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EL DIA - Pág. Montevideo, sábado 9 de junio de 1979

Mar Trajo Casi Tres Siglos de Historia
■ ■a s t a  revisar una memoria de naufra
gios, para comprobar que el Rio de la Piala 
es una de las vías de navegación más pe
ligrosas del- mundo. Parecería que un 
naufragio —como un incendio, un robo, o 
cualquier catástrofe similar— sólo es noti
cia al día siguiente de ocurrido. Puede 
serlo lambién, sin embargo, muchos artos 
después! cuando el tiempo ha prestigiado 
el hecho y lo ha vuelto casi legendario, con
jugando asi —como suele ocurrir en el 
recuerdo— lo real y lo Imaginado.

En la semana pasada, luego de una su
destada que cualquier capitalino pudo 
apreciar en nuestras calles y en el intenso 
frío que se ganaba por entre el abrigo, las 
playas deI Este se vieron-una ver más inva
didas por esos curiosos y aparentemente 
inútiles objetos dei mar, que algunas ma
nos hábiles saben convertir en elementos 
serviciales: tablones caidos o arrojados de 
barcos en viaje, toneles de origen impreci
sable, envases que alguna vez contuvieron 
perfum es' finos, botellas de alguna 
embriaguez que jamás hemos gustado. En 
Jaureguiberry, esta dádiva de los lechos 
marinos y las espumas fue algo más gene
rosa. Es interesante que, siquiera de cuan
do en cuando, ocurra en estos sitios — 
donde jamás sucede nada— alguna cosa 
capaz de quitar el sueño a lugareños y fo
rasteros.

La entrada principal- de Parque Jaure- 
Ouiberry, el último balneario en costas del 
departamento de Canelones, está en el Ki
lómetro 80 de la ruta interbalnearia. Él sitio, 
poco conocido, tiene dos costas: una sobre 
el Río de la Plata y otra sobre el'Arroyo 
Solis Grande, límite entre este departamen
to y el de Maldonado. En el último censo, la 
población-estable de este verdadero pa
raíso de los veraneantes era de cincuenta y 
tres personas, contando entre ellas a los 
trabajadores de un aserradero hoy Inactivo.

El sitio es de un raro encanto Aunque 
está en realidad lejos, parece al alcance de 
los pasos e'1 Cerro de las Animas, cuya mo
te entre verde y azulada se alza a modo de
telón de fondo del arroyo. Botes, y oca-

sionalmente algún yate, fondean en un pe
queño embarcadero en la margen corres
pondiente a Maldonado. Desde allí, hace no 
demasiado tiempo, se cruzaba a Jaure
guiberry en una chalana, cuando aún no 
había carretera. Todavía hay quien recuer
da los gritos de una orilla a otra, empeña
dos en despertar al botero cuando alguien 
queria cruzar y éste dormía su siesta. A 
Montevideo se venia en ómnibus desde 
Solís. Si había pasaje en la tardecita y el bo
tero se hallaba en la margen opuesta, se le
vantaba en Jáureguiberry una bandera para 
indicarle que debía venir en busca de los 
viajeros. Hoy, la ruta hacia Piriápolis pasa 
junto a este pequeño balneario y un moder
no puente agrega la gracia de sus líneas a 
fa belleza natural.

Pero en lo sustancial, Jaureguiberry no 
ha cambiado. Sigue poblado de aromas pu
ros; hay voces de aves y muchos humos 
que ayudan a descubrir, entre los pinos, a 
(as casitas aldeanas. Las gentes del paraje 
conocían, al parecer desde hace mucho 
tiempo, la existencia de un "galeón" espa
ñol-naufragado cerca de la costa. Ante 
sonrisas incrédulas, un anciano afirmaba 
haber visto hace años los restos del navio, 
y aún alguien conservaba tablones cu
riosos, como recuerdo o reliquia. La imagi
nación asocia, desde luego, a galeones con 
piratas y tesoros. La realidad —como habi- 
fuatmente sucede— ha sido algo más módi
ca y avara; pero lo ocurrido motiva de todas 
maneras una cierta sorpresa

Hace apenas cuatro días, vimos con 
nuestros propios ojos la quilla y los baran
dales dél "galeón" antiquísimo, embicado 
en las espumas de la costa de Jaure
guiberry, Cuando regresamos al tugar, 
acompañados por el compañero Enero Va
liente y su equipo fotográfico; el mar habla 
celado una vez más su riqueza. Las olas se 
llevaron aquefla hermosa' estructura hacia 
el horizonte, o bien la arena ha cubierto 
quién sabe dónde el cadáver de la nave, de
jando a (a vista sólo algún tablón con clavos
de madera, que sirvió al menos para deter
minar la antigüedad de la construcción.

El profesor Alfredo Castellanos, conoci
do por sus trabajos sobre temas históricos 
e investigador de sólido prestigio, delineó 
casi definitivamente los perfiles del episo
dio. Lo que él no ha podido precisar, pro
bablemente nadie pueda establecerlo nun
ca.

Nos informa el profesor Castellanos que 
“ galeones", en realidad, sólo los hubo en 
los mares de América hacia los siglos XVI y 
XVII, época de los Habsburgo. Estas naves 
pesadísimas se parecían a las galeras en su 
corte y acastillaje. Hubo galeones, por 
ejemplo en la invensible armada. Allí com
batió entre otros el "San Martin" y para te
ner una idea del tamaño de estos 
monstruos del mar, vale la pena recordar 
que esta nave tenia un porte de 1000 tonela
das, 50 piezas de artillería, 177 marineros y 
300 soldados. En los siglos mencionados, 
creó la corona española ej llamado “ siste
ma de flotas y galeones". Estaba destinado 
a proteger a los barcos de carga que viaja
ban desde América a Europa. Era desde es
te continente hacia la metrópoli cuando se 
hacia necesario custodiar a los’transportes 
de carga, llenos de tesoros, para evitar 
asaltos piratas. Los galeones eran, precisa
mente, tos pesados barcos de guerra que 
vigilaban a los transportes de linea. Es un 
detalle curioso para quien guste de asuntos 
bélicos: la formación era en todo similar a la 
adoptada por las escuadras en la última 
guerra mundial.

Los galeones, embarcaciones de tres o 
cuatro palos, zarpaban desde Sevilla o Cá
diz hacia nuestro continente. Viajaban sólo 
dos veces al año: en primavera y en otoño. 
Hacían escala en la Habana y se dirigían, 
desde allí, hacia Veracruz, en actual territo
rio de Méjico, o hacia Portobelo y Cartage
na, puertos ambos en ia Colombia de hoy. 
Considérese ahora la lentitud y dificultad 
de las comunicaciones por aquel entonces: 
desde estos puntos, los productos eran lle
vados a Panamá a lomo de muías, o bien al 
Callao en barcos de calado menor. Desde 
allí, por tierra, al Cuzco y el Norte argenti
no. Vía Túcumán, en carretas, la mercancía

Restos de la antigua 
na ve —¿ española ?— 
naufragada hace más 

. de dos siglos. 
Afloraron en arenas 

de Jaureguiberry.
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llegaba a nuestras latitudes. Es fácil supo
ner el desabastecimiento que provocaba 
esta travesía, en la que a peripecias de lod# 
tipo se sumaban los continuos robos. La i 
llamadas "aduanas secas" encarecían da 
tal modo la mercadería, que la defensa ha
bitual del Río de la Plata fue la desde en* 
tonces floreciente industria del contraban
do.

Basta revisar el itinerario que hemos tra
zado para comprender que no hubo en re
alidad galeones en aguas del Plata. Lo apa
recido en Jaureguiberry responde pues, 
sólo a medias, a las consejas del lugar.

Conscientes del alto costo del servicio, 
los Borbones abolieron el sistema de flotas 
y galeones. El abastecimiento se efectuó 
mediante barcos do registro, que viajaban 
cada uno por su cuenta y riesgo. Estas na
ves venían al Río de la Piala dos veces por 
mes. Había fragatas y goletas, de fres pa
tos, y bergantines, de dos palos.

Aunque los vecinos de Jaureguiberry 
seguirán hablando, tal vez por muchos 
años o para siempre, del “ galeón" espa
ñol, lo aparecido días atrás en la cosía # t 
en realidad un bergantín. A la altura del '  
Solís Grande, según lo establece Alfredo 
Castellanos, hubo tres naufragios: e! 1« de 
mayo de 1801, se fue a pique a cuatro le
guas de la costa el bergantín real “ El Car
men y San Antonio"; el 23 do abril da 1808, 
el bergantín inglés "Cale.Jen", salido de 
Montevideo, y que se hundió fronte al 
puesto militar español en tu boca del Solis; 
el 19 de setiembre de 1871. naufragó el cú
ter "Garibaldi", argentino y de un único pa
lo.

Alfredo Castellanos prácticamente dea- 
carta que los restos aparecidos sean d«H 
año 1871. Serian pues los restos de un ber
gantín de comienzos del siglo XIX. La ver
dad es que, si bien no tan majestuoso como 
el galeón, el bergantín también tiene su his
toria y su leyenda. La imaginación puede 
sin cuidado seguir soñando con piratas y 
corsarios. El bergantín lleva su nombra, 
precisamente, porque en un principio fue 
usado por los "bergantes" que se ocupa
ban de tan propicia actividad. Espronceda 
lo consagró poéticamente: “ Con diez caño
nes por banda/vlento en popa a toda ve- 
ta/no cort^ el mar, sino vuela,un velero 
bergantín". Este aparecido en .nuestras 
costas ha de ser de los llamados "avisos": 
dedicados al comercio, veloces, y de unos 
treinta metros de largo. Viendo las altas 
olas del rio como mar, preguntamos un po
co ingenuamente al profesor Castellanos si 
habría habido muertos en este accidente. 
Nos dice que estas naves se hundían dan
do tiempo bastante para echarse a nadar y 
venir hacia la orilla.

Nuestra decepción fue grande cuando, 
deseosos de ofrecer úna espléndida fo
tografía, descubrimos sepultado o desapa- ‘ 
recido el antiguo esqueleto. Pensamos 
que, al fin y al cabo, todo naufraga en esto 
mundo: los bergantines españoles y el afán . 
de los periodistas. Recordamos un verso 
del más antiguo poeta de ia lengua conoci
do por su nombre propio. Según Gonzalo 
de Berceo, que tampoco pudo —-por 
cierto— conocer a los galeones, "e l mar 
nunca quiere cosa muerta ocultar". Pare
cería que tampoco quiere mostrarla jamás 
tal como fue. El viejo pescador de He
mingway cobra una pieza enorme y sólo 
‘trae a tierra una espina.

¿Cómo habrá sido este bergantín? Con 
su palo mayor levemente inclinado hacia 
popa y su trinquete acostado hacia proa, y 
todo su aparejo desplegado: así debió ver
se desde los médanos de Jaureguiberry. 
Quizá se dibujó alguna vez, en ojos 
asombrados, como en la pupila de los iq¿. 
dios del "Tabaré": comò una "garza in -' 
mensa" cerca de la playa desierta.'

______________Vanedades

Jorge Alknetur



por Roberto Lagarmilla

I OOOS sabemos, intuitivamente, lo que es una sequ/a; y, 
sin em bargo ,  nada  69 más difícil que definirla con preci
sión c ien t í f ica

En realidad, y más allá de los criterios que convengan
• cada tipo de actividad humana .(agricultura, higiene, na
vegación fluvial, generación hidroeléctrica, etc.), puede 
•firmarse que reina sequía cuando el agua aportada por las 
lluvias resulta insuficiente. Entonces cabe preguntarse: 
¿cuándo entender por Insuficiente tal aporte natural?

Precisamente aquI comienza la diversidad de criterios 
y es lógico que así suceda, dados los disímiles volúmenes 
de agua exigidos por las actividades humanas. Es pro* 
bable que la primera idea de “ sequía" haya surgido de fa 
carencia de agua indispensable para la alimentación y para 
• i  desarrollo de los vegetales. Por eso, la primera definí* 
alón que cronológicamente encontramos al respecto, per
tenece a Helmann: “ periodo de tiempo durante el cual la 
cantidad de lluvia es nula o tan escasa, que los agriculto
res no la toman en cuenta".

Como lo observa Luis MORANOI, tal definición es en 
extremo arbitraria. Hace imposible un estudio de conjunto 
a impide las más elementales comparaciones, porque los 
oaudaies de lluvia exigidos por las labores agrícolas varían 
considerablemente según las especies vegetales que se 
considere, así como la preparación del suelo y la estación 
del año en que culmina el proceso de crecimiento de cada 
•ultivo. ' •*'

Otra definición (de SYMONS) parece más rigurosa: 
"sequía: período durante el cual el pluviómetro no registra 
una décima de milimotró lo menos, durante 15 días". Có
mo se ve, esta segunda definición asigna a las sequías 
limites demasiado reducidos y estrictos.

De acuerdo con ella, nuestro clima plateóse ofrecería, 
•n  muchos años, series ininterrumpidas de sequías. Mo- 
randj cita el caso del año 1903, que durante 9 meses pre- 
aerita otrds 9 de tales períodos y, sin embargo su total 
anual (978 mm.) no se.aleja mucho del normal, que es de! 
orden de los 1.000 mm; por año. Ateniéndose a tales 
hechos, Morandí propuso una definición más concordante 
con nuestras necesidades básicas en aquella época (año 
1928), relativas a nuestras “ Industrias-madres"; ganadería 
y agricultura: “ periodo NO MENOR DE TRES SEMANAS, 
$n el cual las lluvias no alcancen, en total, 5 litros por
metro cuadrado, o sea 5 mm."

Como se vo, la definición de Morandi no es tan vaga 
oomo fa de Helmann, ni tan estricta como la de Symons; 
puesto que se apoyaba en hechos concretos y palpablea 
dentro de la realidad geográfica.

Y en ese sentido, el mismo meteorólogo observa que 
MAS DE LA MITAD DE NUESTROS CASOS DE LLUVIA 
(exactamente, el 53%) corresponde a lluvias iguales o infe* 
Hora» a esos 5 mm.¡ cantidad reputada como mínima para 
rendir utilidad para el agro.

DEFINICIONES MODERNAS
^  V  O M  ^  t  0  i  * * *  *  *** ^ #

I  • •  • *  %  i  * * * f

El desarrollo industrial, qué trae aparejada fa constrüc* 
•fóH da grandes fábricas y usinas, ha vuelto necesa

riamente Insuficientes las anteriores definiciones. Por 
eso, han surgido las derivadas de lo que los climatólogos 
llaman el BALANCE DEL AGUA NATURAL; cuyo activo 
está.representado por el total de agua caída, y cuyo pasi
vo, por fas pérdidas ocasionadas por absorción y 
evaporación.

En tal sentido, debemos entender por sequía, a todo 
período durante el cual, las pérdidas por absorción y/o
evaporación superan netam ente a las ganancias por con
cepto de lluvia. Como se comprende, tal definición es 
mucho más amplia que las anteriores, ya que los términos 
de tal “ balance" son ajustables al volumen de las deman
das propias de cada actividad. ¿Quién no recuerda, si no, 
esos meses “ secos", pese a que el cielo haya estado 
muchas veces nublado, y haya caído alguna lluvia del or
den de los 5 milímetros? Y también: ¿quién se queja de se
quía, en esos meses húmedos y fríos, carentes de sol, du
rante los cuates no ha caído una gota de lluvia? Sin em
bargo, los resultados prácticos de tales situaciones in
versas suelen ser muy similares. Grandes lluvias estivales 
separadas por algunos días de intensa radiación solar y ac
tiva evaporación, determinan una situación de sequía. Lo 

§ mismo acontece durante esos meses invernales, en los 
cuales el “ hombre de la calle" no se queja de “ falta de llu
via'-'; pero esa ausencia se deja sentir en muchos cultivos 
y, sobre todo, en el nivel de los embalses que alimentan 
las usinas hidroeléctricas.

NUESTRAS SEQUIAS “ NORMALES" »  w  *

La estadística de más de 80 años señala un hecho Im
portantísimo para el tema que estamos considerando: que 
durante CINCO MESES DE CADA AÑO, LA EVAPORACION 
SUPERA A LA LLUVIA. Eso ocurre, en el Uruguay, desde 
octubre hasta febrero. En compensación, de marzo a se
tiembre sucede lo contrario. De esto se concluye que 
cuando los meses que normalmente deben ser “ abun
dantes" resultan deficitarios, es sumamente probable que 
en la estación próxima, tal déficit se traduzca en verdadera 
sequía. (Digamos, de paso, que muchas sequías estivales 
uruguayas no reconocen ese precedente; pese a lo cual, 
no dejan de ser muy perjudiciales).

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, puede afir
marse que la sequía es, para nuestro territorio, una AD
VERSIDAD MUY FRECUENTE, ya que el 53% de las lluvias 
es inferior a los 5 milímetros, y que no siempre, los meses 
“ abundantes" son tales, como lo muestra, elocuentemen
te, la estadística;

Como si todo fo referido fuera poco, debemos añadir 
oirá de las características del régimen de lluvias en esta 
zona del Continente: su IRREGULARIDAD, calificada ya 
por Morandi (en 1915) como “ Impresionante..." y que. por 
desdicha; continúa en esa misma línea, en los 84 años 
transcurridos desde entonces. Los ejemplos serían tan 
numerosos, que abrumarían al lector. Bastará con anotar 
que en el Uruguay se registró sequía severa y prolongada, 
más de 49 VECES EN MENOS DE UN SIGLO; destacándo
se las dé los años 1892,-1904-1907,1916-18. y la tristemente 
célebre de 1942* *43, que desoló nuestro« campos f

destruyó considerable parte de nuestro “ stock" ganade
ro. Pero desde el punto de vista de la generación hidráuli
ca de energía eléctrica, comenzada en 1947, cabe recordar 
dos situaciones netamente antagónicas: la creada por las 
inundaciones de 1959, y por las sequías pertinaces de 1964* 
85,1967-88.1972,1974 y la actual, en 1979. Interesa recordar 
que en aquel mismo año (1959) en que el colapso energéti
co se debió a la inundación de la Salas de Máquinas de la
entonces llamada Represa de Rincón del Bonete (abril 16) 
comenzó, desde la primavera siguiente, una sequía m u/ 
sensible. Siempre, pues, la “ impresionante Irregularidad"
advertida por Morandi, pionero de nuestra Meteorología. ••

En cuanto a duración, las sequías siguen la misma
línea déi “ cosí detto" régimen pluvial: las hubo de sólo un 
mes, y de hasta... |47 mesesl Por eso, la Estadística sólo 
puede ofrecer una imagen tosca, e Inaplicable en la ma
yoría de los casos.

Es materialmente imposible conciliar datos tan tre
mendamente disímiles como —por ejemplo— nos sumi
nistra la estadística de abril, mes que “ promedlalmente*9 
es el más lluvioso en la zona sur; así como los referentes A 
enero, mes central del verano, cuyos totales oscilan entro 
márgenes tan disparatadamente diferentes como 0,5 mm» 
y443mm.

Y en lo que toca a febrero, “ mes seco y asoleado" co
mo tantos aseguran, bastará con recordar cuántas oportu
nidades tal mes pasó con un total Inmedible, en forma dio 
lloviznas.,, frente a aquellos 316 mm. que nos deparó et do 
1977. * . .

CAUSAS DE NUESTRAS SEQUIAS

Para resumir las causas de las sequías que afectan, m i 
forma general, la vida de nuestro país, bastará con recor
dar lo siguiente: •

1°) Que la frecuencia de las lluvias útiles (al menos po
ra el agro), es bastante baja.

2°) Que su distribución, a lo largo del año, es sumo- 
mente Irregular.

3°) Que los altos valores de evaporación durante día« 
serenos y medianamente ventosos, bastan para introducid 
una pérdida considerable de tos volúmenes de aguo plu
vial.

4°) Que —como lo señala José M. BERGEIRO— el 79% 
de nuestros veranos comprende, por lo menos, un período 
no menor de 25 dias sin lluvias útiles (Iguales o superior®® 
a 5 mm.) Vale decir que la fría estadística nos asigno 
CUATRO VERANOS SECOS en cada cinco.

A esto correspondería agregar que —por causas aún 
no determinadas— se observa una tendencia a los “ oto
ños secos"; configurando, en esto, una contradicción evi
dente con los datos climatológicos. Verano pobre en llu
vias y rico en evaporación, seguido de un otoño $090 so 
traducen, fatalmente, en sequía aguda. Nuestras —ya de
masiado frecuentes— crisis energéticas por falta de aguo 
en los embalses, así lo proclaman con toda crudeza.

¿Cómo paliar las consecuencias de estas anomalía« 
pluviométrlcas de nuestro originalísimo clima? DiffcR eo» 
sin duda, responderlo. Pero por lo menos, en próximo 
artículo trataremos —sí no de evitar las sequías— por lo 
menos, de Identificadas desde su comienzo: 
cuando aún es posible atenuar sus efecto#»



E L D IA -P á g . lV Montevideo, sábado 9 de lunlo de 1079 Enfoques Económicos

Ayuda a I DesarrolloL a  realización de la V Conferencia de la 
ONU sobre Comercio y  Desarrollo 
(UNCTAD) en Manila del 7 de mayo al 1° de 
Junio permitió, entre otras cosas, observar 
tn  nuevo •‘round" en el enfrentamiento 
entre países pobres y ricos por la ayuda pa- 
! fa el desarrollo.

Nuevamente las naciones subde- 
' sarro liadas plantearon, con voz firme, la ne
cesidad; imperiosa necesidad, de que los 
países desarrollados aumenten su colabo
ración hacia el otro grupo. Y nuevamente 
¡os logros distaron mucho de ser los espe
rados.

Uno de los ejemplos más apropiados de 
la voluntad que vienen exhibiendo las na
ciones industrializadas, lo podemos en
contrar en la actitud de Alemania Federal. 
A l respecto, un excelente artículo publica
do en la selección quincenal de la prensa 
alemana: “ Tribuna Alemana" del 9 de mayo 
explícita claramente las condicionantes de 
|a posición sustentada por la RFA ert la V 
llnctád y el apoyo que finalmente dispensó 
e l gobierno de Bonn a la ayuda para el de
sarrollo. - *•'
( “ La delegación alemana se sentó frente 
k los países del Tercer Mundo —dice "Tri
buna Alemana"— con los bolsillos llenos y 
fas manos vacías". A causa de su creciente 
bienestar, las cifras records de matricula- 
dones de nuevos automóviles, un consu- 
Vno energético en constante crecimiento, 
tina moneda fuerte, extraordinarios superá
v its  en la exportación y el exceso de grasas 
• n  sus ciudadanos, la República Federal es 
Un país que no se distingue precisamente • 
¡por su liberalidad en el capítulo de la ayuda 
fcl desarrollo.

La ONU ha previsto un monto global de

“ Con los

ayuda que deberían aportar los países tn- 
dustrializados y lo ha cuantlflcado a través 
de un porcentaje. Se estima que debería 
destinarse el 0.7 por ciento del producto so
cial bruto de cada país desarrollado. Así, 
mientras Holanda dispuso 0,85 por ciento 
de ¿u producto social bruto, Noruega 0,82 
por ciento y Suecia 0,99 por ciento, la RFA 
solo volcó 0,27 por ciento.

LA JUSTIFICACION

"Tan perfeccionado como nuestra avari
cia, es el arte de Justificarla —continúa 
"Tribuna Alemana". Todos los Ministros dei 6 ¡ ■ Z * . •

Bolsillos

Cooperación Económica germanos de esta 
nueva etapa, se han esforzado por con
vencerá! pueblo alemán de que es una obli
gación moral brindar su ayuda, para el de
sarrollo. Para ello les recuerdan que la re
surrección de la economía de su país se de
be fundamentalmente, a distintos planes 
de ayuda, por ejemplo el Plan Marshall. Pe
ro pese a todos los esfuerzos, la ayuda para 
el desarrollo continúa siendo Impopular en 
la República Federal Alemana."

Primero los alemanes se dijeron que a 
un pobre no se le podía pedir dinero presta
do. Era la etapa de la reconstrucción na
cional. Siguió la fase de la critica a los con
ceptos de la ayuda para e l desarrollo. La

mentó de países pobres fueron convertidos 
en oportunos argumentos contra toda clase 
de ayuda al desarrollo. Pero también 
podían utilizarse para el descrédito de tal 
colaboración los movimientos populares 
que se revolvían contra regímenes que ne
cesitaban las armas para su propio mante
nimiento én el poder.

Agrega "Tribuna Alemana"; "Desde 
que nos contamos entre los ricos de la 
tierra, ayudamos a los pobres menos con 
dinero que con consejos sobre cómo con
seguir la riqueza".

LAS RECOMENDACIONES

Bajo la divisa —Justa por lo demás— 
"Ayuda para la Autoayudá", las delega
ciones alemanas a las conferencias de la 
UNCTAD celebradas hasta ¿I presente, han 
aconsejado tener una cierta estabilidad en 
el desarrollo de los precios. Su papel debe 
ser mantener la disciplina de Inversiones y  
consumo. ^  j

El aspecto psicológico de toda coyuntu
ra ha sido pocas veces tan patente como en 
esta ocasión. Pero esto no nos debe llevar 
a olvidar que todo momento en el de
sarrollo económico depende de la puesta a 
punto, el rendimiento y la situación técnica 
de la totalidad de la economía nacional. _

En las Ferias Industriales realizadas últi
mamente en Alemania Federal se ha podi
do observar el auge de fas modernas técni
cas de racionalización del trabajo. Ha resul
tado evidente que los empresarios se es
fuerzan en prepararse tecnológicamente 
para el futuro sobre bases de gran tsonlfl» 
cación que permitan ahorrar mano de obra 
calificada y  por ende, más cara. Esto de-
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opmlón pública alemana vivió durante anos 
con la historia del principe negro de Africa 
Occidental que había encargado una bañe
ra con pies de oro macizo. La anécdota re
sultaba propicia para solventar un contexto 
de ideas sobre la falta de madurez de estas 
naciones y los defectos de su planificación 
del desarrollo. Se siguió siempre sobre el 
pumo y con ello se afirmaban los comenta
rios de corrupción o mala administración 
con "nuestro dinero"*

La segunda ola de Justificación, dio lu
gar a la aparición de los debates en torno a 
las circunstancias bajo las que se podía 
conceder ayuda al desarrollo, y bajo qué 
forma. Mucho se argumentó entre los ger
manos! ¿Debemos financiar la violencia, si 
nosotros mismos nos hablamos hecho no 
hace mucho reos de esa violencia? Los, en 
parte, gigantescos gastos para el arma-

bería llevarnos a pensar que por encima da 
todos los procesos técnico-económicos 
hay que resolver el problema humano. La 
economía debe estar al servicio de los 
hombres y no de sf misma.

En definitiva entonces, la RFA parees 
estar más decidida a brindar a los países en 
desarrollo consejos sobre cómo superar 
sus actuales etapas de desenvolvimiento; 
cómo utilizar las técnicas más adecuadas y  
en los momentos más propicios pero sin 
desembolsar ningún dinero de sus propios 
bolsillos. Y el sistema está tan bien organi
zado que Junto a los escasos aportes as 
vuelcan, en el seno de la opinión pública 
germana, un cúmulo de Justificaciones que 
les permite tener la tranquilidad de la bon
dad de sus procederes y de la eficacia da 
sus técnicas de apoyo a las naciones doi 
Tercer Mundo.
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Rebaja Arancelaria
Nivel

Cr. Luis A. Faroppa

P OR decreto de 28 de diciembre de 1978 el Poder Ejecutivo 
definió su programa de desgravación arancelarla: reduc
ción, a partir del 10 de enero de 1979, de los recargos cam
biarlos (a máximos de 110 y 90%) y rebaja gradual, a partir de 
1980 y durante cinco artos, del excedente existente entre el 
total de los costos de Introducción de los bienes extranjeros 
al pafs v un arancel básico de 35%

La Cámara de Industrias, preocupada por las conse
cuencias posibles de dicho programa reductor, resolvió re
alizar una investigación primaria que encargó a los econo
mistas Carlos Stóneri y Pedro Barrenechea. Estos técnicos, 
totalmente Independientes de la Institución, proyectaron 
muéstreos y  cuestionarlos y, luego, analizaron las Informa
ciones proporcionadas por las gremiales manufactureras.

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS 
DE LA INVESTIGACION

La Investigación aspiraba a calcular la protección efecti
va recibida por la industria (dentro de las actuales condi
cionantes de la economía uruguaya) y determinar los efec
tos de la reducción arancelarla nominal proyectada por el 
Gobierno sobre los niveles de actividad y de ocupación.

sobre la Industria nacional cuando el grado de protección se 
redujese a la faja situada entre el 70 y el 80% para la hipóte
sis A (o entre el 50 y el 00% para la hipótesis B).

Ello significa, dada la definición gubernamental de redu
c ir anualmente el "excedente de protección" en un 20%, 

•que la Industria se verla auamemo influida aproximadamen
te en los artos 1982 y 1983, en la hipótesis A; la mayor reper
cusión se trasladaría para el bienio 1983-84 si se eliminan las 
¡deficiencias extraindustriales (hipótesis B).

En consecuencia, el Impacto depresivo alcanzaría bu 
máximo a muy breve plazo.

Por otra parte, si aceptamos que la reducción de la acti
vidad Industrial derivada de (a desgravación arancelaria 
puede ser medida a través del volumen de las ventas, las es
timaciones de los economistas Sténerl y Barrenechea resul
tan altamente Ilustrativas en lo que respecta a su incidencia 
depresiva sectorial:

PERDIDA DE VENTAS DE LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES AL FINAL 

DEL PROGRAMA REDUCTOR 
% SOBRE VENTAS TOTALES

semperta tareas administrativas probablemente será reab
sorbido por las actividades de importación, que desarrolla
rán las propias empresas afectadas, u otras, en el proceso 
de reconversión que se producirá con motivo de la sustitu
ción de la producción nacional por la extranjera.

Tal como lo señalan Sténerl y  Barrenechea, Mfa magni
tud de cualquiera de estas cifras Indica que la cantidad de 
mano de obra que deberfa ser reabsorbida a los efectos de 
no Incrementar la desocupación total —aunque gran parte 
de ésta tuviere carácter frlccíonal— es considerable. Dicho 
fenómeno adquiere especial relevancia cuando se efectúan 
las comparaciones respecto a la ocupación fabril actual". (3)

Para calibrar la magnitud de las cifras recordemos que, 
de acuerdo con los cuadros numéricos de la investigación, 
el referido desempleo se dará preferentemente en las ra
mas Industriales dinámicas (química, metalmecánlca, 
eléctrica, plástica, etc.), tanto en lo que respecta a su volu
men como en lo que concierne a su oportunidad (temporal
mente serán las primeras desplazadas).

CONSIDERACIONES FINALES

Los efectos desfavorables de la desgravación arancela
ria sobre el nivel de actividad y  el volumen de empleo 
pueden verse reducidos por la actuación de nuevas empre
sas, nacionales y extranjeras, que, motivadas por las nuevás 
características del mercado interno, creen, incorporen o 
amplíen las fuentes de trabajo. Cabe recordar, no obstante, 
que en caso de existir condicionantes favorables para ello, 
sus repercusiones no serán Inmediatas ya que la prepara
ción de los proyectos y ia Impfementaclón de los nuevos es
tablecimientos Insumirá gran parte del período que nos se
para de los artos de mayor impacto depresivo del programa 
reductor.

En realidad, dicho programa Inició una onda depresiva 
en la producción y en el empleo de ciertas actividades que 
se compensará —según sus diseñadores— con una onda 
expansiva generada por la líberallzación del mercado In
terno y de la Importación. Pero, mientras la depresiva ya sa 
inició, se acelerará en lo Inmediato por fa caída de fas ramas 
dinámicas, y  se profundizará en el bienio 1982-83 (o 1983-84* 
según fa hipótesis alternativa), la expansión demorará en 
Iniciarse o en adquirir aceleración.

La indagación aDarcó 120 productos, pertenecientes *  
63 empresas Integrantes do 15 importantes sectores In
dustriales.

Consideró que los aranceles protectores de la actividad 
Industrial se integran, por lo menos, con dos componentes: 
uno, necesario para cubrir las Ineffclencfas propias de la in
dustria y, otro, para solventarías Ineffclencías ajenas que se 
obliga a Internalizar a fas empresas manufactureras. Con tal 
visión, los analistas calcularon cada una de esas protec
ciones para conocer la contribución que deberfa exigírsete a 
cada sector —industrial y  no Industrial— frente a cada re
ducción arancelaria, ya que " la  supervivencia de las dis
tintas ramas Industriales frente a la rebaja arancelaria de
penderá no sólo desu capacidad de adaptación a las nuevas 
reglas sino también del comportamiento evolutivo de una 
serie de variables, fuera del control de las propias In
dustrias, pero que generan Indudables efectos sobre su ac
tividad". (1)

Consecuentes con dicha posición, los autores cu&ftttft* 
carón los dos extremos del posible espectro de soluciones 
políticas para fa Industria nacional:

1« adopción de una rebaja, Usa y llana, del arancel pro
tector, tanto en lo que concierne al producto final como a ios 
fnsiltnos que intervienen en su proceso de producción (hi
pótesis que designaré con fa letra A).

2o complementaclón de las medidas anteriores con 
otras de carácter compensatorio (para disminuir las Inefi
ciencias del resto de fa economía) y ajuste automático del ti
po de cambio por la devaluación real que acompañaría a 
dicho proceso (hipótesis que denominaré B).

Por inexistencia de estimaciones verosímiles, no cuan- 
tlficaron flujos netos de desocupación o empleo (expulsión 
de la fuerza de trabajo generada por la desgravación arance
laria menos la absorción de la mism? por nuevas o mayores 
actividades originadas en la reducción de la protección). So
lamente efectuaron estimaciones relativas a ia expulsión de 
trabajadores de las empresas directamente afectadas por la 
nueva política reductora.

Los resultados del trabajo, en función de sus objetivos, 
deben analizarse en dos grandes capítulos relacionados, 
uno, con el nivel de actividad y, el otro, con la magnitud del 
empleo.

DESGRAVACION ARANCELARIA Y REOUCCION 
DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

De acuerdo con la investigación de Sténerh y Barre
nechea, ia rebaja del arancel produciría su mayoT impacto

Ramo Hipótesis A Hipótesis B
Alimentos (°) 73,8 57,8
Químicos y Perfumería 43,7 43,7
Metalmecánlcos 59,0 29,8
Textil 40,0 23,0
Artículos Eléctricos 46,o 45,8
Productos Minerales no Metálicos 7,3 4.8
Manufactura del Plástico 10,1 M

(•) No Incluye Industria frigorífica ni fabricación de con
servas.
Fuente: La Rebaia de la Protección Arancelarla, pág, 16.

La venta Industrial total se reduciría entre un mínimo de 
340 y un máximo de 527 millones de dólares en la hipótesis A 
y entre 240 y 342, respectivamente, en la hipótesis B. (2)

Dichas caldas en las ventas son muy considerables. Pa
ra su exacta ponderación, recordemos que oscilan entre el 7 
y el 15% del producto Interno bruto nacional.f

DESGRAVACION ARANCELARIA Y 
REDUCCION DEL EMPLEO

Utilizando los mismos supuestos y criterios empleados 
•n la estimación del decrecimiento de las ventas, los res
ponsables del trabajo cuantiflcaron la probable disminución 
en la ocupación de la fuerza de trabajo. Sus cifras son las si
guientes:

DISMINUCION OCUPACÍONAL

Hipótesis 
A B

Máxima Mínima Máxima Mínima

Disminución de la ocupación 
(miles de obreros fabriles) 
Disminución de la ocupación 
(% respecto de la población 
económicamente activa) 
Disminución de la ocupación 
(% respecto de la ocupación 
fabril del sector industrial)

37,9 23,8 32,5 19,0

3,5 2,2 3.0 1,8

-20,5 12,8 17,8 10,3

Fuente: La Rebaja de la Protección Arancelarla, pág. 20.
Los investigadores sólo computaron en el cuadro anté- 

rfor al personal de fábrica, pufes consideraron que el aue de-

Por otra parte, la coyuntura Internacional no parece fa
vorecer la Instalación Inmediata de empresas productivas, 
en los sectores dinámicos de! agro y de la Industria, capa
ces de contribuir en forma importante en aquella compensa
ción. Los países claves de la economía mundial, especial
mente luego de los sucesos de irán y  como consecuencia 
de la incertidumbre existente en el mercado de la energía, 
están reviendo sus políticas con vistas a elevar sus propios 
niveles deprimidos de actividad y empleo Internos, acelerar 
sus exportaciones, frenar sus Importaciones y promover la  
utilización de los capitales dentro de sus propias fronteras* 
Sus políticas proteccionistas asegurarán la rentabilidad do 
sus empresas y  deprimirán, relativamente, la corres
pondiente de las firmas que se establezcan en el exterior#

Los que seguramente confluirán serán los Intereses da 
los exportadores de dichos países y de los Importadores na
cionales, aquéllos poique se favorecerán con las políticas 
de sus gobiernos y éstos porque aprovecharán el abarata
miento que se producirá en esas Importaciones como con
secuencia de la reducción de nuestro arancel. En tai caso, 
las nuevas Importaciones se orientarán preferentemente ha
cia los bienes y servicios que consumen los estratos de al
tos ingresos ya que, los restantes, presumiblemente, dismi
nuirán sus compras de bienes Importados como derivación 
de la caída inicial del nivel de empleo en nuestra Industria y, 
por ende, de sus disponibilidades de ingresos.

La investigación de Stóneri y Barrenechea confirma la 
magnitud considerable que adquirirá la depresión en la acti
vidad y en el empleo Industrial. No cuantlflca —por falta do 
Información verosímil— la posible compensación por In
corporación de nuevas firmas, tampoco estima —no era su 
objetivo— la calda Inducida en las actividades y empleos 
agrarios, comerciales y de servicios.' En cambio, propor
ciona elementos para deducir que, desde el Inicio, la depre
sión será importante y se ubicará, preferentemente, en las 
ramas industriales más dinámicas.

En definitiva, la reestructuración en io productivo será 
tan considerable y en lo social tan importante que, luego de 
la investigación encomendada por la Cámara de Industrias, 
sería muy positivo que las autoridades dieran a conocer 
cuales son los factores o elementos indicativos de que se 
realizarán inversiones, nacionales e Internacionales, en vo
lúmenes suficientes como para elevar la eficiencia y com
pensar la declinación antedicha.

di ias estimaciones fuesen certeras y se etectivizasen 
en un corto plazo podrían contrarrestar las repercusiones 
negativas apuntadas, posibilitando, finalmente, el creci
miento económico y el bienestar nacional.
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EXISTE total coincidencia de opinión con indepen
dencia de la línea económica que se adopte, que es 
absolutamente Imprescindible continuar aumen
tando las exportaciones que el país realiza.

Dada la especial trascendencia de! tema be 
creído de interés en esta nota formular un análisis 
sumario de cual ha sido la evolución de alguno de 
los factores que influyen sobre el mismo.

A estos efectos Intentaré formular un somero 
estudio atendiendo sólo algunas de las variables 
que inciden decididamente sobre nuestras posibili
dades de exportar productos no tradicionales, como 
•e r, el régimen de fínanclamlento, la política cam* 
|>!aria y de reintegros, y el marco fiscal. Es decir que 
debe entenderse que realizaré un enfoque que 

ibarcará sólo algunos aspectos del tema.

FINANCIAMIENTO

En esta materia se han producido en el lapso 
del último año variantes que es necesario analizar.

Tradicionalmente se habían establecido como 
forma de financiación la de los preanticlpos, proce
dimiento que en su origen, permltfa que el exporta
dor recibiera hasta el 90% de su venta en forma por 
demás adelantada^ Los costos en moneda nacional 
(3%) eran sensiblemente reducidos y prácticamente 
Constituían una forma de promoción o de subsidio 
por parte del Banco CentraL

Como era lógico esperar se Introdujeron poste
riormente modificaciones por las que se redujo el 
crédito al equivalente al 60% de la exportación al 
tiempo que los costos fueron Incrementados vincu
lándolos a la evolución de las tasas en moneda na
c iona l en el mercado financiero. Si bien, no creo 
que esta forma de fijar el Interés fuera la más acerta
da, es indudable que se buscó eliminar el efecto 
promocional, de subsidio diríamos, que significaba 
la primitiva tasa del 3% anual como costo en mone
da nacional.

Se agrega además un nuevo sistema, el de pre- 
Venta, que consiste en que el exportador recibe el 
precio de la exportación que va a realizar con bas
tante anterioridad al momento en que realmente la 
concreta. En este tipo de operación ño existe cargo 
de intereses por los pesos uruguayos a disposición 
de quien va a efectuar la venta al exterior.

A los efectos de comparar los dos sistemas cre
emos del caso confeccionare! siguiente ouadro:

F T  t

Ü b - i t o h
í* 'EL MODELO EXACTO 

PÁÜX UN TRABAJO EXACTO

Ca b o r a t o r io
ELECTRONICO
PROPIO

SERVICIO OE 
MANTENIMIENTO

R S P M S MHTnrtrm i m p o r t a d o r

EXISTENCIA 
TOTAL OE 
«EPUM VOt

La Exportaciór 
y Algunos de

I

sus Problema co

Preanticlpo Preventa

Intereses Moneda 
Extranjera

Tasa del
mercado

Tasa del
mercado

Intereses Moneda 
Nacional

30% de jas tasas 
pasivas más 
representativas

Sin costo

Disponibilidad
Moneda
Nacional

60% de la: 
exportación 
a realizar

100% de la 
exportación 
a realizar.'

Plazo máximo de 
fínanclamlento 420 días 420 días

Devaluaciones
durante 
el periodo 
de fínanclamlento

Benefician al No benefician 
.exportador al exportador.

En resumen existían dos posibilidades distintas 
de financiarse a  opción del exportador, y digo 
existían pues como es sabido se han suprimido los 
preanticlpos.

Es Importante destacar que si bien la preventa 
no tiene aparentemente costo para el exportador 
por la moneda nacional que recibe, realmente toda 
la Incidencia del aumento del nivel general de pre
cios constituye una real, y en la actualidad por de
más Importante carga que debe soportar el mismo 
que Incluso puede ser mayor que lo que representa
ba el costo neto del preanticlpo.

En resumen en este campo se han Ido introdu
ciendo reformas que en definitiva le han quitado po
sibilidades a la actividad privada.

TASA DE CAMBIOS V REINTEGROS

Es bien sabido que en los últimos años se ha 
Ido produciendo una rebaja general y paulatina de 
tos reintegros.

A  su vez también es absolutamente conocido 
que la tasa de devaluación de nuestra moneda, uni
dad Interna de medida del precio que recibe el 
exportador, ha sido Inferior a la tasa de nuestra 
Inflación, unidad de medida de los costos que debe 
enfrentar el que vende al exterior.

Es decir que se ha ido disminuyendo el margen 
diferencial en la medida en que el Indicador de cos
tos Internos crece más rápidamente que el que 
representa uno de los factores determinantes del 
precio, como lo es el tipo de cambio.

Simultáneamente se ha dispuesto una rebaja 
gradual de los recargos, cuyo efecto es totalmente 
similar al recién Indicado. Como natural consecuen
cia de la aplicación de tales medidas en forma simul
tánea, y por el efecto agregado de una sobre otra, 
se ha reducido notoriamente el diferencial precio- 
costo.
¡ En resumen en este campo también se han Ido 
Creando circunstancias que en nada favorecen al 
exportador. Más bien claramente Influyen para que 
Su posición se haya ido deteriorando.

MARCO FISCAL

En este campo aún no se han producido modifi
caciones de Importancia pero en el proyecto de re
forma tributaria se establecen algunas disposi
ciones que corresponde analizar.

Se suprime, en un periodo de dos años, ia exo- 
neración a los efectos del Impuesto a la Renta de In
dustria y Comercio, a las rentas derivadas de la ex
portación de productos manufacturados en el país.

Se elimina, en un período similar, la exonera
ción a los efectos del mismo Impuesto, derivada de 
las reinverslones que realice el Industrial, sea éste 
exportador o no.

En materia de aportes patronales sociales, si 
bien se faculta al Poder Ejecutivo a su sustitución 
por el I.V.A. no se concreta definitivamente tal medi
da.

En un plano meramente conceptual me parece 
correcta la supresión de la exoneración de los bene
ficios de exportación. Tal afirmación la realizo en el 
bien entendido dp que es justo que quién ob-# 
tiene beneficios, pague Impuestos por los mismos. 
Sin embargo también entiendo que con el cuadro 
de problemas que estamos analizando, no parece 
ser ésta la oportunidad para concretar tal medida.

A su vez no considero adecuada de ningún pun
to de vista la eliminación de las reinversiones, con 
Independencia del gradualismo de tai disposición.

Laactlvidad Industrial de nuestro país, en espe
cial la vinculada a la exportación debe imperativa
mente mejorar su grado de avance tecnológico, lo 
que necesariamente Implica la mejora del equipo In
dustrial. No considero oportuno ni acertado el crite
rio de eliminar las reinverslones.

Me afirmo más en esta tesis, cuando en el mis
mo proyecto se sigue una actitud totalmente distinta 
para las reinversiones, muy necesarias por cierto, 
del sector agropecuario. Creo que deben permane
cer los beneficios fiscales de las reinverslones para 
todos los sectores de la actividad. No se trata de ha
cer comparaciones, sino simplemente de indicar la 
necesidad del mantenimiento de las disposiciones 
vigentes en esta materia.

En resumen en este campo en el proyecto men
cionado se establecen normas que afectarán la ren
tabilidad neta del exportador. Corresponde destacar 
que si se concreta la sustitución de los aportes 
patronales por el I.V.A., se posibilitará una corrv* 
pensaclón parcial de los Inconvenientes derivados 
de las otras medidas anunciadas en el proyecto de 
Reforma Tributarla.

Tal, en apretado resumen, algunas de las va
riantes que en los últimos tiempos han Incidido e in
cidirán sobre las posibilidades de exportar.

Quizá pueda entenderse que cualquiera de 
ellas analizada por separado, como si constituyeran 
la única medida, tiene fundamentos muy razonables 
y muy lógicos.

Lo que sucede es que tomadas en conjunto, no 
cabe iluda que ejercerán una influencia negativa 
sobre la necesidad de Incrementar nuestras ventas 
al exterior.

En mi opinión es necesario que antes de 
concretarse la adopción de las medidas proyecta
das, tanto en materia fiscal como en política de rein
tegros, se formule un balance del conjunto de las 
mismas con vista a  Impedir que puedan llegar a 
constituirse en un factor de desestimulo de la activi
dad privada, genulna Impulsora de nuestro de
sarrollo.

Cr. Federico A. Sltñger
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Composición política del Parlamento Europeo actual

fas últimas elecciones, aconseja: es Inú
til lanzar una segunda operación loslas únicas grandes potencias. Pero 

luego todo se transformó. Una guerra ci
vil sostenida que derivó en dos guerras 
mundiales, una depresión generalizada, 
el ocaso del papel internacional de Euro
pa con la disolución de los imperios y, 
por último, una división en dos esferas 
de Influencia. ■

Nuevas y más poderosas potencias 
despiertan. Se individualizan por la d i
mensión continental de su territorio, su 
abultada población y por su gran capaci
dad de organización'y acción. Ninguna 
nación europea por más poderosa que 
te a  tiene dimensiones continentales. La 
respuesta del Viejo Continente al nuevo 
orden mundial fue la creación de un mo
delo apoyado en lo supranaciona! y que 
se d io en llamar: europeismo. Es el In
tento por crear una Europa Potencia que 
terciara en el mundo.

A  ese sentim iento había que darle for
ma Institucional. Una de las figuras más 
destacadas en la lucha por la  unidad de 
los pueblos de Europa fue e l reciente
mente desaparecido Jean Monnet. Para 
ó ! se debería llegara la unidad de Europa 
mediante la consolidación de la libertad 
y de la democracia, la fusión de las eco
nomías, el aumento del nivel de vida, el 
progreso de las obras de paz y la ayuda a 
los países en vías de desarrollo. Así naco 
la  Comunidad Europea.

El concepto de lo continental prima 
sobre lo nacional. Konrad Adenauer, el 
ex canciller alemán diría en la época: "El 
nacionalismo ciega a las naciones impi
diéndoles ver que todos los pueblos 
tienen derecho a la vida, y que la buena 
vecindad sirve mejor que cualquier otra 
cosa a los intereses de cada una. Sólo 
podrá alborar una era de paz y  de coope
ración cuando las ideas nacionalistas se
an desterradas de la política" .

LA PRIMERA ELECCION 
INTERNACION AL DEL MUNDO

La madurez alcanzada po r las na
ciones europeas —luego de tanto 
do lo r— perm itió dejar de pensar en las 
fronteras como " fre n te s "  que muchas 
veces fueron líneas de guerra, para co
menzar a  deponer antagonismos na
cionales y proyectarse definitivamente a 
las fronteras de Europa como tal.

La Comunidad Europea ha ido per
feccionando sus mecanismos teniendo 
como una de sus metas centrales 
.concretar cada vez más su democratiza* 
clón interna.

“ La primera elección internacional 
del m undo" es el rótulo que encabeza 
todos los avisos que se ven hoy en los 
países de la Comunidad, promocionando 
la realización de elecciones para la de
signación del nuevo Parlamento Euro
peo. Dichas elecciones comenzaron el 
pasado jueves 7 culminando mañana.

En las mismas, ciento ochenta y cinco 
m illones de europeos nativos de los 
nueve países de la Comunidad Económi
ca Europea elegirán los cuatrocientos 
diez m iem brosdel Parlamento Europeo. 
Este Parlamento existe y funciona en 
Estrasburgo, Francia, desde hace vein
tiún años. Hasta ahora sus miembros 
eran electos por los distintos gobiernos 
nacionales que componen la CEE. Eran 
parlamentarios que designaban parla
mentarios. Ahora los ciudadanos a tra
vés del sufragio universal d irecto son 
quienes eligen.

La organización europea ya no será 
asunto exclusivo de los funcionarios de 
la  CEE o de los políticos, ahora los 
pueblos al e legir ellos m ismos a sus 
representantes asumen el papel que la 
ó  im ocracia les ha conferido siempre.

El Parlamento Europeo es la expre
sión política de la unidad continental. Se

trata del foro donde se debaten los 
problemas vinculados a los derechos 
fundamentales, a la autodeterminación 
de los pueblos, así como también los te
mas económicos de Interés común. Este 
órgano, a diferencia de los parlamentos 
nacionales, no ejerce poder directo 
sobre los estados miembros, pero puede 

a dar su opinión, plantear directivas e 
’ Inspirar o  frenar Iniciativas determina
das. Se trata'de una asamblea Influyente 
más que poderosa. Su fuerza no reside 
en el poder de imponer una deiermina-t 
ción sino en la idea que encarna.*

Algunos federalistas europeos ven 
con optim ismo la nueva etapa que se 
inaugura para el Parlamento Europeo al 
pasar a ser electos sus miembros por 
sufragio universal. Estos son partidarios 
de ampliar los poderes de la Asamblea, 
ya que sostienen que al sesionar en ella 
la mayoría de tas personalidades políti
cas europeas y al haber sido electos los 
mismos por ciento ochenta millones de 
electores,* no puede lim itarse su función 
a un mero papel consultivo.

Otros observadores .políticos sos
tienen que los celosos gobiernos na
cionales se han asegurado en el Parla
mento que resulte electo* no tendrá 
nuevos poderes. No quieren que éste se 
convierta en un rival que puede pasar por 
encima de ellos.

La composición del Parlamento Euro
peo no guarda relación con Ja de ningún 
otro organismo internacional. Esta in
tegración no se realiza dividiendo las 
bancadas por países, sino que la interna
cionalización del pensamiento político 
ha perm itido que el parlamento.ocupe su 
escaño dentro de 'g rupos representati
vos de los partidos tradicionales euro
peos. Los miembros alemanes o france
ses no se hallan sentados junto a sus 
compatriotas, sino que se encuentran 
distribuidos por la sala de acuerdo a don
de se ubique la bancada*socialdemócra- 
ta. la liberal, la democristiana u otra.

EL ACONTECIMIENTO-HISTORICO
DE 1979

Según ios últimos sondeos de opi-

nión realizados antes del acto corniciai el 
Parlamento Europeo podría componerse 
de la siguiente forma: 117 socialde- 
mócratas (36 alemanes, 21 franceses, 20 
Ingleses, 1.3 Italianos, 11 holandeses, 7 
belgas, 6 daneses, 2 luxemburgueses, 1
Irlandés), 42 comunistas (23 italianos y 19 
franceses), 107 democristianos (41 ale
manes, 34 italianos, 10 belgas, 9 holande
ses, 6 franceses, 5 irlandeses, 2 luxem
burgueses), 137 liberales y conservado
res (58 Ingleses, 7 daneses, 35 france
ses, 11 italianos, 7 belgas, 5 holandeses, 
4 alemanes, 2 luxemburgueses, 8 Irlan
deses y 7 de grupos heterogéneos (3 da
neses, 4 irlandeses).

Hace seis meses se iniciaron en 
Europa las campañas proselitistás de los 
diferentes, partidos a los efectos de Ir 
"sensib ilizando" a la opinión pública 
acerca de la importancia de este acto 
electoral, que para muchos observado
res será, el acontecimiento histórico de 
1979. Pero hoy todo indica que el electo
rado europeo parece estar decididamen
te poco preocupado por este aconteci
miento.

En Alemania, W illy Brandt, el carismà
tico líder de la socialdemocracia, logró 
reunir apena9 dos mil personas en una 
reciente concentración partidaria que or
ganizara en Bonn. ¿Se debe interpretar 
este hecho como un fracaso personal del 
Sr. Brandt? Aparentemente no. De 
Dúblín a Amsterdan o de Roma a Co
penhague los dirigentes políticos cho
can con el mismo desinterés.

En Bruselas sobre la Plaza Mayor los 
partidarios han instalado stand s de in
formación en semicírculo. Sobre un po-

0

dio los candidatos se enfrentan. Comen
ta la prensa belga que sólo ios turistas se 
detienen a escucharlos para entretener
se.

LA SUPRAN ACION ALIDAD

En Londres según la revista francesa 
L ’ Express la agencia de publicidad Sa- 
atchi y Saatchi responsable de la campa
ña publicitaria de los conservadores para

electores están saturados. "E s  suficien
te, yo ya he votado este año" declaró a la 
prensa un abogado inglés. Margaret 
Thatch.er, prudente proeuropea, ha lan
zado ella misma la campana electoral. 
Pero el hombre de la calle se interesa 
más por la manera de la cual ella cuenta 
cómo va a "m a ta r" a  los sindicados y  
restaurar el liberalismo.

En los Países Bajos el gobierno fletó 
un tren especial para que recorriese las 
diferentes regiones del país pidíendo.en 
favor de Europa. Tan pobre fue la gestión 
que a comienzos de mayo fas autorida
des han preferido utilizar el vehículo para 
necesidades más urgentes: reclutamien
to de policías. Tal como puede apreciar
se en todo el continente la calma as ab
soluta. - ■ ' '

La misma ausencia de pasión se da 
en Alemania Federal. No hay enfrenta
mientos políticos ni Intervenciones de 
líderes partidarios por televisión.

Las razones de la Indiferencia popular 
se centran quizás en que el 'tema de la 
supranacionalidad no atrae todavía a tos 
electores. El presidente francés Giscard 
D'Estaing pronunció días atrás, en Aíáa- 
cia, un discurso —en un tono típicamen
te ^pedagógico"— en el que pretendió 
hacerle ve r a sus gobernados la  Im
portancia de las-elecciones de loa repre
sentantes que constituirán el Parlamento 
de Europa.

Hay quienes sostienen que estas 
elecciones son de Importancia relativa 
ya que no van acompañadas de ninguna 
extensión del poder de la Asamblea de 
Estrasburgo. Por otra parte, la celebra
ción de elecciones nacionales juzgadas 
más importantes, han relegado las euro
peas a segundo plano. Tal es el caso de 
Gran Bretaña, Italia y Luxemburgo.

Para los Italianos la preocupación
principal era  si lo s  co m u n ista s  entrarían 
o no al g o b ie rn o . E u ro p a  ve n ia  d e s p u é s . 
Los partidos políticos italianos en un es
fuerzo p o r  despertar el interés popular 
han abierto sus listas a "vede ttes" del 
mundo de las artes y del espectáculo, así 
es como vemos figurar a Ottavia Piccolo 
como caddidata por el Partido Socialista.

Desde la tierra de los macarrones a la 
de los rosbifs o a la del chucrut, se respi
ra la misma atmósfera indiferente, resul
tante de la posición de pueblos que to
davía no han empezado a sentir con In
tensidad la importancia de sü participa
ción en las cuestiones continentales.

La eurocracia es hoy una realidad In
contrastable.* Con la incorporación a la 
Comunidad de Grecia, Portugal y España 
y  con los acuerdos logrados con loa 
países de la zona de libre Intercambio, 
se hallan integradas todas las naciones 
de Europa qccidental a esta ejemplar ex
periencia supranacfonal.

La Europa de hace cuatro décadas no 
parece ser la misma de hoy. El M inistro 
de Defensa británico, Francls Pyn, defi
nió claramente la situación cuando 
expresó: "E l logro central de la Comuni
dad ha sido hasta ahora que ha reconci
liado a las naciones de Europa Occlden- • 
tal y ha hecho que la guerra entre ellas 
sea inimaginable. Quién hubiera pre
dicho en el año 1939, cuando esas mis
mas naciones se preparaban para luchar ► 
sobre los campos de batalla de Europa, 
que en e l año 1979 estarían yendo a las ! 
urnas el uno con el otro. Hemos progre
sado mucho.

Europa/ el continente viejo, dividido 
desde Carlomagno, vio correr por su 
suelo sangre de varias de sus genera
ciones. - . ' »

Hoy ia tierra de origen de la democra
cia se presenta ante el mundo como una 
esperanza.

Roberto A liá is
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el apasionamiento propio del tema, la prensa y orga- 
fMzaciones de distinto tipo en Brasil han analizado, comenta
do. abierto las puertas o repudiado ardorosamente la posibi
lidad de que la OLP —sigla que responde a la Organización 
para la Liberación de Palestina— abra finalmente una oficina
•  escritorio en Brasil. - . . . '

! El problema se desencadenó a raíz de la visita, efec
tuada el pasado mes, del Vicepresidente de uno de los mas 
fadicales entre los países árabes radicales: Irak.

UN COMUNICADO CONJUNTO
r En el marco de su diplomacia independiente tradicional, 
Brasil invitó a dicho dirigente árabe radical, que visitó duran
te algunos días el hermano país al frente de una comitiva, a i 
finalizar la visita, se emitió un comunicado conjunto cuyo 
punto N° 12 está en el origen de la polémica. El mismo dice

"Por invitación del Gobierno brasilero, Su Excelencia el 
SeAor Taha Muhyddin Ma’rouf Vicepresidente de la Repúbli
ca de Irak, visitó oficialmente la República Federativa del 
Brasil en el periodo de 14 a 18 de mayo de 1979. acompañado 
de Su Excelencia el Señor Saad Qasszm Hammmoud . Mi
nistro de Información, y de una delegación oficial iraquí de

a,I°  visita se realizó en el marco de las relaciones de 
amistad y de cooperación existentes entre los dos países.

“ 3. Su Excelencia el Sr. Joao Baptista de Figueiredo, 
Presidente de la República Federativa del Brasil, recibió a 
su Excelencia el Señor Taha Muhyddin Ma'rouf, ocasión en 
que ambos mantuvieron conversaciones abarcando las 
estrechas relaciones bilaterales existentes entre los dos 
países y pueblos. Fueron igualmente examinados la si-
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¿T iene la OLP E scrito rio  e n  B rasil?
El deber de un periódico es informar. Casi pe

rogrullesca, ía afirmación se justifica en virtud del 
contenido explosivamente polémico de los mate
riales que recogemos en esta página.

La posibilidad del establecimiento de una ofici
na de la OLP en Brasil ha dado lugar, como se 
comprende, a una ardorosa controversia en el herma
no país. Es innecesario aclarar que los fines que nos 
mueven a publicarlos es el apasionante interés que 
presentan para cuantos siguen de cerca los aconteci

mientos vinculados con el Cercano Oriente. Tenemos 
la certeza de que así será comprendido por los lecto
res.

El hecho de que la polémica se haya cumplido 
en un país tan próximo al nuestro, y próximo no sola
mente desde el mero punto de vista geográfico, sino, 
asimismo, espiritual y sentimental, nos mueven por lo 
demás a formular palabras de respeto especial hacia 
Brasil. La totalidad de los materiales a que hacemos 
referencia o transcribimos, han sido publicados por la

propia prensa del hermano país. Asimismo debemos 
aclarar que, en la completa imposibilidad de publicar 
por entero el copiosísimo material existente, hemos 
tratado de brindar, en una selección siempre sus
ceptible de ser corregida, aquello de mayor interés 
periodístico. Los cortes carecen de otro motivo que 
las estrictas razones de espacio. Finalmente, lo que 
recogemos no excluye tampoco la existencia de 
muchas otras opiniones igualmente vertidas en el 
Brasil.

tuación en la región árabe así como los internacionales de 
interés común."

"4. El Vicepresidente de la República de Irak visitó el 
Senado Federal, la Cámara de Diputados y el Süpremo Tri
bunal Federal, donde mantuvo conversaciones constructi
vas y provechosas."

La Reacción de A dolfo Bloch

Arafat, Subproducto del Petróleo
Bajo este  m ism o titu lo  A do lfo  B loch pub licó  los puntos de vista que transcrib im os en casi toda su ex• 
tensión y  que d icen :

S o y  brasilero hace 57 años. Aquí 
vivo, trabajo y lucho. Realizo las 
obras que considero importantes pa
ra el desarrollo nacional. Ustedes 
tienen derecho de preguntar por qué 
razón estoy aquí. La respuesta es 
simple: por causa de los pogroms 
asesinos a que asisti en Kiev. cuan
do mataban hombres', mujeres y ñi
ños desarmados sólo por el hecho 
de se r judíos.

Hace tiempo, en la frontera del 
Líbano con Israel asistí a la matanza 
de una familia cristiana de 4 perso
nas por el ejército sirio de ocupa
ción. El motivo del crimen fue que la 

'familia atravesaba la zona que perte
necía a los palestinos y sirios, a fin 
de buscar abrigo seguro en Israel. 
¡Mi Dios! ¿Será posible que, 57 años 
después, el mundo continúe impa
sible delante de tanta monstruosi
dad? Siendo una religión de 970 
millones de adeptos, e l cristianismo 
debería hacer alguna cosa en favor 
de sus hermanos de fe que están 
muriendo en el Líbano ocupado por 
Siria. Oigo apenas comentarios, pe
ro nada se hace. Y sufro con eso^

Sabemos que el Líbano es  un 
país de grande población cristiana. 
Sus hijos son buenos emigrantes 
que se incorporan a los países en 
que viven. Soy amigo personal de 
muchos de esos emigrantes y de 
sus descendientes, como el Gober
nador de San Pablo, Pablo Maluf, o 
mi hermano David Nasser, o mi com
pañero Juan Néder. Soy amigo y ad
mirador del Ministro Said Farhat.

Beirut era una ciudad llena de vi
da, una pequeña París del Orlente 
Medio. Allá había de todo: excelen
tes universidades, hospitales, es
cuelas. El pueblo era próspero y fe
liz. Hasta que el gobierno decidió 
aceptar a los terroristas palestinos 
erí su territorio, los mismos que 
habían sido expulsados a fuego y 
sangre de Jordania, y que son cono
cidos como "Setiembre Negro". 
Después de la salida de esos terro- 
nstas, Jordania vive en paz.

Ahora, con los terroristas palesti
nos de un lado y la ocupación siria 
por el otro, el Líbano está completa
mente destruido y sólo tiene un ami
go en la región: el Estado de Israel. 
Sé no fuese un país ocupado dor  las 
tropas sirias, el Líbano ya habría 
hecho su paz con el pueblo israelita.

Después de 30 años de hostilida
des y cuatro guerras devastadoras.

Egipto e Israel hicieron la paz. Por 
causa de eso, el mundo árabe rom
pió relaciones con Sadat, que sola
mente desea el progreso y el 
bienestar de su pueblo. ¿Qué es lo 
que el mundo puede esperar de 
aquellos países que están contra la 
paz? ¿Ellos están a favor de qué? So
lamente de aumentos, más aumen
tos, siempre aumentos en el petró
leo, por e llos transformado en el 
chantaje de l siglo.

Quedé atónito al saber que Aya- 
tollah Komeini mandó matar el Cha 
de Irán y a su familia porque desea 
hacer retroceder a su país 25 siglos. 
El asesino que consiga masacrar a la 
familia imperial será declarado hé
roe nacional. Las avenidas de las 
principales ciudades de irán tendrán 
el nombre del criminal. Y el día de la 
masacre será feriado nacional. El 
Ayatollah se .d ice  religioso. Pero 
proclama instintos de homicidio.

Amigos míos, vamos al asunto:
Tuvimos, la semana pasada, la vi

sita del Vicepresidente de Irak. Vino 
con una gran comitiva, incluyendo 
un "diplomático" de la OLP, repre
sentante oficial del asesino profe
sional Yasser Arafat, que tuvo el 
desplante de entrar en el recinto de 
la ONU con dos pistolas relucientes - 
en la cintura.

El principal motivo del viaje de 
esa comitiva Iraquesa fue abrir un 
escritorio de la Organización para la ' 
Liberación de Palestina en Brasilia. 
Aquí los terroristas planearán al de
talle y ejecutarán impunemente los 
atentados terroristas en cualquier 
parte del mundo, Inclusive en el Bra
sil.

El mismo día en que el Vicepresi
dente de Irak trataba el asunto con 
nuestro gobierno una bomba explotó 
en la región de Galilea, matando dos 
personas e hiriendo 30, en un atenta
do luego reivindicado por la OLP. Es 
ese el tipo de contribución que la 
OLP da a la humanidad.

Recuerdo el ejemplo de Holanda 
en 1973. Nada cedió a los jeques. La 
población prefirió andar en bicicleta 
que aceptar la imposición inmoral de 
ios emires del oetróleo.

Recordamos con horror la ma
sacre de las Olimpíadas de Munich, 
cuando fueron asesinados once atle
tas de Israel, en un atentado promo
vido por "Setiembre Negro". En su 
edición de 20 de mayo de 1979, eé 
**Jornal do Brasil" relaciona los 19

mayores atentados asumidos por al 
OLP.

Los terroristas tendrán derecho, 
ahora, a un "escritorio" y a un repre
sentante "diplomático" para cuidar 
de los intereses del terror. Mañana 
no será sorpresa que tengamos 
escritorios de la Baader-Meinhoff, 
del Ejército Simbionés de Liberación 
de las Brigadas Rojas. Tal vez sea un 
poco más difícil porque esas organi
zaciones no tienen petróleo, aunque 
el terrorismo constituye una familia 
sola. Ellos se entienden y muchas 
veces actúan en conjunto como so
cios. En Entebbe, la Baader- 
Meinhoff ayudó a los terroristas de la 
OLP en el secuestro de los pasaje
ros judíos que viajaban en un avión 
de Air France. En Italia, fue a su vez 
la OLP quien dio una mano (urna for- 

. cinha) a los muchachos de las Briga
das Rojas, en ocasión del secuestro 
y muerte de Aldo Moro. "Tutti buona 
gente."

Adolfo Bloch termina este alega
to, del cual los precedentes párrafos 
textuales constituyen un extracto, 
citando dos editoriales aparecidos 
en "Jornal do Brasil", edición del 19 
de mayo de 1979, y en "O  Estado de 
Sao Paulo", edición del 20 de mayo 
de 1979. "Presento mis homenajes 
—dice— a esos dos grandes periódi
cos".

El primero de los diarios men
cionados decía que "La Organiza
ción para la Liberación de Palestina 
además de tener como objetivo 
expreso la destrucción del Estado 
de Israel... es rea confesa de las 
violencias de mayor barbarie de la 
actualidad" y que "su reconoci
miento es... la concesión de un aval 
a sus crímenes pasados y futuros". 
("Jornal do Brasil").

El segundo periódico se pregunta 
"¿qué ocurriría si, por hipótesis, la 
ONU recomendase y el gobierno de 
Argelia autorizase al Sr. Miguel 
Arraes a hacer funcionar una Organi
zación para la Liberación del Bra
sil?" ("Estado de Sao Paulo").

(El material precedente es 
extraído de una publicación re- 
atizada por Adolfo Bloch en e l N° 
1415 de "MANCHETE”  del 23 de 
mayor último, y  reproducido en 
distintos órganos de prensa del 
Brasil, entre ellos e l propio “ Jor
nal do Brasil” ).

"5. El Señor Taha Muhyddin Ma'rouf, Vicepresidente de 
la República de Irak y el Señor Antonio Aureliano Chaves de 
Mendonca, Vicepresidente de la República Federativa del 
Brasil, mantuvieron igualmente, en clima de amistad, con
fianza y respeto mutuo, conversaciones sobre asuntos re
gionales e internacionales de interés común, sobre todos 
los sectores de las relaciones bilaterales, asi como sobre 
ios medios y modos de promover su desarrollo adicional en 
consonancia con los estrechos lazos existentes entre los 
dos países amigos."

Hemos, naturalmente, transcripto los párrafos prece
dentes porque ilustran con claridad la naturaleza del comu
nicado conjunto. Agreguemos que el articulo 6 se parece a 
los anteriores, pero se refiere a los contactos y conversa
ciones entre los dos Ministros de Relaciones Exteriores de 
Irak y de Brasil. El articulo 7 es casi igual, y se vincula con 
los contactos y conversaciones entre los dos Ministros de 
información (de Irak) y de Comunicación Social (de Brasil). 
El artículo 8 deja constancia de la visita a San Pablo de la De
legación de Irak.

El artículo 9 se refiere a la voluntad de los dos gobiernos 
de promover el estrechamiento de las mutuas relaciones.

El articulo 10 informa de que en las conversaciones con 
los jerarcas brasileños, el Vicepresidente de Irak pasó revis
ta a las gestiones actuales para unificar en un solo país a 
Irak y a Siria, así como, "de forma minuciosa", a todo lo tra
tado en la IX Conferencia Arabe de Cúpula cumplida en mar
zo, en Bagdad.

El artículo 11 establece que el gobierno brasileño toma 
nota con interés de todo lo anterior, y expresa la esperanza 
de que la unidad de Irak y Siria progrese y sea beneficiosa 
para ambos pueblos.

Por fin, el artículo 12 es el que toca el tema de la OLP. Lo 
transcribimos:

"12. Al considerar la situación en Oriente Medio, las dos 
partes manifestaron su honda preocupación por el aumento 
de las tensiones y conflicto en el área y acentuaron que una 
paz justa y duradera en el área no podrá ser alcanzada sin la 
retirada completa de las fuerzas armadas de ocupación de 
todos los territorios árabes y sin que se aseguren los de
rechos inalienables del pueblo palestino, inclusive el de
recho de regreso y el derecho a la autodeterminación, inde
pendencia nacional y soberanía en Palestina, de acuerdo 
con la Carta de las Naciones Unidas. Las dos partes recono
cen a la Organización para la Liberación de Palestina como 
único legítimo representante del pueblo palestino. La parte 
brasileña manifestó su apoyo a las resoluciones de las Na
ciones Unidas, aplicables con vistas a asegurar una paz jus
ta y global en el área."

El Comunicado Conjunto fue dado a conocer en Brasilia 
el 18 de mayo de 1979. Contiene en total 21 artículos. Los nu
merados del 13 al 14 establecen también acuerdo sobre pun
tos conflictivos en distintas partes del mundo (Zimbabwe, 
Namibia), sobre movimientos no alineados, como el llamado 
de los 77, etc. Razones de espacio, entre otras, nos mueven 
a detener aquí la transcripción, desde que es este punto 12 
algo asi como la cabeza del expediente ardorosamente polé
mico despertado en Brasil.

EL TEMA DE LAS PRESIONES

Las organizaciones israelíes y numerosa prensa inde
pendiente de Brasil ha dicho, en seguida de la aparición del 
comunicado, que el reconocimiento de la OLP era el fruto de 
una muy intensa presión árabe. Basta leer en esta misma 
página lo escrito, por ejemplo, por Adolfo Bloch.

Intentaremos resumir brevemente algunas de las princi
pales declaraciones formuladas en la prensa de Brasil sobre 
este aspecto.

SI el Comunicado Conjunto tenía lugar el 18 de mayo, el 
22 de mayo, con una amplia información sobre el tema, "Jor
nal do Brasil" (que criticó duramente desde el primer día él 
punto 12 pero que informa sobre lo que dicen y declaran de 
un lado y otro), titulaba su página 16 así: "Representante de 
OLP nega uso do petróleo como arma".

Bajo este título, una página entera dedicada al tema. El 
primer párrafo dice: "Brasilia. "E l petróleo no es arma de 
presión de los países árabes para exigir el reconocimiento 
de la OLP, por eso es falso decir que hubo presiones contra 
Brasil, incluso porque Brasil es un pais independiente, que 
no admitiría injerencias en sus negocios internos", afirmó 
ayer el Sr. Farid Sawan, nuevo representante de la Oroaiftza- 
ción para la Liberación de Palestina para Brasil, en el corso

de su primera entrevista en Brasilia .
Estas declaraciones de Farid Sawan coinciden con las 

del Ministro de Comunicación Social de Brasil, Sr. Said 
Farhat (citado en el escrito de Bloch que publicamos en esta 
misma página). El Ministro brasileño Farhat declaró pública 
y enfáticamente ("Jornal do Brasil” , 19 de mayo, página 4, 
primera columna) "que no hubo y no existe ninguna presión 
del gobierno de Irak en el sentido de Imponer a Brasil la 
Instalación aquí del escritorio de la Organización para la Li
beración de Palestina".

"Este es un asunto de soberanía nacional que no puede 
ser objeto de presión de ninguna naturaleza, comentó."

Todo esto es indudable y debía ser dicho. Y debe se 
exacto en cuanto a lo que dice el Ministro Farhat. Pero no 
excluye, por supuesto, otras declaraciones aparentemente 
contradictorias (aunque en última instancia conciliables, 
que lanzó a Ja opinión pública su colega, el también Ministro 
del acutal gabinete Brasileño, Sr. Cesar Cals, que ocupa la 
cartera de Minas y Energía.

"EL BRASIL SUFRE PRESIONES TERRIBLES DE LOS 
PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO —declaró el Mi
nistro Cals— PARA PODER TENER ASEGURADO SU ABAS
TECIMIENTO."

Esta clara, franca, valiente y limpia declaración, no ter
mina ahí. El Ministro Cesar Cals agregó que "la  situación del 
abastecimiento interno de petróleo es mucho más precaria 
de lo que se piensa. En el momento, Brasil tiene toda su im
portación diaria de petróleo asegurada en contratos de largo 
plazo, pero ni eso da la mínima seguridad de abastecimien
to. Los contratos y los precios pueden ser cambiados en 
cualquier momento", declaró el Ministro Cals” . (Publicado 
en"Jomal do Brasil", 21 de mayo, página 3).

P . LA DESIGNACION DE
UN REPRESENTANTE

Como puede verse, los párrafos precedentes se vincu
lan con la presión que pudo determinar ese punto 12 del Co
municado Conjunto. Pero hay un hecho que es el que centra 
otros debates.

Efectivamente, el punto 12, como se puede ver, no men
ciona la apertura de ningún escritorio o “ bureau”  de la OLP 
en Brasil. Se dirá que una cosa se deduce de otra, pero aun
que se trata de matices muy delgados, esta clase de cosas 
son precisamente las que, en términos diplomáticos, repre
sentan la esencia misma de dicha actividad.

Dentro de las mismas rígidas normas de objetividad in
formativa a que nos estamos ciñendo, vamos a transcribir lo 
que la prensa brasileña informa sobre este punto. Es decir, 
algunas de las cosas fundamentales que hemos creído po
sible seleccionar en el fárrago de una información muy pro
fusa.

La primera noticia fue que, difundido el comunicado, en 
la próxima semana sería "oficialmente presentado en Brasi
lia el representante de la OLP, Farid Sawan, por ahora fun
cionario del escritorio de la Liga Arabe". Como se verá, esta 
segunda circunstancia resultó fundamental.

El día 21 de mayo "Jornal do Brasil", al cual pertenece 
el entrecomillado del párrafo anterior, informaba lo que si
gue: "ITAMARATI QUIERE POSTERGAR ENCUENTRO CON 
FUNCIONARIO DE LA OLP". La Información bajo este título 
establece que "Itamaratí intentó convencer a los diplomáti
cos árabes en Brasilia de postergar la presentación del Sr. 
Farid Sawan, representante de la Organización para la Libe
ración de Palestina en el Brasil, a la Cancillería brasileña. La 
tentativa fue rechazada por los árabes, que insistieron en 
una presentación de las credenciales del Sr. Sawan como 
funcionario de la Liga de los Estados Arabes, donde oficial
mente ocupa la función de consejero encargado de asuntos
palestinos".

De la lectura del "Jornal" de ese dia, surge con claridad 
lo que podría considerarse« si no en términos políticos 
reales, cuando menos en términos diplomáticos, un empate 
de tendencias. Brasil desea postergar la instalación del 
escritorio de OLP del reconocimiento o presentación de su
representante. * - /•

Los árabes han presentado a ese hombre, pero no como 
representante de OLP, sino como funcionario de la Liga de 
los Países Arabes.

Se dirá que es un detalle. Bueno: no lo es ciertamente a 
juicio del Embajador de Israel en Brasilia. Tomamos de "Jor
nal do Brasil": "BRASIL: escritorio de OLP, no; derechos 
palestinos, si, ha sido el titulo de un largo artículo enviado 
de Rio de Janeiro por el corresponsal del periódico Maariv, y

en el mismo el Embajador Israelí Moshé Erell declaró que 
los árabes ejercieron fuertes presiones sobre el Brasil en 
una técnica destinada a hacer progresar de cualquier mane
ra la causa de la OLP. Según Erell relata en el artículo aludi
do, el comunicado conjunto deja claro, mientras tanto, que 
la OLP no será representada en Brasil."

El lector sabe que así es, porque ha visto claro el articu
lo 12 del Comunicado Conjunto. Importa aclarar que ese 
artículo 12, como todo el comunicado, según el propio "Jor
nal do Brasil", fue el fruto de negociaciones muy intensas 
de más de tres dias, en las que cada parte afirmó sus posi
ciones. Queda claro, pues, que si lo que dice es mucho, lo 
que no dice, no puede atribuirse a olvido. Y está claro que si 
el Comunicado hubiera implicado apertura de escritorio, los 
países árabes no hubieran debido realizar la vuelta por 
detrás, y acreditar al representante palestino no como 
representante de la OLP, sino como representante de la Li
ga Arabe.

Grupos de 
ia Organización

L a  Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP) engloba seis grupos guerrilleros: Al Fatah, 
Frente Popular para la Libertad de Palestina (FPLP), 
Frente Popular para la Liberación de Palestina 
(FPDLP), Al Saika (apoyado por Siria) y el Frente de 
Liberación Arabe, apoyado por Irak.

Formada en 1964, durante la primera Conferencia 
de la Cúpula Arabe, cuatro años más tarde pasó a ser 
liderada por Yasser Arafat. La OLP es gobernada por 
una Comisión Ejecutiva de 14 integrantes, siendo uno 
de ellos comunista, de acuerdo a la decisión adopta
da en enero de 1973. Más tarde la comisión ejecutiva 
pasó a contar también con la participación de repre
sentantes palestinos de Cisjordanla ocupada. (Los 
dos párrafos precedentes corresponden a un re
cuadro con este mismo titulo, que publica "Jornal tío 
Brasil" el dia 19 de mayo).

"En 5 años 19 atentados asumidos",%es ei titulo de 
otra información que recoge en la edición del día si
guiente 20 de mayo.

Razones de espacio Impiden la transcripción de la 
nómina de los atentados "que después de 1974, por 
lo menos en número de 19, tuvieron autoría asumida 
por alguno de los seis comandos que componen la 
OLP” .

Representante
I su Opinión

H  EMOS, en estas páginas, in
tentado una objetiva descripción 
del proceso vinculado con la 
aparición de un miembro de la 
OLP en Brasil, y dé la represen
tación alcanzada y no alcanzada 
en su acreditamiento, que el lec
tor juzgará en sus alcances.

Asimismo transcribimos, co
mo ejemplo de las muchas enér
gicas reacciones contra. esta 
presencia formuladas por me
dios judíos y no judíos del Brasil, 
las palabras de Adolf Bloch (en 
esta misma página). La informa
ción no estaría completa sin ha
cer referencia a las declara
ciones de origen iraqués o de la 
OLP y fundamentalmente, las 
originadas en el propio Farid Sa
wan.

No obstante, las precisiones 
que el lector encontrará en otro 
lugar, Farid Sawan que llegó a 
Brasil a fines del pasado abril, se 
declara "representante de la 
OLP y representante de Yasser 
Arafat ante el Gobierno de Bra
sil"..

Farid Sawan ha brindado con
ferencias en las aulas de De
recho de la Universidad del 
Distrito Federal de Brasil. Desde 
estos elevados sitiales Farid Sa
wan, con el retrato de Arafat y 
las bandera^ de la OLP en lá pa
red tras él, ha comenzado con 
úna estrategia de ataque.

Desmiente, según hemos vis
to en otra parte de estas pági
nas, "presiones con el petró

leo", y denuncia "presiones de 
banqueros Judíos Internaciona
les contra Brasil".

Farid Sawan es un médico ci
rujano que no ejerce su profe
sión "por cuanto su patria está 
ocupada". Ha rechazado que la 
OLP sea una organización terro
rista. Dice que tiene 87 escrito
rios en el mundo, que está reco
nocida por 105 países en ia ONU 
y es, "por encima de todo,
amante de lsi>az".

Como se sabe, tras sostener 
su propia posición en sus edito
riales y la de sus numerosos co
laboradores en artículos con fir
ma, "Jornal do Brasil" recoge 
las opiniones de todas las perso
nas vinculadas con un problema, 
así sean opuestas a las suyas.

Dice así, por ejemplo (día 22 
de mayo, página 16, primera co
lumna): "El Sr. Sawan niega ca
tegóricamente que la OLP lleve 
consigo al terrorismo", como 
acusó el Embajador Israel! en 
Brasil. "Somos amantes de la 
paz, pero de una.paz justa". 
Sostuvo que ia OLP siempre 
condenó las acciones armadas 
fuera de los territorios ocupados 
por Israel, "y si alguien empren
de cualquier acción armada en 
otro tugar, no recibe nuestro 
apoyo". Condenó en contrapar
tida el "terrorismo de Israel", 
que ya asesinó según- dice, di
verso^ representantes de la OLP 

■ en varios países". '
Naturalmente Sawan hizo un

largo capítulo contra Begin, ma
nifestando que había sido • !  
líder de una matanza ejecutada 
en 1948 en el poblado de Deir 
Yassein, la que habría sido obje
to de critica encendida por parte 
de Ben Guríon, que estaba 
horrorizado por la matanza y los 
345 muertos.

Las declaraciones de Sawan, 
por supuesto, incluye asimismo 
ataques contra Egipto y contra 
Estados Unidos, que habría 
"comprado la paz".

Además de atacar a Israel, a 
Egipto y a los Estados Unidos, y 
de negar la condición de terro
rista de lá OLP, Sawan realiza 
durísimas críticas al sionismo, 
llegando Incluso a decir que las 
presiones de éste han "obligado 
a la prensa brasileña a pronun
ciamientos favorables a los Isra
elíes". Incluso esta afirmación 
ha sido recogida y transcripta, 
ejemplarmente, por "Jornal do 
Brasil".

Con todo, superando las 
declaraciones de Sawan, otro 
diplomático ha dicho cosas 
mucho más claras. Nos referi
mos al Embajador Nouri Jisri, je
fe de escritorio brasileño de la 
Liga de los Estados Arabes. Este 
ha manifestado: "El Brasil sólo 
tiene a ganar autorizando la 
apertura de un escritorio de ia 
OLP*V Al brindar asta declara
ción, "Jornal do Brasil" la titula
da "ARABES ACHAM QUE BRA
SIL TERA LUCRO* V
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Hombre y  Sociedad

el desenvolvimiento progresivo de 
te sociedad moderna, las imágenes estere
otipadas det hombre y la ijuiler, comienzan 
a desdibujarse, mientras se renuevani las 
liociones acerca de io indebido y lo debido
•n  cada sexo. . . .  .

Se producen cambio® notables en los
papeles que definen lo “ masculino y lo fe
menino", aunque la tendencia se orienta 
no tanto hacia una “ feminización“  del va
rón, cuanto a una expansión de las con
ductas y actividades femeninas, que inva
den terrenos reservados durante siglos al 
hombre. Es la transformación de las actitu
des de la mujer, el elemento más dinámico 
del proceso, arrebatando al varón sus anti
guos privilegios y exigiéndole un replanteo 
de sus nocionesacerca.de.ia ‘ ‘virilidad".

: La dialéctica entro los sexos ha ingresa
da definitivamente en una nueva etapa, y 
tos nítidas separaciones que se suponían 
derivadas de la biología o Implicadas en el 
•‘o r d e n  natural" ,  sé han revelado como 
construcciones históricas, como productos
sociales...........  . . . . . .  < . * - • .
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* ' ‘ DESDE LAS MUJERES FATALES 
A LAS MUJERES COLERICAS

• La posición de la mujer ha oscilado con 
los vaivenes de la historia, desde la supre

macía de las sociedades matriarcales a los 
trágicos papeles que bordearon la esclavi
tud.

Siempre existieron las “ mujeres fata
le s " . desde Caya Afrania, abogada en los 
días de Julio César, cuyas invectivas ante 
los tribunales concluyeron por provocar la 
**Ley Afrania" que prohibió la defensa a 
cargo de mujeres, hasta la temible Lucrecia 
Borgia o la astuta Mata Hari; pero la genera
lidad dé las mujeres tuvieron que desempe
ñar los papeles sociales más humildes o 
•ometerse a los caprichos "estéticos" de 
•u  cultura. En el Africa Central se separaba
•  las púberes y se las recluía en una 
construcción destinada a su "engorde" du
rante meses y aun años, hasta que sus 
cuerpos alimentados en exceso y obliga
dos a un reposo casi constante, exhibían 
una obesidad satisfactoria para el gusto de 
los hombres casaderos.

Durante la Edad Media gozaron de una 
Igualdad casi total con el hombre, y  tu
vieron acceso a las distintas profesiones, 
pudiendo integrar sus propias "corpora
ciones". Con el Renacimiento —Siglo 
XVI— su buena estrella comenzó a declinar 
y  continuó haciéndolo durante cuatrocien
tos años. Su retomo a la vida profesional 
fue lento y penoso (en 1844 recibe su diplo
ma en medicina la Sra. Blackwell, la prime
ra mujer admitida en la profesión) y más 
aún eJ reconocimiento da sus derechos 
políticos. En 1914, Mrs. Pankhurst es arres
tada en las proximidades del Palacio de 
Buckingham, mientras luchaba con las 
sufragistas británicas por el derecho al vo
to / pero logran finalmente sus objetivos.

En nuestro país, la Inquietud de Batlle 
promovió una avanzada legislación y una 
conciencia social de los derechos de la mu
jer.

Con las nuevas posibilidades económi
cas de la mujer (facilitadas fortuitamente 
por las dos Grandes Guerras), tos "movi
mientos de liberación" dispusieron de fun
damentos sólidos para lanzarse combativa
mente contra el dominio masculino del 
mundo. Las feministas más radicalizadas 
negaron el matrimonio como institución de 

' poder, del varón (las llaves de la economía 
•ran  las llaves del dominio) y atacaron 
Incluso a las mujeres que aceptaban la si
tuación a cambio de un "aprovisionamien
to " , sentido como degradante. Todos los 
males del mundo se derivaban, a su pare
cer, de la ineptitud y la agresividad masculj- 

'*a s . ’ ^
En este momento, más que posiciones 

fadical izadas, el movimiento feminista ha 
encontrado vías de manifestación institu- 

‘ cionalizadas, y sus logros, aunque menos 
I espectaculares, son más consistentes. El 
tiempo de las mujeres "co lé ricas"—tal co- 
«no las llamaban en Europa— como Bel*- 

* hardette Deblin, queda atrás.

DESDE LA BIOLOGIA
A LA SOCIOLOGIA

La separación de papeles basada en la 
diferenciación biológica, es una constante, 
temo ha sido comprobado cu numerosa»

“El hombre es heredero de un mensaje que contiene la 
sabiduría y la insensatez de todas las precedentes ge
neraciones de la humanidad.’*

Alan Beals- Antropología Cultural

Investigaciones sobre sociedades históri
cas, pero se le atribuía una magnitud exce
siva y una Inmutabilidad que se creía deri
vada —tal la opinión de Jenofonte— de los 
planes divinos.

La exploración biológica ha Justificado 
las distinciones fundamentadas en la 
procreación y sus papeles conexós, y par
cialmente algunas características blopsíco- 
ióglcas que dependen de factores tales co
mo la acción de hormonas masculinas y fe
meninas (andrógenos y estrógenos).

Todo lo demás parece derivar de condi
cionamientos socio-culturales. Lo tenido 
por evidente hasta hace pocos años, es 
ahora puesto en teta de juicio.

«—¿Son las mujeres Incapaces de hacer 
frente a situaciones difíciles sin un "acce
so " histérico? Las evidencias en este sen
tido,. proceden de las pautas educativas, 
que establecían para la mujer una actitud 
pasiva, delegando responsabilidades en 
los hombres, quienes debían asumir los 
momentos críticos.

—Q  mayor número de mujeres que 
abandonan tos carreras liberales o no se 
destacan en su profesión, ¿se debe a su 
menor capacidad /  empuje? Ño se trata de

un problema de Inteligencia o Indecisión, 
sino que sus papeles poseen menor cohe
rencia que los masculinos, y deben sacrifi
car unas metas en pos de otras (general
mente la familia de procreación o de ori
gen).

Por otra parte, mientras "se  espera" 
que un hombre tenga una ocupación que lo 
defina, esto no sucede con las mujeres ca
sadas, cuya ocupación era precisamente 
ésta.

—¿Son las mujeres más sensibles y los 
hombres más resistentes al dolor? Las 
pruebas objetivas de laboratorio —como la 
respuesta galvánica, de la piel, la cardiaca 
o la circulatoria— no lo demuestran. Más 
bien los varones reprimen las expresiones 
de dolor, en razón de una imagen de sí mis
mos condicionada socialmente.

Una interesante diferenciación con base 
sexual, es la propuesta en la teoría del in
vestigador ruso V. Ah Geodakian, desde el 
punto de vista de los procesos de transfe
rencia de información.

Sostiene este científico que, mientras 
las mujeres (y las hembras, en general) só
lo pueden transmitir información a un limi
tado número de descendientes, y repre

sentan la "memoria" estable de la especie, 
los hombres (y los machos de las distintas 
especies de mamíferos) capaces do 
transferir códigos genéticos a un elevado 
número de descendientes incorporarían las 
nuevas variaciones, es decir: represen
tarían la "memoria" temporaria y cambian
te. Su mayor receptividad y exposición al 
medio resultaría en un mayor riesgo do 
muerte —lo que implicaría, que sólo loo 
más aptos que lograran sobrevivir transmi
tirían información— y esta mayor fragilidad 
sería compensada con una tasa superior do 
natalidad.

De todos modos, la actitud del biólogo, 
considerando al ser humano como un orga
nismo caracterizado por ciertos mecanis
mos anatomofisiológicos, no puede res
ponder acerca de por qué los varones y las 
mujeres se comportan del modo en que lo  
hacen. Aquí es necesario un enfoque so
ciológico, tratando de comprender las con
ductas en términos de la estructura social y  
de las Instituciones que determinan las ex
periencias de las personas en su medio so
cial e histórico.

UNA MUJER NO ES 
SOLO UNA MUJER

. "S e ha dicho —señalaba Frank Jones— 
que cada uno es tres personas: lo que píen« 
sa que es, lo que loa otros piensan que es y  
lo que él piensa que los otros piensan que 
es. La cuarta, lo que realmente es, es deqo- 
nocido, probablemente no existe." La ima
gen de sí mismo y buena parte de la con« 
ducta está determinada por las expectati
vas de los demás, por las retroacciones 
mutuas que van troquelando las modalida
des personales.

Las conductas y actitudes dependientes 
del sexo responden a esta Influencia. La 
naturaleza humana no impone una rigidez 
absoluta con sus normas. Es cierto que la 
fisiología limita y condiciona papeles, pero 
también que éstos afectan la fisiología o 
incluso la contrarían.

La imagen de si mismo —como mujer o 
varón— depende de los "otros significati
vos" ante tos cuales se responde, que 
aceptan o rechazan la conducta propia en 
razón de ciertos "m odelos" interiorizados 
que definen lo tolerable, lo aceptable y lo 
prohibido. ¡

I  *

"Una mujer —escriben Gerth y Mills, 
psicólogos sociales— no es sólo una mu- 1 
jer: es una esposa, una monja, una con
ductora de ferrocarril o  una paracaidista 
con una nueva arma mortal brillante. Puedo 
conducir un camión de cuatro toneladas o 
sermonear a un desafortunado* marido. 
También existen papeles muy diferentes 
para los hombres, que varían desde Jos que 
se ganan la vida, y  los que los japoneses 
condecoran con un espadón, hasta ei peti
metre del siglo XVIII con sus gestos gasta
dos y sus delicadezas de gusto... Aparecen 
muchas proposiciones acerca de los ras
gos psicológicos, que se creen debidos a 
diferencias sexuales. Sin embargo, cuando 
se los analiza bien, se observa que res
ponden más a rasgos sociales que a dife
rencias biológicas.

LA IGUALDAD DIFERENTE

Junto a la igualdad de posibilidades1 y  
derechos, siguen siendo válidas las dife
rencias en cuanto a la concepción del mun
do y de la vida características de cada sexo. 
Julián Marías mencionaba en su "Antropo
logía M eta fís ica " que e l concepto 
"hom bre" no designa un existente. Lo real 
es la mujer y el varón, que desde singula
res instalaciones corpóreas, poseen 
perspectivas diferentes y  complementa
rias.

Un hecho trivial, como puede serlo el 
lanzamiento de la moda unisex en 1968, o  
los intentos desde el campo de la sexología 
por equiparar las respuestas sexuales y, en 
general, la "masculinización" de las muje
res revelan nuevas formas de negación de 
lo femenino, tanto como pueden serlo loe 
"contramovimientos" que intentan reinsta
lar los viejos papeles y sus deferencias ta
jantes.

No conviene olvidar la máxima shakes- 
peariana: "Sé fiel a tu propio se r".

Enrique Alonso Fernández.
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Lenguaje
Antonio
Contribuciones

Gauchesco 
Lussich sus

l á Lunfardo1 1

. Celebrado en el año 1972 el centenario del 
poema primigenio de Antonio D. Lussich Los 
Tres Gauchos Orientales, nos parece que al mar
gen de una nueva y más ajustada valorización 
crítica de su obra —bien ganado su renombre de 

1 clásico gauchesco— conviene no perder de vista 
uno de los más positivos valores de su vasta la
bor: la riqueza léxico-dialectal que pone en boca 
de sus personales; quienes, como se sabe, ex
cepto Luciano Santos —fueron todos seres de 
carne y hueso y no frutos de su fantasía creado
ra.

Con los poemas que siguieron a esta obra in- 
clal: El matrero Luciano Santos. El Rubio 
Píchlnango, y Cantalicío Quirós y Miterio Castro 
en el Club Uruguay, Lussich desborda en riqueza 

| y conocimiento cabal del habla del campesino 
i oriental y argentino, a los vates gauchescos que 
j le precedieron y a sus contemporáneos a la vez.

Bartolomé Hidalgo, impulsor feliz de una poesía 
1 original, nueva, americana, independiente de la 

Madre Patria, que pondría el firme basamento de 
una rica literatura afín de raigambres populares 
muy profundas, porque fue tomada de la boca de 
lo s  payadores, queda m uy a trás en es te  punto; lo  
mismo que Estanislao del Campo (el poeta porle- 

1 ño de Fausto y otras obras menores). Sólo se le 
acercan Hilario Ascasubi, cuya vasta obra fue 
escrita en su- mayor parte en el exilio o en el 
extranjero — Uruguay y Francia— y José Her
nández, con su Martín Fierro, escrito en dos eta
pas, como se escribió el Quijote.

El Vocabulario de Lussich comparado con los 
de los autores citados —luego de proporcionar
nos una visión muy completa de la evolución del 
habla del campesino rioplatense al aproximarse
el último cuarto del siglo pasado— nos pone 
sobre la pista de sospechadas y muy naturales 
diferencias dialectales entre los campesinos de 
una y otra banda del Plata.

SEÑALADAS DIFERENCIAS DIALECTALES
En un estudio reciente (El lenguaje 

rioplatense) hemos hecho notar: "En el Vocabu
lario de José Hernández, que abarca las dos par
tes del Martín Fierro, no se encuentran los si
guientes adjetivos orientales que prodiga Lus
sich en su obra primigenia: alpista. a machazo, 
amacho, amargo, cajetilla, comadreja, copetudo, 
corsario, crudaso, crudo, cumpa (cumba), guape
tón, láuchas, macumbé, machazo, mentao, papa, 
papa fina, quiebra, taita y taura. No aparecen tam-

Í)oco las interjecciones eufemístlces tunamente y 
una amante, y las voces amolar, amoríscarse, 

chulíar, balacas, basteras, batuque, cacharpas, 
carchas, catana, Jaquel (en la primera parte del 
Martín Fierro) petisco, pilchas, tongorí, y —desde 
luego— los extranjerismos antes citados. (Eran 
los lusitanismos crístiao y la expresión e afnda 
mais, y el brasileñísmo chapíao: chapeado.

Ahora bien, eí número de estas voces puede 
f ie r  aumentado comparando los vocabularios de 
El matrero Luciano Santos y demás obras poéti
cas de Lussich; pero lo que queríamos adelantar en 
esta charla son las numerosas voces utilizadas por 
este autor gauchezco, que desde los comienzos del 
siglo actual —y tal vez con anterioridad— pasarían a 
enriquecer el lenguaje llamado lunfardo, después 
de haber sido llamado porteño, reo, arrabalero, etc., 
por algunos autores argentinos,

e

Ya en otro trabajo nuestro (El lenguaje popu
lar que hablamos y escribimos) habíamos hecho 
notároste fenómeno, poniendo de relieve al mis
mo tiempo la gran contribución del lenguaje cam
pesino en el habla popular urbana rioplatense, 
nutrida  después de asentada la cultura hispano-

peruana en el Río de la Plata, por dos clases de 
inmigrantes: los campesinos desarraigados de 
sus tierras y pagos, que en éxodo Inacabable lle
gaban a las orillas y arrabales de nuestras gran
des capitales, y por los centenares de millares de 
italianos de distinto origen peninsular, que en 
continuas olas migratorias fuer.on arribando —  
Junto a otros Inmigrantes de origen latino— a esta 
parte del Nuevo Mundo que "mira hacia Europa", 
modificando fundamentalmente sus particulari
dades étnicas y culturales.

¿EL PRIMER CULTOR DEL "LUNFARDO1*?
EL lector no Informado en estos temas debe 

tener en cuenta que las voces que damos a conti
nuación —usadas por Lussich— eran corrientes 
*en el Uruguay mucho antes de que se estampara 
por primera vez el enigmático término lunfardo, 
primero pa’ra denominar a un delincuente típico 

.de Buenos Aires y, luego —mucho más ta rd e -  
para dar nombre a un brevísimo léxico del bajo 
mundo porteño, de claro origen carcelario y pros- 
tibulario. — de uso hermético, según sus 
g lo sado re s— y que nuestro poeta las utilizó an
tes que Benito Lugones publicara en "La Na
ción" de Buenos Aires sus dos artículos Los be
duinos urbanos (18 de marzo de 1879) y Los ca
balleros de industria (6 de abril de 1879); que el 
polifacético Dr. Antonio Dellepíane publicara en 
la capital argentina su libro El idioma del delito, y 
sobre todo, mucho antes que el escritor argenti
no José S. Alvarez (Fray Mocho) publicara sus 
Memorias de un vigilante, también en Buenos 
Aíres, en el año 1897.

He aquí las voces que configuran otros tan
tos préstamos al lunfardo y al habla porteña, al
gunas de las cuales pertenecieron, sin ningún lu
gar a dudas, al lenguaje popular del Montevideo 
de entonces:

alumbre. Voz del verbo alumbrar. Pa- 
gar.//Poner a la vísta de quien los exige o pide, el 
dinero que se tiene o el objeto que quiere ver. 45 
(1)  .  .

anchetas, f. pl. Tener». Demostrar cinismo, 
desparpajo, desvergüenza. 237

batuque, m. africanismo. Baile o fiesta bulli
ciosa de negros. El autor le da el significado de 
asunto turbio y sucio, relacionado a la política de 
su tíempo.//Componenda turbia. 389

botija, m. y f. (de botijo o botija: Vasija de 
barro cocido de cuello redondo y angosto). Niño, 
muchacho; voz correspondiente ai pebete porte* 
ño.//Per$ona de averías o Individuo que se las 
gasta, en fjorma despectiva. 389

candombe, m. .africanismo. Danza ritual y 
fiesta bulliciosa de los negros esclavos desde su 
introducción en estos países. La vo¿ se en
cuentra en numerosos autores y en muchos do
cumentos de la época, así como en viejas crónl-
cas del Rio de la Plata. Tuvo la acepción (Uruguay) 
de componenda vergonzosa de hombres y parti
dos políticos, durante parte del siglo pasado y 
aun en el actual. 167

cantores, m. plural de cantor: lucido, de 
buena presencia; elegante, arrogante, "ve en 
sus trajes cantores...'* dice Lussich. 379

compadrón, m adj. Fanfarrón, balandrón; ma
tón de artabal.//lndividuo de buena presencia, 
bien vestido y de maneras afectadas.//Aumenta
tivo de compadrito, personaje típico de arra- 
bal.//M ás tarde pasó a ser el título de un tango 
de "la guardia vieja". 399

cotorro, m. de cotarro, vivienda humilde y po
co confortable. La voz tuvo singular difusión mer
ced a los letristas de tangos, etc., y en el ambien
te popular. La prueba de que el término no es una 
errata queda evidenciada por el hecho de que et

393y4l() Pea var ■vece5 de *a mitra* muera
chantarle. El autor le da los significados tíe  

plantarle, asestarle, ensartarle. Del verbo
chantar: decir algo sin ambajes./jftjafc 

tar.//Propinar. Su origen puede ser genovéaL W  
gataso. m. Lucimiento, elegancia, empaque; 

forma de demostrar la importancia que se tiene o 
que se desea aparentar.//Impresión de peraona 
rica o superior. Dar un gataso: Dar una excelente 
Impresión. 276

lambedores, pl. Aduladores serviles, caren
tes de personalidad. Lamedores. 106

macaneo, m. Acción de macanear: decir em
bustes, sandeces o torpezas.//Com eteryerros#  
tonterías.//Demostrar escaso discernimiento. 
460 . ;

macanlador. (macaneador) Mentiroso; batto* 
dor insubstancial.//Persona que frecuentemente 
comete errores o torpezas. (De el Indigenismo 
macana). .

malandraje. m. (del italiano malandra) Ma
landrines ; personas de mala vida.//Malandraje.

marchanta. A  la: A lo que suceda, con buena 
o mala suerte.//Tirar a la marchanta:* Derrochar 
alocadamente el dinero u otra cosa de valor, ski 
sentido de responsabilidad alguna. Se suponeun 
Juego. 204

milonga, m. (se supone africanismo) El autor 
le da el significado de algo pesado y desagra
dable, muy corriente aún en el Uruguay. 249 y 271 

milonguero, m. Aficionado a las milongas O 
bailes de rompe y raja. "Era un diablo milonguero 
—dice Lussich— muy amigo dp ranchiar." 182 
. morocha, m. adj. Mujer trigueña, que puede 
ser descendiente de españoles o Indios. La voz 
se aplica también eufemístlcamente refiriéndose 
a una mujer negra, con la intención de no herirla 
llamándola por su color, que se Considera de
nigrante. 390

m o rla co , m . Peso, d lnero .411
palco, m. (De palca: novia, china o mujer muy 

querida) Novio. Luciano Santos dice refiriéndose 
a su pingo:

Tendí ¡a ropa mojada 
Y a soga m í palco ató 
Que p o r 61 hoy sp me vó 
Sin ó n i e l polvo siquiera. 273

papa, m. y f. adj. Cosa buenp, excelente en 
grado sumo. Más tarde, integrando el lunfardo, le 
voz calificó a una muchacha llena de encantos^ 
transformándose también en papusá y papuoha, 
151

papa fina, (brasl(eñlsmo) Cosa muy buena o  
exquisita. Se aplica generalmente a la cpmldft. 
163 .

parola, rrt. y f. adj. (del Italiano parola) habla« 
dor embustero; charlatán. 45

pelar la chaucha. Robar o ganar el dinero en 
el Juego. 368 ^

plscóira. f. Novia, amante, mujer de amores 
fáciles# 133

qu’ebrachona. f. Mujer qué impresiona por 
sus encantos y su andar elegante y provocativo, 
afectado a veces. 390 <

quesos, m pl. Los pies y zapatos. 400 
retrechero. Fem. retrechera: Mujer tornadi

za, zalamera, amiga de requiebros, que goza de  
la admiración de ios hombres. "Viera que aireé 
retrechero —dice Cantalicío a Miterio Castro— le  
tráia un nación del brazo." Es una voz’españoll 
que tomó nuevas acepciones en nuestro medio.

taura. m adj. Hombre valiente y arrojado, 
templado en las dificultades y peligros, famoso 
por sus hechos.//Prototipo del gaucho bravo y  
altivo. 137

veterano, m. Hombre entrado en años y de 
mucha experiencia. La voz es aún corriente, con 
el significado expuesto.

viola, f. Nombre que se da a la guitarra, 364

(1) Las cifras que siguen a las voces y locuciones, 
corresponden al número de las páginas donde se 
hallan consignadas, en la edición de las comple
tas de Lussich, realizada por Claudio García y  
Cía. en el año 1937. Lleva por título Loa Tres  
Gauchos Orientales y Otras Poesías, formando 
parte de la Biblioteca Rodó con los númeroa 21- 
22.

Juan Carlos Guamieti
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DiscosTMonstruos, Mucho Amor
»"Maestros de la ciencia ficción". 
Antología» por A. van Hagefand. 2 to
mos. Fingraf S.A. 1977. Distribuye: 
IscorS.A.

Habría que intentar un acuerdo, 
antes que nada, acerca de qué debe
mos entender por "ciencia ficción". 
El problema no es de solución sen
cilla. ¿Se define a éste tipo de litera
tura según alguna temática especial! 
la existencia de seres extra- 
terrestres, por ejemplo? ¿La defini
mos, en cambio, según alguna parti
cular actitud frente a la Imaginación? 
¿Hasta dónde llegan sus límites y 
qué es lo especifico de la ciencia fic
ción si se la compara con otras for
mas de la literatura fantástica?

Todo esto puede volverse más 
complejo, todavía, si se observa có
mo este tipo de literatura se ha in
filtrado en el cine, la serial televisiva, 
la historieta. Después de "Rodan", 
el filme japonés sobre la invasión de 
la Tierra de pterodáctilos acoraza
dos, supersónicos y radioactivos, la 
pantalla se ha visto insistentemente 
poblada de monstruos parecidos. En 
lo literario, lo que en principio pare
ció reservado exclusivamente a la 
narración, terminó por ganar tam
bién a la poesía. Robert Conquest 
redactó en verso el informe sobre la 
cultura terrestre preparado por los 
expertos de la Federación Galáctica, 
Como garantia suprema de populari
dad pudo verse al mismísimo Tarzán, 
en fin, luchando contra seres miste
riosos y cubiertos de escamas. El 
buen salvaje de nuestros regocijos 
Infantiles parece acompañar asi a la 
evolución misma del hombre: desde 
el mono a la tecnificación y el cos
mos. '

Este ingreso masivo de lo espacial 
en las manifestaciones culturales de 
mayor comunicación es, desde 
luego, cosa del siglo XX. Pero la in
quietud del hombre por el cosmos 
parece connatural a su sensibilidad. 
Casi en cualquier siglo o cultura hay 
Indices de ella. Entre los griegos, 
Luciano de Samosata se atrevió a su
poner, en el siglo II D.C., que los ha
bitantes de la Luna no'son peligro
sos. Tuvo también el coraje de lla
mar a sus imaginerías "Verdadera 
historia". Cyrano de Bergerac escri
bió su "Viaje a la Luna" hacia 1650. 
Los fanáticos de la ciencia ficción 
tehalan fruitivamente- que también 
en el siglo XVII escribió Shakespe
are "La tempestad". Calibán, el 
monstruo, sería el anacrónico esla
bón de una evolución Inacabada. 
Ariel, un radar móvil antropomórfico. 
Dejemos de lado tan curiosa in
terpretación, aunque cabe sonreir al 
considerar qué hubiese pensado

Rodó al conocer la imprevisible mu
tación tfe su símbolo. ¿Qué queda en 
ella de lo alado del espíritu? El siglo 
XVIII, tan racionalista y lógico, pro
dujo, sin embargo, "Los viajes de 
Gulliver", de Swift. Aquí, la in
vención servía a los fines satíricos 
de un hombre profundamente dis
conforme con su sociedad. Lo mis
mo ocurrió en Francia, donde en 
"Mlcromegas" conjuga Voltaire — 
admirablemente— las sorpresas de 
un visitante extraterrestre y la acri
tud de su visión sobre la ciencia y las 
costumbres humanas.

En el mundo moderno, en fin, dos 
narradores suelen mencionarse co-, 
mo antecedentes de la ciencia fic
ción. Son ellos H. G. Wells y Julio 
Verne. En realidad, se muestran 
bien distintos. En tanto el autor de 
"Guerra de los mundos” , fantasea a 
pleno arbitrio, quiere el otro avanzar 
con arrojo, pero dentro de lo creíble. 
Sobre Wells escribía Verne: "Yo uti
liza la física: El la fábrica. Yo llego a 
fa luna en proyectil de cañón, no hay 
en ello ninguna superchería. El se va 
a Marte en una astronave que ha 
construido con un metal para el que 
no cuentan las leyes de la gravedad. 
Todo esto es muy bonito, pero que 
me enseñe este metaf, que lo pro
duzca". Esta resistencia a la pura 
fantasía lo transf --nó en un casi pro
feta del progreso científico. También 
en un módico escritor, que.a menudo 
interesa sólo a los adolescentes.

Pasada ya la adolescencia y 
enfrentados a la antología de van Ha- 
geland, corresponde formular un par 
de reflexiones. En primer lugar, esta 
antología —como todas al fin— es 
desigual. Hay relatos excelentes y 
do los otros. Faltan algunos 
nombres clásicos del género. Cual
quier aficionado deplorará de inme
diato, por ejemplo,' la ausencia del 
célebre Ray Bradbury. En segundo 
lugar, la antología de van Hageland 
cumple de todos modos su finalidad 
esencial y proporciona una Idea 
completa de lo que es el universo de 
la ciencia ficción.

Si es cierto que un artista debe 
crear su mundo, la obra de los auto
res de ciencia ficción ha logrado su 
primer objetivo. Estos dos volúme
nes nos transportan a un mundo muy 
singular. Que se desee o no obtener 
allí carta de ciudadanía, es harina de 
otro costal. Se trata, en efecto, de un 
mundo apocalíptico: concepción 
muy de nuestra época, que está 
siempre sacudida por la agonía. Se 
aprecia de inmediato, por otra parte, 
que ocurre en esta literatura lo pro
pio de casi toda creación fantástica, 
sin excluir siquiera a las melores 
narraciones románticas: como asus-

tados de tanta fantasía, los autores 
parecen Intentar camuflarla con un 
cuidado extremo de los menores de
talles. Así, una nave espacial o un 
■marciano con cuerpo de arácnido 
merecen descripción minuciosa. An
te estos relatos puede lamentarse, 
en fin, que todavía siga siendo exac
ta la observación de Edmund Cris
pió. Según este autor, los personajes
de la ciencia ficción están tratados 
como representantes de la especie y 
no como Individuos aislados.

La antología de van Hageland ofre
ce un relato de Beffroy de Refgny, 
hombre de fines del siglo XVIII. Se ti
tula "E l olor de la luna". Más vale no 
decir a qué huele nuestro satélite 
según este bromista incorregible. 
Hay también un cuento de Nalhanael 
Hawthorne —"El holocauso de la 
Tierra"—' alegoría del ensañamiento 
del hombre contra sí mismo. Hay un 
largo relato de Krls Neville. llamado 
"Distribución especial", donde se 
ha narrado con asombrosa eficacia 
la lucha mental entre seres de extra
ordinario poder. En esta lucha no 
hay heridas visibles, pero con una 
especie de horror Neville escribe: 
"Su memoria exterior fue arrancada 
y una parte de su Infancia desapare
ció para siempre". En este relato, la 
Tierra es invadida luego de la distri
bución de enorme cantidad de dine
ro. El planeta todo deja de trabajar y 
se produce el caos. Es una original 
versión del fin del mundo y alguien la 

.hallará, tal vez, la más atractiva.

Puedo observarse, en fin. la casi 
ubicua presencia del sexo. La cien
cia ficción ha deiado muy atrás, en 
éste plano, al ejemplarmente casto 
héroe Supermann, eterno tímido ante* 
Lois Lañe. Es que acaso, como lo 
sospecha Kingsley Amls, todo este 
mundo fantástico no es sino una tra
ducción —a claves inverosímiles— 
de nuestras inquietudes, temores y 
Gustaciones. En este sentido, el 
mundo que nos propone la ciencia 
ficción es —por un lado— lamen
table, pues nuestra sociedad nos 
aparece en-la decadencia y el páni
co. Por otro lado, sin embargo, 
puede resultar reconfortante: son in
numerables los cuentos eñ que el 
amor triunfa sobre la fría lógica de la 
guerra espacial. Y el cuento "Ges- 
talt", de Lionel Roberts, nos interro
ga sobre una curiosa cuestión: ¿no 
seremos, todos nosotros, Integran
tes de un mismo ser, aunque no lo 
sepamos? Al fin y al cabo, las células 
componen un solo cuerpo y son se
guramente inconscientes de ello.

Jorge Albístur

NOTICIERO BIBLIOGRAFICO
DICCIONARIO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

CHAMBERS
Espafiol/Inglés/Franccs/Alemán.

Director de edición: T.C. COU OCOTT, M.A. 2 tais.

Revisado, ampliado, registrando las modernas conquis
tas en ciencia y  técnica, se presenta este diccionario 
CHAMBERS 1979, sucesor del aparecido en 1940. Los 
constantes avances y descubrimientos acaecidos en este 
último cuarto de siglo en el campo científico y tecnológi
co, d  acusado cambio de vocabulario que han origina
do, urgieron a los editores de este acreditado y especiali
zado diccionario, n proceder a la tarca de revisación, 
añadiendo miles de nuevas definiciones, siendo meta 
fundamental "registrar el lenguaje básico de.comunica
ción entre los que están dedicados o interesados en las 
numerosas ramas de la actividad científica du hoy". 
AmboS tomos con traducciones de las voces españolas 
en tres Idiomas, artículos en español por orden alfabéti
co más un cmiqueccdor apéndice, hacen de este dic
cionario, una impresionante, clpcucnte puesta al día con 
un campo del saber humano siempre en evolución. Ob
vio señalar su importancia en un mundo inmerso en la 
ciencia de la técnica.

SUBRAYAMOS
TIETA DE AGRESTE, por Jorge Amado. Editorial 

Losada. Buenos Aires, 1978, — Reciente traducción 
al español de una narración en la cual el celebrado 
escritor brasileño demuestra, una vez más, su vigo
rosa pintura de caracteres, su poder para captar el 
abigarrado ambiente de Bahía y su humor constan
te.
•  CLAVEL Y TENEBRARIO, por Marosa Di Giorgio. 
Arca. Montevideo, 1979. — Libro excepcional que 
muestra la mejor prosa poética de nuestra literatura 
actual.

BARREIRO Y RAMOS

■  CUENTOS COMPLETOS, por Carmen Martín 
Galtó. Alianza Editorial, Madrid, 1978. — Una exce
lente opo/tunidad para conocer en conjunto la pro
ducción cuentística de una de las más importantes 
personalidades narrativas de (a España actual. Per
sonajes confinados, vivencias de tiempo opresivo y 
angustioso, realismo y lirismo hábilmente dosifica
do en una escritura tersa y eficaz.

25 DE MAYO 604 Y J C GOMEZ
Y SUCURSALES

UN AMIGO DE KAFKA, por Isaac Bashevis Sin- 
ger. Planeta, Barcelona, 1978 — Quien nunca haya 
leído a SInger, encontrará en este libro la posibili
dad de adentrarse en una rica literatura,’

Catalejo
La Imposible

"Doctrina“
Su rrea I i sta

por Enrique Estrázulas

JECIR que la. novelística hispanoamericana es en 
buena parte surrealista podría reflejar un criterio ra
zonable. pero manifestar que globalmente ha sido así 
desde el ya sofocado fuego del boom, estaría más 
cerca del disparate que de la verdad. Dicho esto sin 
dejar de creer que el hombre, naturalmente, es surre
alista, que el surrealismo no fue ni por asomo un in
vento de André Bretón —el surrealismo ya estaba en 
La lliada y fundamentalmente en El Quijote— es nece
sario puntualizar qué se entiende por nuestro "realis
mo mágico” , sin duda un disfraz o un sustituto de la 
denominación original. I

"E l surrealismo se mantiene vivo en las letras 
hispanoamericanas en. estos momentos, aunque se 
disfrace con otros nombres, opinó recientemente la I 
nueva académica puertorriqueña de la lengua espa
ñola, Profesora Edna*CoII. "E l surrealismo se infiltró 
en la nueva novela hispanoamericana, que se inició 
con el boom de la década de los sesenta, como en 
suelo propio. Según la académica puertorriqueña, la 
escritura automática, el desprecio por las normas es
téticas, el mundo de lo maravilloso y el azar, entre 
otros elementos típicos del surrealismo, encontraron 
terreno abonado en América, mundo de magia por su 
historia, por sus hitos, por su mestizaje y por su len
guaje". De acuerdo con esta definición última, no es 
posible sin embargo compartir la idea de que se “ in
filtró". A pesar de la gran influencia francesa (espe
cialmente en el Río de la Plata) que ha tenido el sub
continente, creemos que el surrealismo es una acti
tud humana motivada por la intuición más que un 
viento llegado del Viejo Mundo como corriente litera
ria o plástica. Por otra parte, conviene situar clara
mente a los escritores que efectivamente, han escrito 
novelas surrealistas. Al recordar la historia del surre
alismo hispanoamericano, Edna Coll consideró a Mi
guel Angel Asturias como "e l mago por excelencia 
del surrealismo y una figura gigantesca en la no
velística hispanoamericana. Y ^agregó: "en  su bús- 
’queda de realidades únicas, Asturias Indaga en el 
8ubconcien(e de sus personajes, y crea un lenguaje 
de extraordinario vigor. Asturias se alimenta de la ma
gia, de la mitología indígena y del esperpento goyes
co". Comparables o discutibles estos juicios sobre el 
guatemalteco, el discurso de q?ta académica desem
bocó también en que "mago también de la palabra, 
aunque diferente a Asturias, es el cubano Alejo Car- 
pentier, formado en sus inicios en las doctrinas surre
alistas" y agregó también que "e l concepto carpente- 
riano de "realismo mágico" fructificó en el campo li
terario". Sin embargo, es el propio Carpentier el pri
mero en admitir que no hay ninguna posibilidad de 
una "formación surrealista" y que el surrealismo está 
muy lejos de ser una doctrina. Al serle entregado el 
Premio Cervantes, en 1978, en Madrid, dijo a quien es
to escribe que los frutos surrealistas de la escritura 
son meramente emocionales y casuales, que reflejan 
en suma al hombre (o la magia del hombre) que está 
escribiendo. ;

El surrealismo está a la vista, en cualquier Instan
te. Así! lo entiende Paz, asi lo definió Cortázar y aún 
Mairaux en sus memorables diálogos con Plccaso del 
libro "La cabeza de obsidiana".

Entre los acertijos de Edna Coll, en su discurso al 
Incorporarse a (a Academia de Puerto Rico, figura la 
cita que hizo del escritor argentino Julio Cortázar al 
definirlo como "afiliado al surrealismo al aceptar las 
dos realidades, la visual y la intuida. Cree en el 
sueño, en la obsesión y en los monstruos que habitan 
en los recintos oscuros del hombre". Otra novela 
Incluida por Edna Colí en el mundo del surrealismo es 
la del mexicano Juan Rulfo "Pedro Páramo", de la 
que dijo que "es la obra maestra de letras hispano
americanas al crear un mundo en el más allá donde 
ubica mitos como el de la revolución mexicana. 
"Rulfo logra la magia de convertir lo Irreal en real y vi
ceversa. Con el fin de eliminar la historia, escribe en 
tiempo presente, y en esta forma actualiza el pasado. 
Según la académica, incluso en una novela como 
"Cien años de soledad" de García Márquez, hay una-’ 
asociación con el surrealismo, al recordar lo mágico 
de la novela en el mago Melquíades, eje central del 
relato y otros personajes de la obra. Esta última ob
servación es sin duda, otro acierto.
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1) No resultará ocioso evocarlo: en 1929, hace cincuen

ta años, el escritor alemán Thomas Mann recibía el Premio 
Nobel. Muchos habían sido los olvidos (Chejov, Tolslol, Ib- 
sen, Proust, Rilke, Joyce, Kafka, aunque parezca mentira); 
muchas quizás las Injusticias. Pero esa vez no pudo haber 
destinatario mejor. El premio reconocía cuanto había 
escrito Thomas Mann hasta el momento: Los Buddenbro- 
ok. Alteza real, La muerte en Venecia, y ese alarde de ha
bilidad narradora, creación de personajes y hondura del 
pensamiento titulado La montaña piágica. Al mismo tiem
po, era un premio profètico, pues auguraba lo que Thomas 
Mann aún no había hecho. Desde 1929 hasta su muerte en 
1955, fueron apareciendo Mario y eí mago, Carlota en 
Weimar, la tetralogía de José, Doktor Faustus, El elegido, 
Las confesiones del estafador Félix Krull. Tal producción 
justificaba sot radamente no sólo el premio, sino el reco
nocimiento le la más alta critica internacional. Se le tuvo, 
sin exagnración, por maestro, y lo fue en más de un terre
no. Maestro en la novela contemporánea; maestro en la 
orientación espiritual, maestro en el ensayo y en las res
puestas que dio a las circunstancias más apremiantes de 
su tiempo. Contó él también con maestros, admirados, es
tudiados y asimilados. Schopenhauer y Nietzsche molde
aren e! pensamiento de su juventud; narradores alemanes 
como Fontane o Stifter le revelaron más de un secreto de 
la presa realista; Goethe le adoctrinó siempre y le guió por 
el camine rio un ostilo que combinaba la precisión, la ironía 
y la visión de asombrosa nitidez en el trazado de la figura 
humana. Y en lenguas extranjeras, el Quijote fue su libro 
de cabecera y una venerada compañía durante sus viajes.

2) No por azar consagró a Cervantes uno de sus ensa
yos más csclarecedores: “ A bordo con Don Quijote” , 
fechado en 1934. Adoptando la forma de un diario de viajes 
o cuaderno de navegabión, el texto mezcla observaciones 
sobre eí mar y los cielos, sobre la índole del propósito 
quijotesco, sobre la moral artística de Cervantes. Al llegar 
a este punto, recuerda Thomas Mann la diferencia estable
cida por el poeta Hugo von Hofmannsthal entre los músi
cos y pintores de ayer, y los de hoy. Ayer, decía Hof
mannsthal, trabajaban los artistas con humildad artesana; 
hoy parecen "¿güilas enfermas” .

Acepta Thomas Mann la observación, y la extiende al 
escritor y al poeta. Desde el Romanticismo se ha vivido un 
proceso creciente de solemnización; hoy los creadores 
comienzan por el genio, por el yo y su engrandecimiento, 
por la soledad y la desdicha. Han sublimado al mundo 
artístico y han hecho del arte mismo un "águila enferma”
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En el cincuentenario de un Premio Nobel

Thomas Mann y las 
Aguilas Enfermas

Por Alejandro Paternain

Thomas Mann: e l c incuentenario  de la gran gloria.

3) Cervantes concibió su Don Quijote con propósito 
modesto: censurar la falsedad de la novela de caballerías y 
llevar contènto al "pecho melancólico y mohíno” . Empezó 
casi como un juego y concluyó logrando una obra genial. 
Según Thomas Mann, el creador procede hoy al revés: co
mienza por el cultivo de su yo y se nutre de afnbiciones 
desmedidas. Antepone exigencias de libertad y ansia 
emanciparse de toda restricción. La obra importa menos 
que el modelado de la personalidad; y la personalidad tal 
vez menos que la resonancia de su nombre, que ha de ex
pandirse por el mundo aun cuando la obra no haya nacido 
todavía. En lugar de la consagración al trabajo, prefiere la 
consagración de sí mismo. No es seguro que esa trasposi
ción desemboque en obras maestras. Pero es seguro que 
el yo, ese ídolo adorado por sobre todo, se convierta en 
espectro que no admite resistencias, en fantasma vulne
rable ante el más ligero soplo de la adversidad. Es seguro 
que surjan "águilas enfermas”

4) "Que las grandes obras son resultado de ún desig
nio humilde, es para mí lo normal” , escribe Thomas Mann, 
La ambición no debe anteceder a la obra; ha de crecer con 
ella, en la medida en que la obra misma sea fuente perma
nente de sorpresa y de pasión para el creador. La obra, es 
realidad concreta; la ambición y la hinchazón del yo, sólo 
abstracciones. Es falsa entonces la ambición desasida de 
lo real; es falso cuanto segregue el yo adorándose a al 
mismo. Aguilas enfermas, nada más.

Penoso espectáculo: recluidas en sus nidos, estas 
reinas del aire entristecen el alma. Habrán de estarse 
quietas, añorando el batir de sus alas, envidiando y pade
ciendo, y soportando una grandeza Inútil. No es difícil re
conocerlas. Son abundantes y visibles. Se encastillan en 
sus nidos, pero no se ocultan. Han perdido la salud y el 
don del vuelo, no el ingenio ni la malicia para manifestarse. 
Se sueñan tal vez merecedoras de alabanza, pero reciben 
desdenes compasivos; se juzgan con derecho a todas tas 
prerrogativas, pero sus vuelos no pasan de ilusiones, por
que son águilas enfermas. Se tienen por única luz en las ti
nieblas, buscan recelosas todas las vías de publicidad, In
ventan artimañas para que no pase un dfa sin que se les 
mencione, asedian sugiriendo promociones y favores; y  
pactando con la solemnidad, interponen entre el mundo y 
sus obras, la previa, imperiosa y soberbia ambición del yo. 
Esa pálida ambición en la que vio Thomas Mann, a modo 
de enseñanza fructífera, la silueta dolida del águila en
ferma.

Estudios Sobre un 
Escritor Independiente

ERASMO Y EL ERASMISMO, de Marcel 
Bataíllon. Editorial Crítica Grijalbo. Barce
lona, 1977 (de reciente distribución en 
nuestro país). 416 páginas. (Distribuye 
Grijalbo).

Todavía han de quedar traducciones de 
Erasmo en librerías de viejo. Búsquelas el 
lector, y no descanse hasta dar con los 
"Coloquios" o con ese texto inigualado 
que muchos traducen "Elogio de la locu
ra", pero que debería decir, con mayor 
precisión, "Encomio de la sandez". Lea 
sobre todo este último, y habrá de recon
ciliarse con el humor sabroso de un hu
manista del siglo XVI. Porque ese hombre 
experto en letras antiguas y modernas, 
conocedor de latín, griego y lenguas ro
mánicas, fue capaz de burlarse del saber 
pedantesco, de la solemnidad erudita, de 
las disputas inútiles, de los afanes y las 
vanidades de sus contemporáneos. El 
"Encomio de la sandez" es un discurso 
que pronuncia la misma Sandez personifi
cada. En él se dice que, siñ una bue'na do
sis de sandez (entiéndase ligereza, dis
posición para la risa, simplicidad), los 
hombres no tolerarían Ja compañía de 
otros hombres ni hallarían tampoco el mo
do de soportarse a sí mismos.

Ella cura las pretensiones desmesura
das, la sed Insensata de renombre, la co
dicia de preeminencias y honores; evita 
las tragedias á que expone la pasión y las 
desdichas que acarrea el exceso de sa
ber, como todos los excesos. Sin sandez 
no habrá dicha, enseña Erasmo, pues la 
dicha no depende de las cosas sino del 
concepto que formemos de ellas. El Re
nacimiento no cuenta con muchos 
ejemplos de esa alianza entre equilibrio 
vital y don humorístico revelado por Eras
mo. Sería penoso que los lectores de hoy 
olvidasen a este sabio y risueño escritor.

UN LIBRO INDISPENSABLE

Para conjurar el peligro de ese olvido, 
se ha publicado recientemente la traduc
ción ampliada de un libro indispensable;

•’Erasmo y el erasmismo” , de Marcel Ba- 
taillon. Versión enriquecida del texto, ya 
clásico, del mismo investigador francés, 
titulado "Erasmo en España", contiene 
cuanto interesa saber sobre el humanista 
de Rotterdam. Marcel Bataíllon define al 
erasmismo; rastrea sus influencias, tanto 
en Europa como en España; examina sus 
conexiones con las obras de Juan de Val- 
dés y con el pensamiento de Cervantes; 
y, obligando a reflexionar sobre el ocuito 
genio narrativo de tantos escritores que, 
en apariencia, jamás se desvelaron por fi
gurar como "contadores", aporta ob
servaciones sagaces sobre la vena fabu
ladora de Erasmo.

Sin ilusiones desmedidas sobre la 
"modernidad" de un representante del 
siglo XVI que escribió el latín, Bataíllon 
señala cuatro o cinco rasgos que con
fieren a Erasmo la actualización sin la cual 
no se admite hoy dia la herencia hu
manística. Son ellos el haberse ganado, 
Erasmo, la vida con su pluma, Ja condi
ción polígrafa de su labor —capaz de 
ahondar múltiples temas— la adopción de 
una elocuencia vivaz y ágil, contrapuesta 
a la oratoria del latín ciceroniano, la lucha 
permanente por un entendimiento euro
peo y por la paz entre fos pueblos, y la fir
me asunción de su carácter de escritor in
dependiente. Erasmo no fue portavoz de 
confesiones, sectas o partidos. No habló 
en nombre de nadie, sino de la humani
dad culta. No fue la suya palabra de divi
sión, sino de congregación y entendi
miento mutuo. Ni mecenas ni puestos 
tentadores lograron enturbiar su lucidez. 
Un poder nacido del sentido de indepen
dencia había de ser frágil frente al mundo, 
y difícil de mantener; pero era el único po
der, al fin, de un escritor en quien des
puntaba la modernidad. Una vez estu
diado ei valioso libro de Bataíllon, vuelva 
el lector al "Encomio de la sandez"; esta
mos seguros de que convertirá ese texto 
en breviario para entender no sólo la ri
queza del pensamiento humanístico, sino 
la complejidad del tiempo presente.

A. P.

Los Americanos
del Norte

"EL pensamiento de la independencia nor
teamericana". Estudio preliminar y selec
ción documental, por Germán D’Elia. Co
lección "Los americanos” . Ediciones de la 
Casa del Estudiante, 1978.

Alguien podría esperar que, llamándose 
"Los americanos” , una colección publica
da en el Uruguay se ocupara exclusivamen
te de la cultura o de la historia de países 
hispanohablantes. Es inteligente y de 
estricta justicia —sin embargo— dedicar un 
volumen al proceso de formación de los Es
tados Unidos: la compleja ideología que 
condujo a los hechos del 4 de julio de 1776 y 
explica los años siguientes, tuvo gran 
influencia en la América española. Las fór
mulas jurídicas de la Confederación y la Fe
deración —como señala el profesor 
D’Elía— fueron particularmente gravitantes 
en el pensamiento revolucionario del Río 
de la Plata. Alberdi, y el mismo Artigas, son 
deudores de aquellas fórmulas.

El estudio preliminar comienza por pre
cisar los alcances del título de este volu
men. Se ha preferido hablar del "pensa
miento de la independencia” . Se discurre 
sobre la oportunidad de la expresión "revo
lución norteamericana” . Se señala luego 
que dadas ya las condiciones objetivas de 
la independencia —reacción de las colo
nias ante la política mercantílista de Gran 
Bretaña— no había aún, sin embargo, una 
teoría política en los dirigentes norteameri
canos. El genio de aquellos hombres con
sistió en la capacidad de reelaborar el pen
samiento europeo en función de una nueva 
realidad. Se analiza luego la conjunción de 
los intereses de tres regiones: el centro y 
el norte, con predominio de los grandes co
merciantes dedicados a la exportación e 
importación; el sur de las vastas planta
ciones; el oeste, de mentalidad " in 
conscientemente democrática” . El estudio 
se interna luego en el desarrollo del proce
so en dos niveles: la lucha por la indepen
dencia y la pugna entre radicales y con
servadores dentro de fos sectores revolu
cionarios.

El trabajo, sólido y documentado, 
inspira, pues, en los más acúlales criterio« 
en cuanto a qué significan fa Investigación 
y la interpretación histórica de los hechos. 
En orden cronológico, se ofrece luego la 
selección de textos, que abarca no sólo la 
declaración de independencia, la Constitu- 
ción o páginas de "E l Federalista", sino 
también el pensamiento de Thomas Paine, 
Washington y Jefferson.

No es la menor fuente de interés el ob
servar la diversidad de estos hombres en 
medio a la esencial unidad de objetivos. 
Hamilton escribía: "Toda colectividad so
cial se (jivide entre los pocos y tos muchos. 
Los primeros son los ricos y los bien naci
dos; los otros son la masa del pueblo". Y 
agregaba luego: "La índole turbulenta y 
díscola del pueblo necesita freno". Jef
ferson, en cambio, definia a la libertad co
mo "una acción sin trabas conforme a 
nuestra voluntad, dentro de ios límites que 
trazan a nuestro derredor los derecho« 
igualitarios de los demás".

J.A.
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F reud Pa ra
Psicoanálisis

CARTAS A LA NOVIA, por Sigmúnd Freud. 
Cuadernos Marginales. Tusquets Editor. 
Barcelona 1978. (Distribuye Gama S.R.L.)
I La literatura epistolar es escasa y exce
lente. Documentos literarios y autobiográfi
cos son,, por ejemplo, las cartas de Dylan 
Thomas, las de José Martí, las del propio 
Van Gdgh, para citar ejemplos contunden
tes y aislados. Hay cartas que no Intentaron 
hacer literatura y, sin embargo, fueron tex
tos eminentemente literarios. Pero a 
correspondencia de los grandes artistas, la 
oue se pudo rescatar y editar, es obviamen- 

1 te amplia, pero escasa en valores literarios. 
I.En el caso de Sigmund Freud, sus cartas de 
| »mor tienen un interés que está, a menudo, 
al margen de la literatura, pero recogidas 
en libro forman un testimonio psicológico

j lleno de Interés.
) Las cartas incluidas en esta selección 
forman parte de una recopilación más 

í completa del epistolario de Freud a cargo 
Cíe su hijo Erñt: Slgmund Freud. Epistolario 

| (1873-1939), traducción de la versión inglesa 
A cargo de Joaquín Merino Pérez (Bibllote- 

'ca  Nueva, Madrid 1963). Como dato informa
tivo, conviene señalar que Martha Bernays, 
destinataria *de estas cartas, nació en 
VVandsbeck en 1861 y era, por lo tanto, cin
co años más joven que su novio. Este se 
Graduó en Medicina en el año 1861 y em
pezó a trabajar ai año siguiente en el Hospi
tal General de Víena. El 17 de junio de 1882, 
Freud inició sus relaciones con Martha, que 
Calió de Viena al día siguiente para hacer 
Una visita a unos parientes suyos. Al iniciar 
Su noviazgo, Freud tenía 26 años. De 1882 a 
1886, con varías separaciones mediante, 
Cíuró la relación epistolar entre Freud y su 
novia-hasta que, gracias a un donativo de 
las tías de la misma, se hizo posible la bo
da. Durante el noviazgo —se aclara en una 
nota preliminar del volumen*— Freud 
•scribía a Martha casi todos los días, a ve
ces hasta dos o tres cartas al día. Se con
servó toda la correspondencia de este 
período, con excepción de las cartas escri
tas durante los últimos meses antes de la 
Boda. Las mismas no fueron encontradas. • 

En esta selección de Tusquets Editor, 
io s  de las cartas no fueron publicadas en 
Cu totalidad y la mayoría son desconocidas 
en castellano, al menos en estas latitudes. 
Muestran, inequívocamente, la doble per

sonalidad de Freud, su capacidad de cariño 
y limitaciones en la vida afectiva, en la vida 
sentimental, sus tabúes, sus moralismos. 
Parece a veces Increíble que el verdadero 
protagonista del episodio romántico que 
es, casi globalmente, este libro, sea efecti
vamente el doctor Sigmund Freud. Nada 
menos que el que años más tardé lograra 
un texto o tratado sobre la histeria y, poco a 
poco, se convertiría en uno de los hombres 
trascendentales de la humanidad, cuyas te
orías científicas lograrían transformar (y sin 
duda trastornar)ideologías. A raíz del genio 
de Freud tambalearon los moralismos y los 
principismos'de media humanidad. Sin em
bargo, no es otro que él mismo, Freud en
mascarado, Freud entre bambalinas, quien 
escribió este epistolario amoroso.

Cartas escritas durante los primeros 
años de su vida profesional, tan dogmáticas 
como a veces, llenas de sensibilidad, 
muestran dos de las aspiraciones funda
mentales (y logradas de Freud): poder ca
sarse con Martha Bernays y alcanzar gran
des éxitos en el campo cientifico. Las car
tas son también testimonio de su tenaci
dad, da-su preocupación per la humanidad 
y de su celo por la vida privada, al parecer 
tomada independientemente de la otra, ca
si escondida de la otra, con algunas carac
terísticas vergonzantes. Freud pretendía 
ser el ''novio clásico" con una novia don
cella y encerrada hasta la aparición de su 
propietario incanjeable, Ilusión que todavía 
pertenece a muchos hombres de la actuali
dad, plan moral que llegan a consumar casi 
todos tos llamados "pequeños burgueses" 
como dijo Máximo Gorki tal vez sin Imaginar 
que el calificativo perdurara y creciera a tra
vés de los años. Es así como el novio puri
tano, corriente, celoso y atormentado por 
sus normas que no se le parecían, que es
taban como divorciadas de su verdadera 
personalidad, Impone a Martha Bernays 
una conducta a menudo irrisoria. Sin duda 
se contradice tremendamente con el otro, 
el que se animó a desobedecer —sin que 
se le moviera un nervio—  las normas es
tablecidas en su época para ponerse a son
dear en el mundo censurado del laberíntico 
Inconsciente.

Por un lado, Infantilmente, Sigmund 
Freud prohíbe a su novia que vaya a patinar 
en la nieve los domingos, pero por otro lado 
se droga con cocaína para estudiar profun

amm1s®2>® ©l®
r DE MILETO A PARIS. — Abundan, como es sabido, fas hlsto-* 
rfas de la filosofía; no abundan» en cambio, los trabajos de síntesis 
que, resolviendo prescindir de múltiples temas, enfoquen con vi
gor a los autores, stn descuidar las corrientes principales del pen
samiento. La historia de la filosofía escrita por Samuel Enoch 
Stumpf y titulada "De Sócrates a Sartre", recorre un largo período 
que 3e ciñe, en realidad, a las primeras especulaciones realizadas 
•n  Mileto» lugar de nacimiento de la filosofía, según el autor, hasta 
euiminar con los trabajos de Sartre en el París de los años 30 al 40. 
Para Stumpf, la historia de la filosofía es en gran medida la historia 
de la critica, entendida en su sentido más amplio, como crítica de la 
totalidad de lo real. Por ello, en lugar de valoraciones propias prefi
rió presentar fas Ideas principales de tos autores. La obra habría 
de adquirir un sesgo de colección de monografías, sin capítulos 
panorámicos sobre los grandes periodos de la cultura. Las dimen
siones reducidas (376 páginas para 25 siglos de pensamiento) y  el 
afán de síntesis explican las carencias: en la filosofía renacentista 
no figuran autores italianos como Marsillo Flclnlo o Campanetla; en 
• f  siglo XVIII no hay cabida para los llumlnlstas y enciclopedistas 
(Voltafre, DIderot, Rousseau): en el siglo XIX alemán no aoarecen
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Fichte, Scheiling, Schlelermacher; en el pensamiento contemporá
neo están ausentes Maritata, Croco, Lavello.

En compensación, hay buenos análisis sobre otros filósofos 
de nuestro tiempo, como por ejemplo e l Influyente —y 
apasionante— Wittgenstein, quien presentó con su Tractatus la 
más notable sistematización del atomismo lógico, para considerar,* 
años después, que su teoría del lenguaje era Insuficiente. El len
guaje, dijo entonces Wittgenstein, no cumple una sola función, la 
lógica, sino una diversidad de funciones. Merecen también leerse 
atentamente la exposición del pensamiento de John Austln, filóso
fo británico consagrado también al análisis del lenguaje. Estos mo
mentos del libro ejemplifican la claridad expositiva de Stumpf, sus 
interpretaciones por lo común convincentes y su buen sentido para 
hacer de su historia de la filosofía un manual útil y un complemento 
no desdeñable en el estudio de esta disciplina. (Editorial El Ate
neo, Buenos Aires 1979. Distribuye Librería Losada).

UNA ESCRITURA DESCIFRADA. — Si quiere el lector enterar
se cómo se descifró la escritura maya y como se logró penetrar en 
aquella rica y honda cultura, habrá de leer el número de febrero de 
El Correo de la Unesco. Allí encontrará un artículo con la historia 
de ese desciframiento. Verá la suma de esfuerzos Invertidos, la sa
gacidad y la paciencia Investigadoras y el premio a tan encomlable 
tabón el mundo de los mayas al alcance del siglo XX. Pero hay 
otros dos artículos, en este núrpero, dedicados a nuestra América. 
Uno trata sobre lo real maravilloso de la cultura de Haití.

Está escrito por René Depestre, un buen poetauensayista y no
velista haitiano. El otro estudia el arte y las creencias de un grupo 
Indígena —los huicholes— que formaron una cultura independien
te de la cultura mexicana mestiza. Su autor es Juan Negrín Fétter, 
escritor e  investigador mexicano, quien presenta un estudio en 
profundidad del arte y la vida religiosa de los huicholes, y examina 
las complejas relaciones entre ese grupo autóctono de América y 
los pobladores de origen europeo. Negrín Fetter expresa que el 
"hulchol", como todo indígena que conserve su herencia cultural, 
no puede ser educado como el hombre urbanizado o et campesino 
"desculturizado". Al concluir et articulo, señala Negrin Fetter; 
"Nuestra conclusión es que debemos ofrecer a los huicholes, co
mo a tantos grupos indígenas de todo el mundo, una educación bi-
oultura!, dirigida en parte por loa "sabios" formados según sus 
propias tradiciones.

clámente sus efectos sobre e l sistema ner
vioso. En este segundo plano, Freud des
cubre, crea, analiza, asombrará a  los 
hombres, será centro de tremendas polé
micas. Porque entra efectivamente en el In
consciente y su poderosa Inteligencia abre 
un cauce Inexplorado, crea un antes y un 
después en el Intrincado campo de fas 
teorías científicas. Inventa el psicoanálisis.

En sus confidencias sobre algunos de 
.sus auténticos pensamientos —lo que no 
cabe duda es que Freud era extremada
mente sincero con Martha— te escribe:

- "¿De verdad encuentras mt apariencia tan 
atractiva? Lo dudo mucho. Creo que la gen
te ve algo extraño en mi y la razón estriba 
en que durante mi juventud jamás me sentí 
joven y  ahora que estoy entrando en la 
edad madura no actúo en consecuencia. En 
un tiempo me sentía lleno de ambición y 
ávido de aprender, irritándome de que la 
Naturaleza no hubiese sido más benévola 
conmigo y puesto en mi rostro esa impron
ta del genio que, de cuando en cuando, 
concede a ciertos hombres. Ahora y desde 
hace qtucho tiempo sé que no soy un genio 
y ni siquiera comprendo como alguna vez (o 
he podido anhelar. Ni aun poseo un talento 
excepcional. Mi capacidad de trabajo es, 
sin duda, fruto del carácter que me ha caldo 
en.suerte y de ja ausencia de una debilidad 
intelectual exorbitante. Mas sé que esta 
combinación es sólida para llegar gradual
mente al éxito y que, en circunstancias fa
vorables, podría lograr más triunfos dé ios 
que ha conseguido Nothnagef. al que me 
considero superior y quizá pudiera llegar a 
la altura de un Charcot. Lo cual no equivale 
a afirmar que arribaré de hecho a buen 
puerto, ya que estas circunstancias favo
rables han dejado de saiirme al paso y no 
poseo el genio ni el poder necesario para 
traerlas a mi puerta".

Las cavilaciones desbordantes de Inte- 
( rés, entre largas frases de amor, aparecen 

también en este libro de un desconocido, 
por momentos increíble, Sigmund Freud.
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Repos :ción de un Clásico

Palabras en un
Idioma Extranjero

VOLVER a ver El silencio de Bergman en 
1979 • •  participar del privilegio de la 
perspectiva, asi como de la posibilidad de 
Incorporar a una obra culminante las susbi- 
guíente* realizaciones claves. En ese sen
tido es que podemos abordar la obra entera 
de Bergman como una sola lectura, como 
una gran constelación. El silencio ha in
tegrado hasta ahora una trilogia ya clásica 
junto con Detrás de un vidrio oscuro y Luz 
de invierno. Pero puede cabalmente in
tegrar otra —punto de llegada y otra vez 
punto de partida— junto con Persona y 
Gritos y susurros: desdoblamiento y 
agonía, imposibilidad de superar la frontera 
de la voluntad ajena, de la carne del otro 
(piel, espíritu). Por eso toda la película esté 
filmada en una proximidad casi intolerable 
de la cámara con los cuerpos y los objetos, 
una proximidad con las sábanas, las al
mohadas, los vestidos, las pieles húmedas 
o resecas, que nos acercan opresivamente, 
impiadosamente, a la realidad más intima, 
más Intransferible de tos personajes.

Dos hermanas antagónicas, un niño, un 
hotel solitario donde están de paso los tres 
asi como una troupe de enanos, una ciudad 
de Idioma desconocido recorrida por tan
ques y buhoneros. Hay un mayordomo de 
aspecto beckettiano y patético. Un tren 
abre y cierra la película, y dentro del tren el 
rostro lanzado hacia el futuro del n!Ao. Una 
hermane queda, moribunda, en el hotel. El 
nlAo parte con su madre y con un conjunto 
de palabras escritas por su tía en el Idioma 
extranjero. La realidad esencial se ha cris
talizado en ese fugar transitorio que es la 
ciudad de THmoka.

A  propósito de El silencio se ha hablado

i ■■ i» ■ ■■■— i

dé horror, escándalo, perversión, obsceni
dad, pecado, religiosidad. El militante pasa
do metaffsico de Bergman obliga casi 
siempre a la alegoría. Pero ante la desnu
dez cincelada de esta historia sin más ges
tos que los del amor frustrado y el miedo, 
es lícito el símbolo pero adherido a la inme
diatez que tienen todas las imágenes pri
mordiales de la experiencia humana. Creo 
que sólo Bergman ha logrado en el cine es
ta depuración de la experiencia de tos 
hombres, y que lo ha hecho proponiéndo
nos siempre situaciones limites e Insopor
tables. La mujer de Persona se niega a se
guir participando del mundo de lo comuni
cable y decide no volver a hablar más; la 
mujer de Gritos y susurros se niega a morir 
•  solas, a que morir sea una experiencia de 
unicidad e Incomunicabilidad. Las dos her
manas de El silencio hablan entre ellas un#
Idioma extranjero, es decir, ningún Idioma 
eficaz: el idioma del miedo. Así define el ni
ño la lengua de sus títeres: "cuando tienen 
miedo hablan en un Idioma extraño”  y así 
define la mujer de Escenas de ta vida 
conyugal la incomunicación entre hombres 
y  mujeres: "Algunas veces parece como si 
estuvieran Intentando telefonearse desd.e 
larga distancia usando teléfonos estrope
ados. Otras veces es como estar oyendo

dos magenetófonos con las cintas prepara-
das de antemano. Y a veces no es más que 
el impresionante silencio de la estratosfe
ra”

Lo que vuelve terrible la experiencia de 
este silencio de la estratósfera instalado 
entre las dos hermanas es su renuncia a to
do posible lenguaje, la certeza que toda co
municación (el sexo, el odio, el amor, la 
piedad) es intransitiva, es deletérea. De ahí 
que las palabras en el idioma extranjero 
que la tía entrega al niño para que las 
aprenda, son un Intento final de traspasar
se a sí mismas, de respirar, a través del ni
ño, fuera del aire envenenado, el viento del 
espíritu, ya que las otras formas de con
tacto humano han resultado Inútiles, per
versas, mortales y humillantes.

La pureza visual de este filme sustantiva 
todos sus complejos contenidos. El aisla
miento dentro del hotel; la presencia In
quietante y grotesca de los enanos, que 
aparecen en todos ios momentos en que se 
alude* a formas Incompletas de relación 
(son el espectáculo en que se enmarca la 
escena de sexo en el teatro; pasan por el 
corredor mientras Ana está dentro con el 
hombre y Ester ha quedado afuera, venci
da; juegan ambiguamente con el niño, al

* i
que han vestido de ntñita}; la recorrida tfg  i 
loe tanques por las cades, delimitando M  j  
espacio opresivo; la figura tradicional, M  ] 
pasado, del buhonero y su caballo, loa Efe» j  
nes, hecho« para conducir a la oente t  & 1 
guna parte; el mayordomo patético f  1 
equino. Y adentro de los cuartos, ia anlmaff» ! 
dad corporal de Ana, grande, esootada» alo* j 
onada, transpirando, bañándose, (avándo- ¡ 
se — ia piel mofada pero caliente de Ana 00 
uno de los ieít-motlfs de mayor contunden
cia del filme— y la resecada, reprimida pro« 
senda del cuerpo de Ester, con sus doo 
momentos paralelos de placer solitario y  
estertor agónico (quizás loe mismos) enfo» | 
cados desde arriba y desde atrás, en m  
triángulo visual que luego repetiría 00 j 
Gritos y susurro«, » i

Creo que El silencio es una de tes pocao 
películas que se pueden sostener 
quiero decir, para la que ta sola tfesorlpcfóii 
de sus elementos, de la relación de las pap» 
tes entre sí, es suficiente. La presencia do 
los seres y las casas en la pantalla (una ma
no que se acerca a un vaso, una jarra quo 
tintinea cuando posa un tanque por ía caña) 
es de tal manera irresistible como viejón 
que no importaría que nada se dijera en to 
te filme: el significado expuesto de m a m o  
permanente en (a Imagen —¿el sueño d# 
Marguerlte Duras?— lo  cumple Bergraw 
con la austeridad y  la precisión de un poota 
definitivo. "La  piel, la maldita piel. Todo co 
una cuestión de pial y  glándulas” , gime lo*
•per, abandonada, *fCuántas palabras” . L«0 
mínimas, las Imprescindibles, lea que 
construye la sangre. El reato es literatura.

Alicia Mtydol

a  Sexo D ébil”  p o r e l Teatro d e l Notariado
t ¡

Humor Elegante e Intrascendente
L a  comedia de equhrocos (Inglesa, francesa, nor
teamericana, etc.) es quizá la más liviana e Intras
cendente de las formas dramáticas de lo cómico 
(comedia de costumbres, de caracteres, farsa,, 
etc.). Sin exagerar los caracteres, ni forzar dema-t 
alado la verosimilitud, nos presenta en forma di
vertida una serié de enredos que enfrentan a un 
conjunto de personajes amables, ni demasiado 
buenos ni demasiado malos en una acumulación 
de situaciones cada vez más complejas e impre
vistas, de modo que cuando nos hacen reir nos
reímos —con simpatía— de nosotros mismos y de 
nuestras propias Inclinaciones. La risa, entonces, 
no es aquí un alejamiento ni una censura a un vicio 
cuya exageración provoca nuestro rechazo, ni 
tampoco es la que nos hace desmltiflcar viejos ta
búes o perder el miedo o el sentimiento de hu
millación ante el poder excesivo y la coacción del
mito, o la que nos libera de las ataduras de la Ido
latría. No. Es una risa que nos acerca con simpatía 
•  los personajes y que nos deja luego como nos 
encontró y  aún. confirmados en nuestra buena 
conciencia. 61 la tragedia es un "montaje”  a partir 
de la muerte —porque allí todo es absoluto— la

m  •  0  m

comedla, en cambió, lo es a partir de un vacío, de 
la seguridad de que todo es componible, especial
mente la "comedia Inglesa” , producto de lujo, 
frívolo y sofisticado. Aunque el tipo de diversión 
que nos provoca es sano desde un punto de vista 
•limitado y psicológico, nos deja después, sin em
bargo, una sensación de vacío porque sabemos 
que la realidad no es tan fác il Su peligro es la tri- 
vlállzaclón de la vida y de jos conflictos, la relativf- 
zación de las relaciones humanas y de loe valores.

Esto es loaue sucede con "E j sexo débil”  de 
los Ingleses Keltfi Water hoüse yW illls  Hall (de 
quienes conocemos también "B illy  el mentiroso”  
estrenado hace más de una década por el Teatro 
Circular) cuyo propósito es el de divertir al es-

pectador. lo cómico de la obra surge de los en
cuentros y  desencuentros de dos parejas en un 
mismo apartamento, de las complicaciones, difi
cultades y obstáculos que se originan de esa si
tuación y que se resuelven en..» nada. Pero la di
rección de Mario Morgan y su puesta en escena, 
impecables desde todo punto de vista, logran real
zar esta premisa al acentuare! humorismo de las 
situaciones y de los diálogos por la agilidad de un 
ritmo sin decaimientos, por la multiplicación de 
los "gags” , el particular manejo de los objetos, el 
control riguroso de cada movimiento corporal o fa
cial de los actores y la máxima concentración del 
Juego escénico.

' Apoyada en un magnífico elenco, sin ei cual la 
obra perdería toda su eficacia, la mayor virtud de 
la puesta en escena radica, justamente, en un li
gero desplazamiento hacia el absurdo o el dispa
rate. La escena en que Mei (Francisco Nàpoli) se 
asusta al verse en un espejo cuya presencia des
conoce es un viejo recurso, pero recupera vivaci
dad y fuerza cómica por la acertada exageración 
del gesto del actor, aunque desde el punto de vis
ta del argumento se trata de una Incoherencia por
que después resulta que Mei estuvo en esa habi
tación una docena de yece9. Del mismo modo el 
ademán de David Lord (Armando Halty) de arrollar 
el cable del teléfono ante Valeria (Mary Da Cuña) 
es cómico por la energía amenazante qüe sabe 
Imprimirle Halty, sugiriendo la preparación de una 
soga o un látigo ante una mujer inoportuna, pero 
esa energía, al mismo tiempo, rió se adapta al ca
rácter del personaje. De estos desajustes entre 
los múltiples sistemas dé signos o de la represen*, 
tacjóri, (el texto, la coherencia acguipental.y psicor 
lógica, la escenificación con todas sus posibilida
des y de mímica, etc.) surge e l mejor humor, asi 
como de la mecanización de lo humano por la re
petición; las Idas y venidas del apartamento al te

léfono, del teléfono al bar y viceversa, los vasos 
de agua que Halty recibe en la cara, la perfecta 
alnoronización de las entradas y salidas simultá
neas (a veces regulando la palabra o el silencio) la 
utilización de los actores como marionetas que gi
ran en un sentido o en otro al dialogar, etc.

Esta mecanización de lo humana tiene además 
su Calco Inverso: la animación de los objetos: por 
ejemplo el uso de lad maletas como perritos con 
ruédltas que al chirriar persistentemente In
tervierten cómo un comentario Irónico de la sí- 
tuación.Cuando el sonido propio de un gbjeto 
puede hacer reír a una platea (ya predispuesta, 
claro) es porque se ha logrado crear un clima de 
excelente diversión y humor. La única objeción 
que se podría hacer, en cuanto al tipo de humor 
que elige esta puesta en escena, quizás sea el no 
haber acentuado aun más el tono alocado o dispa
ratado, el haber querido mantener un estilo ele
gante e Intrascendente, pero ya hubiera sido otra
¡obra., ' N

Debemos destacar, además, el excelente de
sempaño de los actores, con un profesionalismo 
de primera línea. Armando Halty, como David 
Lord, es sobrio, equilibrado, en una actuación ele
gante que compone con atinada flema y refina* 
miento su personaje. Margara Willat, acertada 
siempre en todas sus entonaciones y movimien
tos, con vivacidad y gracia, resulta una magnífica 
"partner”  de Halty, como Sarah Lord. Mary Da Cu
ña logra uña Valeria muy Inglesa, calculadora y 
con la dosis de aparente frialdad necesaria. Fran
cisco Nàpoli se multiplica en gestps, visajes, posi
turas, «n el papel de Mei, cuidando la oportunidad 
de cada detalle y dando a su personaje un tonò 
alocado en una actuación que es una de tos más 
disfrutadles del conjunto. Uná excelente, esce
nografía de Carlos Carvalho completa este "obje
to”  —de humor— de lujo, dlsfrutable aunaue frívo-

,*0, ftoger Mirza
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Cierta Nostalgia
Exclusivo para LA SEMANA de EL DIA, por Hilia Moreira, desde París

s8 J0 BRE los jardines del Palacio Real, cerca del domicilio 
que ocupó Colette en sus últimos artos, en el ámbito de un 
pequeño y lujoso teatro, este Increíble París nos ofrece —en 
carne y hueso— la presencia de una de las figuras que han 
contribuido a dar una excepcional dimensión poética y este- 
tica al cine francés de un largo periodo: Micheie Morgan;

Se trata de úna comedia ligera que gira en torno a la ri
sueña historia de una mujer —todavía joven y siempre, 
hermosa— que despierta la pasión de un veinteartero; des
cubre que no puede corresponderle porque continúa ena
morada de su antiguo amante con el que, tras una vieja 
querella, vive como una hermana “ desde hace siete artos” . 
Y todo concluye con la constatación de la fidelidad mutua y
el feliz reencuentro. _

Si el actual personaje (o las respuestas) de la inolvi
dable heroína de “ El Muelle de las Brumas”  son banales,,su 
figura continúa teniendo todo el prestigio de un ideal estéti
co encarnado.

P : ¿Por qué este cambio del cine al teatro?
Micheie Morgan: —Para vivir otra experiencia, del es

pectáculo. Es la primera vez que trabajo sobre un escenario.
P.: ¿Qué ventajas y qué inconvenientes ofrece esta ex

periencia con respecto a la del cine? . , ’
M.M.: Hay una ventaja que se menciona siempre; el con

tacto con el público. Sin embargo, yo siempre mé sentí muy 
cerca de la gente haciendo cine. . ; .

P.: Ud. ha sido tradicionalmente considerada como la 
actriz más popular de Francia.

M.M.: Sí, creo que siempre ha habido un buen diálogo 
entre mi público y yo. Y en este momento el trabajo teatral 
me tiene muy fatigada. Creo que veo más inconvenientes 
que ventajas. Pero, hay que cumplir un contrato.
V

EL PLACER DE REIR

p.: ¿Por qué eligió Ud. una comedia ligera?
M.M.: En primer lugar hay una exigencia diferente — 

Sino mayor— en la labor teatral, que hace que un actor que 
se inicia (y yo soy una debutante en este dominio) prefiera el 
espectáculo ligero. Pero hay también razones de otro orden: 
en el cine yo había hecho comedias, es cierto... .

P.: Como aquella deliciosa película que se llamó “ El ma
rido de mi mujer", por ejemplo.

M.M.: Por ejemplo. Pero, ¿ve Ud.?, había allí un ribete

tiComo s i sor estrello fuero uno cuestión de
querer.., *4

doloroso. Yo nunca había trabajado antes en un ámbito de
puro humor, de diversión pura:

Y sin embargo reír es una de mis actividades favoritas..

LOS TIEMPOS DE CARNE Y DE RENE CLAIR

p.í Ud. ha sido dirigida por algunos de los más importan
tes directores de la historia del cine francés: Marcel Carné, 
René Clair. ¿Qué significó su trabajo con ellos en su expe
riencia de actriz?

M.M.: Evidentemente el uno y el otro me enriquecieron 
mucho, fue apasionante trabajar con ellos. Pero hace tanto 
tiempo de todo eso...

P.: No, puesto que es un cine que permanece siempre 
actual.

M.M.: Ud. dice que no hace tiempo y sin embargo todo 
eso ocurrió mucho antes de que Ud. naciera.

P.: Hay películas que son Independientes del tiempo. 
Fíjese: “ El Muelle de las Brumas”  acaba de adjudicarse un 
lugar en la selección de las 10 mejores películas de la histo
r ia  del cine francés.

M.M.: Sí, de la historia.,. En fin, tanto Carné como Clair 
eran hombres muy absorbidos por su tarea creativa y el ac
tor tenía poco contacto con ellos.

EL MITO DE LAS ESTRELLAS

P.: Ud. formó algunas de las parejas “ míticas“  del cine 
mundial: fue partenaíre de Bogart, Boyer, Gérard Philippe, 
Jean Gabin...

M.M.: Sí, Gabin fue uno de mis queridos comparteros de 
trabajo, alguien de quíeñ aprendí mucho y a quien admiré 
mucho. Guardo de él el más afectuoso de los recuerdos.

P.: Ud. encarna una concepción bien definida de la 
actriz: ser distante, excepcionalmente bello, un tanto mítico, 
como decíamos hace un momento. Hoy et actor, la actriz se 
han “ cotidlanizado", son el hombre y la mujer de la calle, de 
cada día. ¿A qué obedece en su opinión ese cambio en la vi
sión del trabajo dramático?

M.M.: Hoy nadie quiere ser una “ star". Como Ud. dice, 
hay en la actualidad una voluntad de “ cotidiano", de realis
mo “ Inmediato",

Pero yo me pregunto si detrás de esa pretendida actitud 
“ estética" no hay una carencia de figuras de gran personali
dad, de gran belleza, capaces de romper esa cotidianidad, 
de poetizarla. 1 * • - » . -

Finalmente, no se trata de querer o no, ser una estrella: 
se trata de poder o no serlo.

P.: Al hombre de la sociedad actual, nos dicen, le gusta 
reencontrarse tal cual sobre la pantalla...

M.M.: Sin embargo, yo creo que el hombre actual nece
sita, más que nunca, el olvido, la ruptura del diario vivir que 
puede proporcionarle un actor un tanto “ mítico“ . Porque el 
hombre de la calle también puede reencontrarse, o proyec
tarse, en esa figura mítica; pero verá su propia Imagen ide
alizada. La gente necesita de las Ilusiones que los grandes 
actores pueden darle. Fíjese: en este momento en París hay 
una película que está teniendo un gran éxito: “ File de vo- 
you". No es un filme de gran rebuscamiento técnico o esté
tico. No se trata de una historia especialmente original. Pero 
le ofrece al público la presencia de un actor de fuerte perso
nalidad: Jean-Paul Belmondo. Y la gente hace “ cola" para 
verlo.

EL PRIVILEGIO DE JUGAR

P.: ¿Qué representa el hecho de continuar jugando des
pués de haber llegado a la edad adulta?

M.M.: Yo he vivido el espectáculo como un trabajo exi
gente y difícil mucho más que como un juego. Aunque haya 
habido, evidentemente, momentos lúdicos. v

P.í ¿Por ejemplo?
M.M.: Es difícil decirlo. Son momentos privilegiados y  

por lo tanto fugaces. En todo caso, nunca he vivido todo el 
trabajo de Interpretación de un personaje como un juego. 
Pero ha habido momentos en la .“ vida”  de tal o cual figura 
que he encarnado que han sido, ciertamente, Instantes de 
diversión pura, de irrealidad, de juego. Pienso en “ Las 
Grandes Maniobras" por ejemplo.

LA FUNCION SOCIAL DE LA MAGIA

P.: ¿Qué función social acuerda Ud. al actor?
M.M.: En primer lugar, ninguna función política. El actor, 

la actriz son miembros de la sociedad como los otros, con 
los mismos derechos y deberes. Pero ejercen un cierto 
Influjo sobre mucha gente porque encarnan un ideal estéti
co en una sociedad y en una época dadas. No creo que de
ban valerse de esa fascinación para Influir sobre la gente en 
otros terrenos. Claro que se puede lucha» ;ior un ideal políti-

Micheie Morgan: “ Hoy ninguna actriz quiere ser uno 
estrella

co, pero en tanto que persona, no en tanto que actor o  
actriz. En cambio, creo que ese rol estético, mítico del actor, 
de que hablábamos hace un momento, cumple una función 
social. La sociedad tiene tanta necesidad de magia como do 
cualquier elemento material, me parece. Por otra parte, et 
actor tiene una función cultural que es social en última 
Instancia. El cine, en el tiempo de la postguerra por ejemplo, 
ha cumplido una tarea verdaderamente didáctica. Pienso 
cuántas obras maestras de la literatura fueron llevadas al ci
ne y difundidas así masivamente.

P.: “ Sinfonía Pastoral", por ejemplo.
M.M.: Exactamente.

CINE Y LITERATURA

P.: ¿Qué representó para Ud. dar un rostro a la palabra 
gldeana?

M.M.: Me pareció un hecho natural. Yo ya era una actriz 
muy conocida, con una experiencia vasta. Además, nunca 
me he planteado en términos intelectuales el trabajo de In
terpretación de un personaje. Creo que entre el personaje y 
el actor hay un intercambio, una transformación que, 
simplemente, se vive... o no.

P.: ¿Hay algún personaje de la literatura francesa que le 
hubiera gustado particularmente encamar?

M.M.: No. Como le decía, yo nunca me he planteado mi 
trabajo en términos intelectuales, ni he tenido una relación 
Intelectual o erudita con la literatura. Me ofrecen un perso
naje, me interesa o no, lo acepto o lo rechazo.

P.: Yo siempre me Imaginé a Madame de Guermantes 
con su rostro.

M.M.: Ah, sin duda. Podría Identificarme muy bien con 
ella. Además Proust es uno de mis autores favoritos.

vi. v LA LIBERTAD DE SER ACTRIZ

P.: La actriz ha tenido tradicionalmente una situación 
más libre en la sociedad. ¿Qué piensa Ud. desde esa si
tuación, de la lucha por la liberación femenina, tan fuerte en 
la Francia de hoy?

M.M.: Mire: ese “ Movimiento de Liberación Femenina", 
M.L.F. me parece bien fatigante. Yo jamás senti como un 
“ handicap”  el hecho de ser mujer, jamás me senti segrega
da o subestimada por eso... Pero tal vez, como Ud. dice, mi 
condición de actriz me dio una libertad especial, ciertos pri
vilegios.

P.: ¿Cuáles son sus proyectos inmediatos?
M.M.: Descansar. Que lleguen las vacaciones.
P.: Antes de dejarla, permítame decirle que nunca había 

visto una figura tan bella sobre un escenario.
M.M.: ¿De veras? Pero eso es porque Ud. es muy Joven, 

mapetite.


