que el 
20 por ciento de los inge
nieros y científicos exis
tentes en el planeta están 
vinculados a la creación 
y mejoramiento de las ar
mas.

El 28 de febrero pa
sado Miguel de la Madrid 
(México), Raúl Alfonsín 
(Argentina), Julius Nyere- 
re (Tanzania), Andreas 
Papandreu (Grecia), Ing- 
var Carlsson (Suecia) y 
Rajiv Gandhi (India), en
viaron sendos mensajes a 
los Estados Unidos y la 
Unión Soviética en donde 
se exhortaba a Ronald 
Reagan y Mikhail Gorba- 
chov para que cesaran los 
ensayos de armas nuclea
res hasta que se volvieran 
a reunir en una cumbre.

Desde aquel encuen
tro de Ginebra, entre el 
presidente norteamericano 
y el líder soviético —co
loquio realizado en 1985- 
se sucedieron diversas pro
puestas para detener la ca
rrera armamentista, pero al 
tiempo que se conocían 
las iniciativas, se daban a 
conocer los datos sobre 
fabricación de armamentos 
e incluso se supo de los 
experimentos nucleares.

Ahora, cuando ya se 
percibe que Reagan y 
Gorbachov se encontra

rán antes de fin de año, 
los reclamos vehementes 
para que cese la carrera 
bélica, se incrementan.

RESPUESTAS 
Y REALIDAD

En respuesta a aque
lla carta del Grupo de los 
Seis -llegada simultánea
mente a Moscú y Washing
ton— el presidente Rea
gan envió una nota a los 
gobernantes de esas nacio
nes, afirmando que una 
“guerra nuclear no puede 
ser ganada, por lo que ja
más debe ser librada” .

El Grupo de los Seis 
-con  fecha 8 de abril 
de este año— dirigió a 
Reagan una nueva carta 
en donde manifestaban su 
complacencia al advertir 
que se garantizaba de que 
los Estados Unidos y la 
Unión Soviética “deben 
encontrar un punto en co
mún” acerca de los ensa
yos nucleares.

Las naciones signata
rias de la declaración de 
Nueva Delhi entienden - y  
así lo reafirmaron en el 
encuentro de México— que 
el desarrollo cualitativo de

las armas nucleares pro
mueve la carrera armamen
tista.

Al tiempo que sostie
nen que tanto la Unión 
Soviética como los Esta
dos Unidos poseen armas 
nucleares para destruirse 
mutuamente (varias veces 
al mundo entero) el Gru
po de los Seis afirmó en 
forma rotunda que el de
sarrollo continuo de los 
armamentos en esas dos 
naciones determinan que 
otros países también pro
gresen en ese sentido, ha
ciendo más dura la tarea 
del desarme.

En el punto quinto 
de la carta enviada por el 
Grupo de los Seis a Rea
gan, en abril pasado, se
señalaba que “existen
otras demandas en el mun
do que requieren de una
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Estadísticas del Banco Mundial
La brecha entre países rices y  pebres

Semanas atrás se pu
blicó en Washington la 
decimonovena edición de 
la revista “Atlante” , ela
borada y editada por el 
Banco Mundial, el máxi
mo organismo para la 
asistencia crediticia a los 
países subdesarrollados.

Entre los múltiples 
datos y estadísticas brin
dadas, “Atlante” afirma 
que los países más ricos 
comprenden hoy apenas 
un sexto de la población 
mundial, teniendo un ré
dito de más de 5.500 
dólares al año.

Mientras tanto, casi la 
mitad de la población 
mundial no consigue lle
gar a los 400 dólares por 
año de rédito.

Las estadísticas del 
Banco Mundial hicieron

conocer también que más 
de 400 millones de per
sonas viven en países don
de sus expectativas de 
vida no llegan a los 50 
años; un décimo de los 
hijos de un sexto de la 
población mundial no lle
gan al primer año de vi
da; millones y millones 
de niños de los países 
subdesarrollados no tie
nen posibilidad alguna de 
ir a la escuela.

Con respecto al pro
ducto bruto nacional per 
cápita, expectativa de vi
da y sobre instrucción y 
mortalidad infantil, Afri
ca y Asia permanecen en 
el último lugar en todas 
las caüficaciones.

La población mun
dial está en continuo y 
rápido aumento. De los

2 mil 500 millones en 
1950 ha pasado a los 4 
mil 300 millones en 1985 
y son esperados, para el 
año 2000, unos 6 mil 
100 millones de habitan
tes, afirma la publicación 
del Banco Mundial.

En cuanto al produc
to bruto nacional, los 
Estados Unidos superan 
a todos los demás países, 
con 3.300 mil millones 
de dólares, seguidos de 
Japón con 1.204, Alema
nia Occidental (700), 
Francia (572), Gran Bre
taña (517), Italia (363) 
y China (306), faltando 
los datos de los países 
socialistas.

Muy distinto es el 
panorama en lo referente 
al ingreso per cápita, los 
ciudadanos en teoría más

ricos del mundo son en 
efecto aquellos de los 
Emiratos Arabes Unidos 
que pueden contar con un 
rédito de más de 23.770 
dólares per cápita, seguido 
a distancia por Suiza con 
16.250, Kuwait con 
16.100, Estados Unidos 
con 14.080 y después No
ruega, Suecia, Canadá, 
Arabia Saudita, Dinamar
ca.

Con referencia a la po
blación China continúa 
teniendo la población más 
grande del mundo con 
más de mil millones de 
personas, seguida de la 
India (733 millones), 
URSS (272 millones) y 
Estados Unidos (234 mi
llones).

Redro Alzáibar

atención inmediata, dondi 
los recursos que ahora sor 
canalizados al desarrollr 
de armas nucleares se utili 
cen para combatir el ham 
bre y la pobreza, el anal < 
fabetismo y las enferme I 
dades. Existen metas má r  
urgentes para todos no 
sotros que el desarrolle I* 
ulterior de instrumen 
tos que podrían condu f  
cir a la destrucción de li 
humanidad” .

Precisamente este te 
ma —el de los recur: 
que se despilfarran en de 

Mrimento de los graves pro 
blemas de hambre y pob: 
za que presentan mucho: 
países del m undo- el Gru 
po de los Seis elaboi 
una serie de documenti 
que fueron divulgados h 
semana pasada, en el en¡; 
cuentro de México.

En el informe —seve 
ro y removedor— se afir 
ma que un submarina 
nuclear cuesta lo mismci 
que la construcción de vw 
riendas para 2 millom * 
de personas.

También se asegu; 
-demostrando la graved 
del problema- que 
bombardero modemi 
equivale a los salarios di 
un año de 250 mil ma> 
tros de enseñanza prima 
ria.

Para construir un tan 
que convencional se det 
disponer de una cantidai 
de dólares igual a la ne 
saria para construir 5 2' 
aulas de escuela, con capa
cidad para 30 niños cad: 
una. |

El documento ta 
bién habla de que el va 
lor de un destructor (qui 
vale 100 millones de dó 
lares), equivale a la sum¡ 
que se gastaría en la elec
trificación de 13 ciudadi 
y 19 zonas rurales coi 
una población de 9 milli 
nes de personas.

El Tercer Mund> 
-que también destina re 
cursos para el área béli
ca— gasta en armas casi 
100 dólares por habitan
te, mientras que destin; 
medio dólar por habitan
te para la nutrición, edu-j 
cación, vivienda, etc.

En el mundo existe; 
hoy 50 mil ojivas nuclei 
res, sabiéndose que una 
de ellas (con una poten-i 
cia de 1 megatón) mata-i 
ría a 500 mil personas.

Tales los signos —de
nunciados nuevamente en 
México- del “desarrollo” < 
y el “progreso” de este 
mundo, que se dirige, ve-5 
lozmente, a inaugurar, t 
dentro de 14 años, el si
glo veintiuno.

Pedro Alzáibar
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Dos libros de Vargas Llosa

Hombres y paisaje
: \SIO. España 1984. Director, Montxo Armendáriz 
i oductor, Elias Querejeta. Fotografía, José Luis Al 
i ine. Música, Angel Illaramendi. Con Patxi Bisquert 
;malia Lasa, Isidro José Solano, Garikoitz Mendigutxia 
• ico Sagarzau, Enrique Goicoechea. Estrenada en Cen
ocine.

El paisaje es primitivo 
«salvaje, un rmcón olvida- 
) de la sierra de Urbasa, 
i el Pais Vasco. Allí se 

Jísarrolla la historia, cotí- 
rana y casi mínima, de 
lisio, niño de pueblo, más 
ude carbonero, a menudo 
¡izador y pescador furtivo 
ira poder sobrevivir, a pe- 
ir de la vigilancia del 
ardabosque de la zona.

0 hay grandes culmina- 
1 iones m espectaculares 
-ütallidos dramáticos en 
8a crónica que arranca 
pn la mfancia del perso- 
jaje y prosigue con su pri
mer baile adolescente, su 
«lasamiento, el nacimiento
e los hijos, alguna trage

dia, las interferencias de la 
tiuardia Civil. Son los 
empos de la posguerra y
1 afirmación del franquis- 
ío, pero ese trasfondo his

tórico corre muy por atrás
e este registro de tipos 

Mímanos en un medio ais- 
ido. viviendo en íntimo 
ontacto con la naturaleza, 

t  aferrados a un sentimien- 
casi instintivo de digni- 

lad y libertad.
Una tradición de cine 

lampesano (es inevitable 
• vocar El árbol de los zue- 
os, Padre padrone, Nove- 

i ento) asoma en esta histo- 
jia desarrollada al compás 
Je las estaciones, en la que 
I director Montxo Armen- 

iláriz entona un canto de 
urnor a su tierra, a la senci

llez y la franqueza de sus 
•entes, a cierta visión del 

'hombre acaso cercana a la 
leí “buen salvaje” rou- 
seauniano. Y aunque TA- 
>10 carece de la majestuo- 
a dimensión de alguno de 

ios antecedentes citados 
"i concretamente, los de Ol- 

ni y los Taviani), resulta 
perceptible la intuición 
poética de .Armendáriz, 
tu certero acercamiento a 
inos individuos en lucha 

■permanente con una natu- 
aleza y un medio difiri

óles: aunque el diagnóstico 
«social tampoco es explíci
to , y el film esquiva cual
quier maniaueísmo en el 
tratamiento de los perso- 

1 najes, ios enemigos de 
Tasio son la pobreza, el 
nstema de tenencia de tie
rras, más genéricamente 
una sociedad encarnada en 
el guardia civil, el guarda

bosques o el individuo de
dicado a la especulación.

Hay una enorme na
turalidad en la actitud de 
Armendáriz frente a sus 
personajes y su ambiente: 
la cámara se introduce co
mo un testigo más en la 
humilde casa familiar, sor
prende la alegría de un bai
le pueblerino, acompaña 
sin subrayados ni grandilo
cuencias la tragedia de la 
muerte de un ser querido. 
Un juego de miradas, una 
sonrisa luminosa, pautan 
el comienzo de un amor. 
El paseo de un grupo de 
amigos establece un clima 
de comunicación y cama
radería. La muerte es una 
realidad más aceptada co
mo un hecho normal en 
esa existencia integrada a 
los ritmos de la naturaleza. 
Y por eso el final se con
vierte en una exaltación 
de la vida: la hija llega con 
la noticia de su próximo 
matrimonio, el padre da su 
aprobación y comparte 
un trago con el guardabos
que, su enemigo de siem
pre, su casi amigo de siem
pre.

El film es otra mues
tra de la inquietud del pro
ductor Elias Querejeta, un 
nombre vinculado a buena 
parte del cine español más 
inquieto (Saura, Erice, 
Chávarri, varios más), al 
tiempo que una demostra
ción de la vitalidad del ci
ne vasco, de la que hubo 
otros ejemplos en una se
mana presentada por Cine
mateca hace algunos me
ses. Y es también el aten
dible debut en el largo del 
director Montxo Armen
dáriz, un hombre joven, 
vasco, profesor de electró
nica en Pamplona, autor 
de varios cortometrajes 
elogiados. El cineasta reve
la ya aquí una considera
ble madurez, apoyada en 
su manejo de las pausas y 
los silencios, la sugestiva 
fotografía de José Luis Al- 
caine, el) rendimiento de 
un elenco mayormente no 
profesional donde tres in
térpretes diferentes (niño, 
adolescente y adulto) com
ponen a un convincente 
protagonista que resume 
varias de las características 
fundamentales de su raza.

Germán Lago

M uchos son los pun
tos de contacto 
que unen a los últi

mos libros de Mario Vargas 
Llosa, publicados con una 
diferencia de apenas dos 
meses (febrero y abril de 
este año): la obra de tea
tro “ La Chunga” y la no
vela “ ¿Quién mató a Palo
mino Molero?” No sólo se
mejanzas de ambiente y 
personajes (ambas pertene
cen al ciclo de Piura ini
ciado en “La Casa Verde”) 
sino —más allá de las dife
rencias de asunto— un pa
rentesco temático: De un 
modo u otro las dos giran 
sobre un tema caro a Var
gas Llosa, el del carácter 
ambiguo de la verdad, el 
del poder de la fantasía 
para proyectarse sobre la 
realidad distorsionándola 
y rehaciéndola hasta con
vertirla en un espejo en el 
que el sujeto termina por 
ver su propio rostro.

Los personajes centra
les de “La Chunga” son los 
mismos “ Inconquistables” 
de “La Casa Verde” , aquel 
grupo de desclasados que 
merodean por el barrio de 
la Mangachería y que son 
una condensación del ma- 
chismo primitivo y de la 
vida violenta del hampa 
callejera piurana. El asun
to de “La Chunga” es tan 
simple como poco convin
cente: Josefino, uno de los 
“Inconquistables” trae un 
día al bar de la Chunga, a 
Meche, su última conquis
ta amorosa. Luego de per
der todo su dinero en una 
partida de dados, Josefino 
para seguir jugando, termi
na por ceder a Meche, a 
cambio de dinero, a la 
Chunga. Después de esa 
noche nada volverá a saber 
se de la muchacha. La obra 
empieza después de este 
episodio; una noche cual
quiera en la que los In
conquistables intentan 
sonsacar a la Chunga su se
creto. Como la mujer calla 
obstinadamente, cada uno 
inventará su propia ver
sión que aparece en el esce
nario mediante el procedi
miento de hacer coexistir 
dos planos de acción si
multáneos (el de la “reali
dad” y el de la “fantasía”) 
que Vargas Llosa ya había 
utilizado en “ La señorita 
de Tacna” .

Vargas Llosa dice en 
el prólogo que su intención 
ha sido “proyectar en una 
ficción dramática la totali
dad humana de los actos y 
los sueños, de los hechos y 
las fantasías”. “La Chun
ga” no parece haber logra
do tan ambiciosa aspira
ción. Aunque es notoria la 
intención de Vargas Llosa, 
a través de la encarnación 
de esos seres marginados y 
corrompidos que se mue

ven en un mundo instinti
vo y brutal cuya única vál
vula de escape es la imagi
nación, la obra no va mu
cho más allá de algunas es
cenas de sexo “fuertes” y 
de la construcción de un 
lenguaje popular excesi
vamente caricaturizado en 
su procacidad. El planteo 
puede ser teóricamente 
claro, pero las situaciones 
no logran totalmente “vi
vir” con vida propia. Los 
personajes no tienen sufi
ciente espesor psicológico 
y más bien quedan como 
encamaciones de tipos psi
cológicos, el “sádico” , el 
“voyeur”, el “enamorado 
romántico y platónico” y 
el “masoquista”.

Una novela policial

“ ¿Quien mató a Palo
mino Molero?” funciona a 
nuestro juicio, mejor. Var
gas Llosa trabaja aquí en 
su verdadero terreno -la  
narrativa— y hace gala de 
un evidente oficio de escri
tor, de una larga sabiduría 
acumulada por años de tra
bajo y de experiencia na
rrativa que este devoto hi
jo de Gustavo Flaubert ha 
sabido asimilar bien. El 
asunto es, en este caso, po
licial. Un joven soldado de 
aviación aparece, cerca del 
poblado de Talara, colga
do de un árbol y con 
muestras evidentes de ha
ber sido torturado bárba
ramente. Un teniente y un 
guardia de policía —ver
sión levemente irónica de 
la pareja clásica del inves
tigador y su ayudante— in
vestigan el crimen y van 
desenredando lentamente 
una madeja que conduce a 
una verdad contradictoria 
y ambigua (se descubren 
los hechos exteriores has
ta en sus detalles, pero si
gue flotando una pregunta 
que tal vez sólo cada lec
tor pueda responder; 
¿donde está la verdad que 
explica los hechos? ¿hay 
una única verdad?). Como 
en “ La Chunga” Vargas 
Llosa muestra aquí el 
carácter huidizo de la ver
dad y sus muchas caras.

La novela transcurre 
también en los alrededores 
de Piura (una ciudad pro
vinciana situada al norte 
del Perú) y el guardiacivil 
que oficia de ayundante en 
el caso, es Lituma, uno de 
los “Inconquistables” , que 
el lector ya conoce como 
el sargento de “ La Casa 
Verde” y como el román
tico soterrado de “ La 
Chunga” . Alrededor de Li- 
tuma y el teniente Silva se 
extiende el mundo margi
nal de la pobreza al que 
pertenece también el joven 
asesinado. Pero hay otro

que recuerda al lector la 
brutalidad y la violencia 
de “La Ciudad y los Pe
rros” , es el mundo cerrado 
de la Base Aérea de Piura 
con su sórdida disciplina 
y su prepotencia todopo
derosa donde se esconden 
los culpables del crimen.

La novela tiene un 
desarrollo lineal, sin los 
cambios temporales y de 
perspectiva que fundaron el 
prestigio técnico de Var
gas Llosa. Pero está bien 
contada. Uno de sus acier
tos seguramente es el uso 
del estilo indirecto Ubre 
(que Vargas Llosa ha estu
diado tan bien en su ensa
yo sobre Flaubert “La Or
gia Perpetua” ): el relato 
está construido en terce
ra persona, pero una terce
ra persona que mira a tra
vés de los ojos de Lituma 
y sólo conoce el mundo en 
función de él. La historia 
entonces, es la crónica del 
aprendizaje, por parte de 
un espíritu simple como es 
el de Lituma, de la com
plejidad de la realidad y 
de las frustraciones del es
fuerzo individual frente a 
la corrupción social.

A pesar de la dureza 
de las situaciones que des
cribe, el tono de la novela 
es vagamente humorístico, 
con un homor que deriva 
de la pareja de investigado

res que son dibujados si
guiendo un clisé literario: 
la astucia del jefe y su ve- 
teranía, están en abierto 
contraste con sus “debili
dades” (que le hacen caer 
en el ridículo) por una 
exuberante matrona dueña 
de la fonda donde come la 
pareja de policías y la no- 
vatería ingenua de Lituma 
no excluye sin embargo la 
capacidad de convertirse 
en un observador agudo 
cuando las circunstancias 
lo requieren.

No espere el lector 
encontrar una novela de la 
estatura de “La Casa Ver
de” , “La Ciudad y los pe
rros” o “Conversación en 
la Catedral” . Sin duda, 
“ ¿Quién mató a Polomino 
Molero?”, no alcanza 
aquellas cimas, pero es una 
novela que vale la pena 
leer.

Rosario Peyrou

“La Chunga” por Mario 
Vargas Llosa. Editorial 
Seix Barral. Buenos Aires 
1986. Distribuye Sudame
ricana-Planeta.

“ ¿Quién mató a Palomino 
Molero?” por Mario Var
gas Llosa. Editorial Seix 
Barra. Buenos Aires, 1986 
Distribuye Sudamericana- 
Planeta.
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Lo que se destaca
EL EXILIO DE GARDEL (Argentina-Francia), 
de Fernando E. Solanas (Princess)
HANNAH Y SUS HERMANAS (Estados Unidos), 
de Woody Alien (Central y Casablanca).
TASIO (España), de Montxo Armendáriz (Centro- 
cine)
DE MAO A MOZART (Estados Unidos}, de 
Murray Lerner (Cordón). ,
MACARONI (Italia), de Ettore Scola (Plaza).
LA REPUBLICA PERDIDA II (Argentina), de 
Miguel Pérez (San José).
ADIOS ROBERTO (Argentina), de Enrique Dawi 
(Grand Splendid).
EL COLOR PURPURA (Estados Unidos), de Ste- 
ven Spielberg (California). .

lome el aliscafo 
a la vuelta 
de su casa.

DESDE HOTEL CARRASCO

2.45/5.45/8.45
12.45/15.45

RECORRIDO
Arocena.Bolivia, Avda. Italia, 
18 de Julio, Pza. Libeuati, 
Agraciada, C. Ma. Ramírez.

Para ascender durante el 
recorrido por las calles 
mencionadas, concertarlo 
por los teletonos:
90 4668-90 4608-905987

aliscafos belt
“ • niNCONAOAP/. LIBEHTA0 

ABIERTO LAS 24 HORAS

Viernes 22 de agosto de 1986
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RASPAR de Peter Handke. Elenco de la Comedia Nacio
nal con: Levón, Richard Ferraro, Ismael Da Fonseca, 
José Luis Morales, Silvia Carmona, Rosa Simonelli, Ri
cardo Beiro. Escenografía, vestuario y máscaras de 
Carlos Musso. Iluminación de Carlos Torres. Espacio so
noro de Renée Pietrafesa. Expresión corporal de Teresa 
Trujillo. Dirección: Nelly Goitiño. Sala Verdi.

Dieciseis años tiene es
te Raspar cuando irrumpe 
en la escena dando trope
zones, balbuceando una 
única frase de la que se va
le para expresar todo lo 
que siente y recuerda, sin 
atinar a utilizar ni los esca
sos muebles que le rodean, 
enredándose en el respaldo 
del sofá cuando pretende 
sentarse y cayendo al atar
se los zapatos. Un ser que 
ni sabe tenerse en pie, des
conoce el nombre de las 
cosas más elementales y su 
utilización. Entonces apa
recen los instructores dis
parándole frases, nombres, 
conceptos, analogías y si
logismos, organizándole el 
mundo con palabras y a 
partir de ellas. Hasta que 
se vea a un Raspar erguir
se paulatinamente, utili
zar los utensilios a su al
cance, expresar la recien
te inculcada noción del 
espacio y las cosas. Y, lo 
más importante, aceptar 
mansamente su propio lu
gar en esa sociedad recién 
descubierta y que lo ha 
formado.

Se trata en suma de 
una visión teatral crítica, 
atractivamente efectiva 
además, de los mecanis
mos de trasmisión del pen
samiento, a la manera de 
esos filmes sorprendentes 
que muestran en minutos 
la vida de una planta du
rante semanas o meses. 
Mecanismos que a través 
de frases cortas, reitera
das e intercambiadas, di
chas por los magister en
mascarados a un Raspar 
vacilante, abrumado o ra
diante por haberlas com
prendido, explicitan pen
samientos abstractos don
de el orden es lo que im
porta, despojados de toda 
inquietud creadora o cues
tionante. Ordenamiento 
puramente verbal, muchas 
veces a contrapelo de lo que 
se ve, que convierte al len
guaje eiL^rasmisor de con
cepciones heredadas; ideo- 
logismos en ocasiones se
ductores por su ingenio o 
sencillez, pero sin confron
tación con hi práctica, de
sentendidos de la impres
cindible experiencia que 
confirme o niegue su vali
dez y vigencia, que cul
minan creando un remedo 
caricaturesco de la verda
dera vida. Después del pro
ceso, Raspar más que edu

cado ha sido amaestrado. 
Se ha sacrificado a un 
hombre, sin sangre ni vio
lencia, para crear un engra
naje. Raspar así instruido 
ya está pronto y disponi
ble, además conforme, pa
ra alienar su capacidad de 
trabajo. Será útil al sistema 
establecido. Y sobre todo, 
no le creará problemas.

Pocas veces una pues
ta en escena ha reunido tal 
capacidad de sugerencia y 
desafío, a la comprensión 
del público en general, co
mo la firmada por Nelly 
Goitiño. Consciente de las 
dificultades de un texto 
que recurre a claves semán
ticas para la expresión de 
un cuestionamíento mu
cho más amplio, ubicado 
en la base misma de la or
ganización de la sociedad 
actual, formando parte in
separable de sus valores, 
pone a su servicio la 
enorme carga sensorial del 
teatro. Aquella con signos 
de inmediata comprensión 
-gestos, actitudes, movi
miento, luz, color, expre
sión facial— que traduce a 
términos emocionales coti
dianos, más allá de cual
quier idioma, la arquetípi- 
ca tragedia del hombre co
mún crucificado a una efi
ciencia sin destino. Y si 
bien la contrapartida al 
drama contemporáneo su
gerida por Handke no va 
más allá de la más bien po
bre añoranza del buen sal
vaje que Rousseau legó al 
mundo -Raspar, dueño 
de su imagen y adaptado a 
la sociedad que lo condi
cionó, se angustia postre
ramente por haber perdido 
su primitiva inocencia per
ceptiva y hasta aquella úni
ca frase de expresión múl
tiple que balbuceaba en 
sus comienzos- queda in
tacta, más aún triunfante 
la sugerencia poética de 
aquella expresividad tea
tral que hace viable un tex
to que tal vez y en otras 
manos no lo sea tanto.

Para este logro la di
rección contó con la con- 
sagratoria labor de Levón, 
un actor excepcional que 
asciende con paso seguro 
a la consideración del gran 
público luego de una dedi
cación añosa, con hitos 
premonitorios en las últi
mas temporadas, como en 
el Obispo de El Balcón, de 
Genet. Hay que verlo en

este su Raspar creando es
pacios, expresando tensio
nes, centros de gravedad 
arbitrarios, sin descuidar 
el patético condiciona
miento de una personali
dad expresada a rostro des
cubierto y con la pobre 
apoyatura de frases cortas, 
las más sin sentido aparen
te, a las que sin embargo 
les extrae singulares e ín
timas resonancias. En esta 
expresividad de limpia tea
tralidad se destacan las 
concepciones de la bailari
na Teresa Trujillo, perfec
tamente asimiladas por un 
elenco que también debe 
comunicar con férreos e 
inusuales límites, como lo 
son las máscaras buscada- 
mente inexpresivas diseña
das por Carlos Musso y la 
uniformidad de vestimen
tas que sólo distinguen al 
protagonista. Y dando la 
imprescindible unidad de 
estos equilibrados acentos 
que restituyen la poesía 
a la escena —la intrínseca, 
donde lo literario es sólo 
una parte— el exactamen
te definido por Renée Pie
trafesa como espacio sono
ro. Aquí también encon
tramos creatividad mani
fiesta, en la línea que años 
atrás demostró e! conjunto 
venezolano Rajatablas pa
ra su Bolívar, con recursos 
más depurados pero con 
similar amalgama de voz 
humana y procedimientos 
electrónicos. Exactitud de 
aplicación que encontró en 
la sonidista Nicolini, con
juntamente con las luces 
de Carlos Torres destacan
do mediante círculos de 
luz rápidos primeros pla
nos de rostros, atentos co
laboradores. Una experien
cia que vale la pena juzgar 
personalmente, sin duda.

Victor Manuel Leites

Conferencia
El Colegio de Licen

ciados en Humanidades y 
Ciencias del Uruguay, en 
el Ciclo Académico de 
Conferencias, organiza una 
Mesa Redonda en Home
naje a Federico García 
Lorca en la que se trata
rá sobre el poeta y la 
Generación del 27, con la 
asistencia del profesor Me
dina Vidal, Rogelio Mirza, 
Alejandrina Luz y Fer
nando Beramendi. El acto 
tendrá lugar en la Biblio
teca Nacional, sala Acuña 
de Figueroa hoy a las 
19.30 hs.

i 1democracia v.%v\

AMO Y SEÑOR

L as c o sa s  en  su
LUGAR. Y bien 
puestas. Después de 

ver el tercer capítulo de 
“AMO Y SEÑOR”, CA
NAL 10, viernes, queda
mos reconfortados. El se
xo fuerte está recuperan
do su lugar, ¡que también! 
Era hora que se terminasen 
con esas pavadas de muje
res liberadas, ya era tiem
po de volver a probar 
quién es el que lleva los 
pantalones, quién es el que 
grita y pega, y quién es la 
que cocina y plancha. Por 
suerte para la humanidad, 
por suerte, hay libretistas 
como Carlos Lozano Dana, 
que saben ubicar al mundo 
como deber ser. Los hom
bres, hombres. Las muje
res, allí, sumisas, por pro
pia voluntad o por pura ca
chetada.

Hombre macho resul
tó ser el paraguayo Arnal- 
do André, mire. Las tiene 
a todas, las del pueblo 
Puerto Caliente, con él. La 
primera escena, allí nomás, 
se aparece a pecho descu
bierto y mi tía Florencia 
casi se suicida desde el no
veno piso. No era para me
nos. Amaldito, divino él, 
que se llama Alonso, así, 
sí, Alonso, tenía en la ca
ma a una chiquilina casi 
adolescente, una osadía 
de los creadores, mientras 
en el living, una paralíti
ca le hacía una escena de 
celos. Podría ser paralíti
ca pero no tonta, claro. Y 
él, él sin darle trascenden
cia al asunto. Como si na
da pasase. Al punto que 
le expecta despreciativa
mente “si pensás hacer
me una escena de celos de- 
jála para mañana” , por 
más que en el Canal el sá
bado dieran otro progra
ma.

Pero ahí no estaba na
da más que el comienzo.
En la siguiente escena, el 
buen Alonso está desayu
nando en la cama con la 
cuasi adolescente y ésta, 
que no demuestra ser muy 
lela, con perspicacia le 
pregunta “ ¿era tu aman
te?” y él, siempre impávi
do: “no tengo porqué
mentirte” y ahí nomás 
salta de la cama, ¡oh! 
¡horror! ¡ ¡en calzonci
llos!! y mi tía se salvó 
porque el vecino del octa
vo piso la pescó al vuelo. 
Mientras tanto, más que
mante andaba otro asunto.

El de la paralítica, llamada 
Nora, que en su sillón de 
ruedas galantea con el mé
dico, un tal Nicolás. Galan
teo va, galanteo viene, él 
aprovecha esa debilidad 
de Nora, y bueno, uno es 
humano y las armas la^ 
carga el diablo. El absurdo 
va mucho más lejos, claro, 
porque el médico, que 
tampoco tiene mucho de 
tonto, nos descubre que la 
inválida no es inválida, que 
la inválida finge serlo para 
así contar con el amor de 
Alonsito. ¡Que lujo, che!

Por esas vueltas de la 
vida, anda sin saber mucho 
qué hacer, la actriz María 
Concepción César, que su
po de tiempos mejores, y 
que está buscando una hi
ja que le quitaron y que, 
desde el mismo momento, 
Ud. ya piensa que es Lui- 
sita Rulak, o Victoria, co
mo le pusieron en la obri- 
ta. Pero Ud. tiene que ha
cerse el zonzo y no pensar 
en esas malas cosas porque 
sino todo terminaría en 
ese capítulo. Todo sería 
muy simple, y no habría 
más intentos de suicidio de 
mi tía, que volvió a saltar 
y esta vez llegó al séptimo 
piso, cuando se encontró 
con Alonsito y la inválida 
—no inválida en la cama, 
como si aquello fuera un 
relajo... el intendente no la 
debe haber visto, porque 
sino, ¡zácate!, censura.

Las más gloriosas 
muestras de romanticismo, 
sentimentalismo y emoti

vidad deben haber cru 
do por la pantalla cua 
vuelven a enfrentarse^ 
sito y Victoria. Am, 
desafiándose. Con esas. 
radas donde el odio i 
marcando el amor eter. 
si supieran que lo lo;. 
ban involuntariamente» 
allí el, deja caer su sao 
comienza a bailar con t  
Para peor, para mal de 
tía, la música que le pu 
ron de fondo tenía a F 
Bongusto cantando, y 
encontramos ya en el . 
so quinto. I

Dejamos para el fj 
destacar que Alonsito 
además de galán, el h( 
bre más rico del Puerto 
líente y que es acreei 
del papá de esa nena, \ 
lo que es odiado y envic 1 
do por muchos. Al po'* 
papá, preocupado por » 
deudas, le da un infartoi 
algo así, y mientras el r 
dico anda curando-calm¿- i 
do, se produce un nu<, 
encuentro entre Alons> 
y la hija del enfermo, V 
toria, oportunidad don 
ella prueba una vez más 
compenetración con el ¡ 
peí. Le acusa, así, sin d 
le respiro siquiera, c 
“ ¡A usted no le importa 
el estado de salud de i 
acreedores!”. Les confie 
que a mi tampoco me ii 
portaría mucho pero e 
confunde eso con deud 
res, de lo que nadie se 
cuenta, total, los televidej 
tes subdesarrollados só-í 
lloran y no andan en es 
minucias. Y ahí, Alonsá!) 
casi se enfurece al pun i 
que le dice una groseríi* 
“Te hizo bastante, basta 
te estúpida” . Al oírlo i • 
tía terminó en medio de I 
vereda, vecinos ya c 
dos. Y se perdió las f 
finales: ELLA: “ ¿l 
no sabe quien yo soy 
EL: “ Eso lo tengo muy s 
guro, vos sos mi futura e
posa” . Con eso, claro, ¿pt

lo s íra que seguir viendo 
guientes capítulos? Ya s 
be como terminará todj* 
O no. Rogamos eso si, j 
aquél que se llevó dis 
do a mi tía, que la de 
va al hogar. No es m 
Solo sufre con los telet 
tros.

> ». <

Otto Cisneri

Muestra de L’Ermitage
El Museo Nacional de 

Artes Plásticas y Visuales 
inauguró el pasado miér
coles una exposición de 
arte universal, pertenecien
te a uno de los tesoros 
artísticos más importan
tes del mundo. Con el aus
picio del Ministerio de 
Educación y Cultura y de 
la Embajada de la URSS 
en nuestro país, se abrió 
una trascendente exposi
ción —la primera de esta 
naturaleza que se realiza 
en América Latina- de 
“Dibujos de maestros eu
ropeos occidentales del 
siglo XV y XVIII” , per
tenecientes al acervo del 
Museo Ermitage de la 
ciudad de Leningrado, co

mo es sabido uno de lo, 
enclaves artísticos má- 
grandes del orbe junto a 
Louvre de París y el Me 
tropolitan de Nueva York 

La muestra compren-i 
de cien dibujos de gran
des maestros de Europa 
Occidental, pertenecien
tes a las más importantes 
escuelas del Renacimiento 
(italianas, francesas, fla
mencas, holandesas, ale
manas, danesas, etc.). ’ 

La exposición queda
rá a disposición del públi-lt 
co y podrá ser visitada 
de martes a domingos 
en el horario de 15 a 19! 
con entrada totalmente 
gratuita, en los salones 
del Parque Rodó.
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— 1 Uruguay que tuvo
■ — prestigio en el mun- 
“  do entero por el al- 

|, nivel de sus poetas, es
lieres, músicos y artistas 
¿sticos, llamado en tiern
as ya lejanos la Suiza de 

S iménca, luego del Proce
la doce años de censura y 
presión ha quedado de- 

s istado en materia de edu
cción artística.

Una medida íntempes- 
4í Ij radel Intendente Munici- 

¡d Dr. Eüzalde, prohibir 
;|¡ exlúbición de los dibu- 

: .s del joven Oscar Larroca
I cualquiera de sus 

«j. itpendencias, levantó tal 
Polvareda que llegó hasta 

seno de las cámaras le- 
'Zd islativas, y ganó la calle, 
•*.. : modo que la gente dejó 
i. i discutir de fútbol y del 

empo lluvioso, para co- 
<c,i íentar lo que se había 

s ansformado en la piedra 
c escándalo, los dibujos 
omográficos de Oscar La- 
oca. El mundo plástico 
acional paradójicamente 

V Í ! sintió reconfortado, per- 
ió por un momento la 

> encienda de desclasado al 
;rse colocado en el centro 
e la atención de todo el 
íundo.

1 antojadizo Intendente 
1 lizalde

El Dr. Elizalde homo- 
ligó el fallo del Jurado In- 
i jrnacional presidido por

el argentino Jorge Romero 
Brest, que otorgó a Oscar 
Larroca un premio de N$ 
120.000 en el XXXIII Sa
lón Municipal de noviem
bre 1985. Encabezó el es
trado junto con los Direc
tores del Departamento de 
Cultura de la I.M.M. y par
te de los Jurados, tomó 
parte activa en felicitacio
nes y aplausos, matizados 
de sonrisas y entregó pre
mios. La obra de Oscar La
rroca del mismo tenor que 
las cuestionadas hoy esta
ba ubicada en el testero 
central frente al cual se 
instalaron las autoridades. 
Además apareció reproduci
da en el catálogo que com-. 
plementó la muestra. Y pa
só a engrosar el acerbo del 
Museo Juan Manuel Bla- 
nes. Y no cabe duda que ei 
Subte Municipal donde se 
presentó es la sala más vi
sitada de Montevideo.

Meses antes Oscar La
rroca exhibió su obra en 
Cinemateca y no pasó na
da, sólo la Inspección de 
Espectáculos Públicos im
puso un horario del me-

arte plástico es tema
nacional

ñor. Además fue comenta
da elogiosamente y a toda 
página en “ La Semana” de 
El Día.

La Dirección de Cul
tura de la7 Intendencia lo 
invitó a exponer y el In
tendente aplicó la censura 
con el pretexto de prote
ger la sensibilidad del pú
blico medio.

Orden de Difusión Masiva

Pero acto seguido para 
contrarrestar tanto recato 
mandó fotografiar las 
obras y repartirlas a todos 
los medios. En pocos días 
habían circulado a nivel de 
gobierno de mano en ma
no y la prensa escrita pu
blicó fotos a cuarto de pá
gina, poniendo al alcance 
de niños, adolescentes, hi
jas de María y toda la ciu
dadanía hiriendo ahora sí 
la sensibilidad de personas 
no preparadas para la con
templación de trabajos ver
daderamente fuertes. Fuen
tes bien informadas cuen
tan que el Intendente J. 
Elizalde se ha transforma-

Fonogramas

Impecables versiones
E 1 contrato del sello 

Phillips con la Aca
demia San Martín 

de los Campos y con el bri- 
.llante Neville Marriner ha 
dado ya frutos excelentes. 
Los catálogos del hemisfe
rio norte informan de edi- 

i dones de sinfonías de 
fHaydn, de su oratorio “ La 
:CCreación” , también del re

gistro de los conciertos pa
ra piano de Mozart, con 
Alfred Brendel como solis
ta. Predsamente, la casse- 

fctte 7337 148 (estereofóni- 
ca,dióxido de cromo, edi- 
dón y distribución de El 

1 Palacio de la Música) reco
ge sus conciertos para pia- 

f no No. 15 en si bemol IK 
450, y No. 21 en do IK 
467 (cadenzas del rumano 

•I Radu Lupu).
Desde su debut, en 

1948, Alfredo Brendel se 
I ha distinguido por el parti- 
} cular énfasis en la obra de 

Beethoven, Mozart y Schu- 
ijbert. En los últimos años 
I de la década del setenta re

gistró esa muy particular 
muestra del talento mozar- 
tiano: los conciertos para 
piano. En el presente regis
tro, Brendel/Marriner de
muestran un muy particu
lar sentido del equilibrio, 
de la musicalidad, y trans
forman una y otra versión 

\ en dos experiencias inolvi
dables. En el IK 450, por 
la frescura de la recreación

de ese Mozart que juega 
prácticamente con el ins
trumento solista —circuns
tancia especialmente re
marcada en el tema del ter
cer movimiento “Allegro” ; 
y en el IK 467, de particu
lar lirismo, porque más 
allá de éste, Brendel, como 
en el IK 465, para dos pia
nos, y el IK 466, valoriza 
la obra grave de un hom
bre maduro.

Ciertamente, no es 
exagerado insistir que en 
ambos conciertos se des
pliega, sutil pero contun
dentemente, la exquisita 
sensibilidad de ambos mú
sicos: desde la limpieza de 
los planos orquestales a las 
nítidas e impecables frases 
del piano. Y pese a que el 
mercado discográfico está 
en condiciones de ofrecer 
versiones excelentes (no 
puede olvidarse la de Dinu 
Lipatti del No. 21) ésta es, 
sin duda, paradigmática.

GILELS Y EL 
CUARTETO AMADEUS

“ La trucha” (quinteto 
en la míayor, D 667) de 
Schubert se debe más al 
azar que a la necesidad; se
guramente sólo así podían 
reunirse el piano, el trío 
de cuerdas y el contrabajo. 
El azar se llamó, en todo 
caso, Silvestre Paumgart- 
ner, violoncelista aficio

nado con el que veraneó 
Schubert en Steyr y al que 
le gustaba mucho el lied 
“Die forelle” (esto es “La 
trucha” ) y que encargó al
guna obra al compositor. 
Así surgió este quinteto 
cuyo cuarto movimiento 
(Tema, Andantino, Varia
ciones I-IV, Allegretto) es
tá estructurado con varia
ciones sobre la melodía del 
lied y en el que —como se 
debe— buena parte se con
fía al cello. En el presente 
registro (DGG 300 646, es- 
tereofónico, cassette de 
dióxido de cromo, proce
sado y distribuido por El 
Palacio de la Música), Mar
tin Llovett hace arabescos, 
y juega (en el sentido más 
correcto del vocablo) con 
la melancolía, el patetismo 
o la resignada serenidad.

La incorporación del 
pianista soviético Emil 
Gilels y del con ti a bajista 
Rainer Zepperitz al famo
so cuarteto tiene que ver 
con el resultado total que 
consigue trasmitir desde 
las interrogantes del An
dante (segundo movimien
to) a toda la aparente des
preocupación por el equili
brio. Se trata, en suma, de 
una impecable versión ca- 
merística a la que bien 
se puede calificar de inelu
dible.

Paco Sánchez

mmmmi m i i n n u i i á i i l

do en el principal difusor 
de la obra de Larroca. No 
contento con la explota
ción del tema realizada por 
la prensa oral y escrita, in
citada por él, dispone en 
su escritorio de la I.M.M. 
de una copia completa de 
los dibujos y los muestra a 
quien se aproxime con 
ocasión de una audiencia 
o motivos de trabajo.

Todos los grandes Mu
seos del mundo tienen co
lecciones de dibujos eróti
cos. Sin más, el Ermitage 
contaba hoy la Curadora, 
que dispone de una magní
fica selección de dibujos 
eróticos japoneses que por 
supuesto no están a la vis
ta de todo púbüco, sino 
que se reservan para espe
cialistas y estudiosos debi
damente autorizados.

Ese cúmulo de moji
gatería es fruto de una 
confusión entre moral y 
arte, entíe ética y estéti
ca.

El gran crtico de ar
te inglés Herbert Read nos 
dice al respecto: “El arte 
no está ni ha estado nunca 
supeditado a valores mora
les. Los valores morales 
son valores sociales; en 
tanto que los valores esté
ticos son valores humanos. 
Los valores morales pro
mueven y protegen una de
terminada forma de vida; 
los valores estéticos pro
mueven y protegen la vida 
misma como principio vi
tal”. Los valores morales 
se basan en sentimientos, 
vale decir las nociones cla
ras sobre la bondad y la fe
licidad. Los valores estéti
cos se basan en institucio
nes y sentimientos o sea 
en reacciones oscuras ante 
la experiencia.

Un falso puritanismo 
ha transformado en peca
minoso todo lo que se re
fiere al cuerpp.

El gran poeta y ensa
yista mexicano Octavio 
Paz que visitó reciente
mente Montevideo, escri
be: “Se desacralizó el cuer
po; dejó de ser el campo 
de batalla entre los ángeles 
y el diablo y se transformó 
en un instrumento de tra
bajo. El cuerpo fue una 
fuerza de producción. La 
concepción del cuerpo co
mo fuerza de trabajo llevó

inmediatamente a la humi
llación del cuerpo como 
fuente de placer. El asce
tismo cambió de signo; no 
fue un método para ganar 
el cielo, sino una técnica 
para acrecentar la produc
tividad.

El placer es un 
gasto, la sensualidad una 
perturbación. La conde
nación del placer abarcó 
también a la imaginación, 
porque el cuerpo no sólo 
es un manantial de sensa
ciones sino de imágenes. 
En nombre del futuro se 
completó la censura del 
cuerpo con la mutilación

de los poderes poéticos del 
hombre. La resurrección 
del cuerpo quizá es un 
anuncio de que el hombre 
recobrará alguna vez la sa
biduría perdida”.

Esta es una oportuni
dad para que reflexione
mos sobre las carencias 
que en materia de educa
ción de la sensibilidad 
cuenta nuestro sistema 
educativo. Es necesaria 
una ley general de la edu
cación artística que abar
que desde la niñez al Post- 
Grado Universitario y se 
integre a la formación per
manente, para que no se 
provoquen estas fisuras ge
neracionales.

Señor Intendente Eli
zalde, el dibujante Larroca 
es apenas un incipiente ar
tista muy dotado, que 
integra “ la generación del 
desamparo” , que careció 
de maestros y solo, encon
tró un camino expresivo. 
Parece un exceso y de mal 
gusto querer levantar a un 
pueblo contra él, como si 
fuera el monstruo de la la
guna negra.

Así que pasen veinte o 
treinta años y Oscar Larro
ca con el apoyo de alguna 
beca madure una cosmovi- 
sión e ingrese definitiva
mente en la historia del ar
te uruguayo y latinoameri
cano, el Intendente Dr. 
Elizalde habrá ingresado a 
la historieta.

Pilar Fuentes

Música

¿Podremos escuchar 
a Eva Vicens?

Con un poco de bue
na disposición es seguro 
que se conjuguen todas 
las posibilidades para que 
el público montevideano 
pueda escuchar a Eva Vi
cens. Se trata - a  manera 
de breve explicación hacia 
un sector generacional— 
de una muy buena clave- 
cinista uruguaya que, des
de hace muchos años, resi
de en España.

En los años de forma
ción, esta instrumentista 
fue becada por los gobier
nos de Austria, España, 
Holanda, y también por 
el de su propia patria. 
Eva Vicens egresó de la 
Academia de Música de 
Viena donde pudo traba
jar con la célebre Eta Ha- 
rich Schneider, de quien 
recibió múltiples distin
ciones. La clavecinista aus
tríaca es reconocida por el 
nivel de sus interpretacio
nes de la música española 
para teclado de los Siglos 
XVII/XVIII. Hacia ese sec
tor del repertorio se orien
tó, también, la preferen
cia de Eva Vicens que 
-e n  Santiago de Compos- 
tela, a donde concurrió 
especialmente invitada-

pudo perfeccionar en cur
sos de la clavecinista espa
ñola Genoveva Gálvez.

De ese período de 
afirmación de su técnica 
y estilo hay dos discos 
grabados por Eduardo Pra- 
to con el asesoramiento 
de Henry Jasa, en el sello 
RCA Víctor (LP-MU 1001 
y 1002). En uno de ellos, 
Vicens recrea a los maes
tros franceses Rameau y 
Couperin, así' como a 
maestros itaüanos y britá
nicos. En el otro, se de
dicó por entero a la mú
sica hispánica, con obras 
de Antonio de Cabezón, 
Luys de Narváez, Muda- 
rra, Mateo Albéniz, Padre 
Antonio Soler y Domeni- 
co Scarlatti.

A comienzos de la 
década de los setenta Eva 
Vicens radicó en España 
centralizando sus activi
dades de concertista, in
vestigadora y educadora, 
en Barcelona. Según las 
informaciones conocidas, 
actualmente reside en Ma
drid y seguramente no 
rechazaría la justiciera in
vitación que deberían for
mular los organismos cul
turales de éste, su país.
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L os acontecimientos se han precipi
tado en los últimos días. Una ca
dena de hechos políticos vincula

dos con el tema de los Derechos Humanos 
llevó a pensar que está llegando la hora de 
las definiciones. ’

Durante el primer año y medio de go
bierno, el Dr. Julio Ma. Sanguinetti logró 
posponer el esclarecimiento de las viola
ciones a los Derechos Humanos ocurri
das durante la dictadura. Ya en los últi
mos meses comenzó a comprender que su 
política de jugar al tiempo y al olvido es
taba destinada al fracaso. Apeló entonces 
al “diálogo” con los demás partidos, pero 
no le gustaron las opiniones ajenas. Tam
poco le gustaron las conclusiones de los 
cuatro juristas que, en nombre de sus res
pectivos partidos políticos, analizaron el 
tema desde un ángulo técnico.

Sanguinetti viajó a Brasilia dejando el 
problema intacto. Cuando regresó se en
contró con caceroleadas, caravanas por 
“verdad y justicia” , quejas públicas del 
Centro Militar, denuncias sobre un su
puesto atentado, reuniones del Coman
dante en Jefe del Ejército con ex jefes mi
litares, un congelado intento de asamblea 
para defender el honor de las Fuerzas Ar
madas y, finalmente, una extensa declara
ción firmada por 17 oficiales generales del 
ejército que tuvieron principalísima 
actuación durante la dictadura. Se encon
tró también con una opinión pública pen
diente de la dilucidación del tema.

Pero no parecen ser sólo esas razones 
por las cuales el Presidente Sanguinetti se 
decidió a actuar pronto y por su cuenta. 
Hay claros indicios de que en la órbita del 
Poder Judicial estarían a punto de ocurrir 
cosas que no favorecerían los planes del 
gobierno. Por lo pronto, fuentes judiciales 
confiaron a LA DEMOCRACIA que el 
Fiscal de Corte habría emitido un infor
me favorable a la Justica ordinaria en la 
contienda de competencias relativa al 
caso de los asesinatos de Zelmar Michelini 
y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Según la misma fuente, la Suprema 
Corte de Justicia estaría a punto de emitir 
su dictámen, en forma simultánea, sobre 
prácticamente todas las contiendas de 
competencia que hasta el momento han 
logrado trabar las investigaciones judicia
les.

Parecería entonces^ que el tiempo, 
que Sanguinetti ha querido hacer jugar en 
su favor, se le está volviendo en contra.

Por razones de cierre, estas líneas es
tán siendo escritas antes de la reunión del 
Jefe de Estado con el Presidente del Di
rectorio del Partido Nacional, Wilson Fe- 
rreira Aldunate, a la que seguramente se
guirán otras similares con los líderes de 
los demás partidos políticos. Pero como 
Sanguinetti no confía en hallar en los 
máximos dirigentes partidarios receptivi

dad a sus planteos, ya tiene dispuesto en
viar al parlamento su propio proyecto de 
ley proponiendo una amnistía general pa
ra funcionarios policiales y militares, de 
la cual quedarían exceptuados, precisa
mente, los casos de más difícil esclareci
miento: las muertes de Gutiérrez Ruiz, 
Michelini y de Cecilia Fontana de Heber, 
así como los llamados delitos económi
cos. Pero, por las dudas, esos casos, en el 
proyecto Sanguinetti, irían a la justicia 
militar. •

VUELVEN LOS CUCOS

Para apuntalar una solución que con
tradice posiciones legalistas sostenidas por 
el actual presidente antes de asumir a su 
cargo, y que, según las encuestas y el sen
tido común, contraría la opinión generali
zada de la ciudadanía, el gobierno ha ini
ciado una nueva campaña de opinión pú
blica destinada a fabricar fantasmas.

La estrategia no es nueva. Fue utiliza
da durante y después de las conversacio
nes del Club Naval. Era el pacto o el caos, 
la negociación o la guerra. Volvió a ser 
usada en la campaña electoral, cuando el 
lema “El Cambio en Paz” sintetizaba la 
idea central de la apelación del batllismo: 
Sanguinetti o la debacle.

En estos días los fantasmas han vuel
to a revolear las sábanas. La palabra con
frontación está a la orden del día. El Vi
cepresidente de la República Dr. Enrique 
Tarigo, en recientes declaraciones tremen- 
distas llegó a advertir sobre el peligro de 
muertos en las calles.

El diario El Día, en su editorial del 
sábado 16 de agosto, titulado “No permi
tiremos que nos roben la libertad” , prepa
ró el terreno afirmando que “ la vía del 
enfrentamiento de hecho termina, aunque 
no nos guste, en hechos desgraciados, en

los que habitualmente hay que lamentar 
una o más víctimas” .

Por su parte, el Presidente de la Re
pública, según la versión que ofrece el 
mismo matutino en su edición del domin
go 17, afirmó que “crear una encerrona del
sistema político por discusiones del pasa
do, de un pasado superado, me parece un 
grave error” .

Advirtió asimismo que “estamos 
viendo la sobrevalorización de determina
da discusión en la cual un grupo de iz
quierdistas exaltados y un pequeño grupo 
de militares nostálgicos establece una dis
cusión que va ambientando cada vez más 
un clima de enfrentamiento” .

De esta forma, igual que lo hiciera 
durante debates parlamentarios o conflic
tos sindicales, el gobierno divide al país 
en buenos y malos. Esta vez, los malos 
son los que aspiran a consolidar la demo
cracia mediante el libre funcionamiento 
de la justicia y los buenos son los que 
quieren echar un manto de olvido sobre 
llagas aún abiertas.

En algunos círculos políticos se espe
culó en los últimos días con la posibilidad 
de que el Dr. Sanguinetti estuviera dis
puesto a plebiscitar su amnistía si no con
sigue los votos necesarios en el Parlamen
to para llevar adelante el proyecto. Puede 
resultar paradójica la coincidencia del Pre
sidente con la iniciativa lanzada poco 
tiempo atrás por el senador José Germán 
Araújo.

* Si Sanguinetti plebiscita la amnistía, 
seguramente no centrará la discusión en 
el conflicto entre justicia o no justicia. 
Lo centrará en la idea de la paz contra la 
hecatombe. Y jugando a entreverar las co
sas, Sanguinetti seguramente también se 
valdrá de ruidos de cacerolas y de sables, 
y de noticias sobre atentados y amenazas, 
para fortalecer su posición.

Los brotes de radicalización que u m  
surgido en los últimos días, conscienl 4 
inconscientemente, le’ ayudan a sep a 
soslayando la cuestión principal: ¿e U 
mos en democracia, o sólo nos dejan i ! ■  
gar a la política mientras no nos mi 
mos con quienes nos prestaron c o n d io .Ir  
nalmente el poder? Si esta es una etapa- I ■  
transición, ¿cuáles son los límites que i 
están permitidos?

Los militares presuntamente impli | ■  
dos en violaciones a los Derechos Hur < 
nos se niegan a concurrir a la justicia on 
naria y el Presidente* de la República i i h 
impone su autoridad sobre ellos. Allí | . 
rece estar la clave. ¿Hay que amnistían, l 
por miedo a que se desacaten? Si es a 
no es válidokel argumento de que tambi: 
fueron amnistiados los tupamaros. Est» 

-estaban derrotados, desarmados y some. 
dos a condiciones de cautiverio inhun lijj 
ñas. En cambio la actual amnistía se rec tf.tf 
ma para quienes no fueron derrotados, i 
tán armados y no creen merecer perdí l 'u 
sino reconocimiento poF los servid 
prestados a la Patria.

El pasado martes, 17 generales, ent 
los que se cuentan cinco ex Comandant 
en Jefe del Ejército, dieron a publicidr ill 
un extenso manifiesto “profundamen I*' 
preocupados por la campaña difamator 
y agraviante contra quienes lucharon 
venderon y salvaron a la Patria de la pasj 
da insania sediciosa y terrorista...” ¡

La declaradón reitera la clásica apcr¡ 
logia del “proceso” . Pero en medio d 
tanta retórica, los militares firmantes asm 
guran que “hoy miramos con esperanz 
el porvenir -sin  nostalgias de poder- poi > 
que las Fuerzas Armadas dieron su palí 
bra y porque el pueblo sabe que ella 
cumplieron lo prometido” . Hay queja: 
pero no amenazas en la declaración de lcvl 
antiguos mandos.

Finalmente vale la pena destacar un 
frase clave: “ ...no hemos renunciado, rv 
renunciaremos a asumir la responsabilidad! : 
que el ejercicio del Mando impone a todii 
militar...” . ft

¿Cuáles son esas responsabilidades 
que están dispuestos a asumir? La justici 
tendría mucho que decir al respecto. Si s< 
la dejara actuar se podrían matar dos pá 
jaros de una pedrada: consolidar las insti 
tuciones democráticas y fortalecer la ima 
gen de unas Fuerzas Armadas sometidas i zhI 
la Constitución y a los Poderes del Es 
tado.

Sanguinetti, en cambio, parece jugsfln 
do a sobredimensionar lo anecdótico en 
vez de lo medular, el miedo en lugar de la 
razón. Es un procedimiento que a veces» 
da resultado. Pero la dictadura tuvo un i 
duro revés cuando en 1980 lo ensayó con 
el plebiscito constitucional.
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