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Dilaciones
U n c ro n o g ra m a  re ite ra d a m e n 

te  a n u n c ia d o  y c o m p ro m e t id o  p o r  
e l G o b ie rn o  y la s  F u e rz a s  A rm a 
d as , c u y a  c u lm in a c ió n  e s  la re a li
z a c ió n  d e  e le c c io n e s  n a c io n a le s  
e l 25 d e  n o v ie m b re  p ró x im o  y la 
e n tre g a  d e l p o d e r  a la s  a u to r id a 
d e s  c iv ile s  q u e  e m e r ja n  d e  e s e  
p ro n u n c ia m ie n to ,  a p a re c e  c o m o  
la c irc u n s ta n c ia  d e  m á s  re le v a n c ia  
y d e  m a y o r e x p e c ta t iv a  e n  e l s e n o  
d e  la o p in ió n  p ú b lic a  d e l pa ís .

N o  q u e d a n  d u d a s , a e s ta  a ltu 
ra , d e  q u e  e s a  y n in g u n a  o tra  s o lu 
c ió n  p u e d a  c o n s t itu ir s e  en  la  s a li
da  c o r re c ta  d e  la p ro b le m á tic a  
p o lí t ic a  q u e  e l p a ís  ha  p a d e c id o  
d u ra n te  a lg o  m á s  d e  d ie z  a ñ o s , 
d e s d e  e l m o m e n to  e n  q u e  se  t ru n 
ca ra  su c o n t in u id a d  in s t itu c io n a l.

L o s  t re s  p a r t id o s  p o lí t ic o s  h a 
b ilita d o s  han  c o in c id id o  en  q u e  la 
m e ta  c o m ú n  re s id e  e n  la o b 
te n c ió n  d e f in it iv a  d e  un  v e re d ic to  
p o p u la r  en  re la c ió n  a q u ié n e s  s e 
rán lo s  fu tu ro s  g o b e rn a n te s  d e l 
pa ís . P e ro  lu e g o  h a n  s u rg id o  c o n 
je tu ra s  a c e rc a  d e  la s  in s ta n c ia s  
q u e  p u e d a n  s u rg ir  d e  un  in m in e n 
te  d iá lo g o  c o n  la s  je ra rq u ía s  
c a s tre n s e s .

En ta n to  e s e  d iá lo g o  n o  se  ha 
fo rm a liz a d o , p a re c e  o c io s o  a d e 
la n ta r p re s u n c io n e s  s o b re  p o 
s ib le s  o  p re v is ib le s  a c t itu d e s .  Lo
m ás im p o r ta n te , e n to n c e s , e s  fo r 
m a liz a r e l d iá lo g o  y lu e g o  c o n c re 
ta r p o s ic io n e s .

Lo  e s e n c ia l,  e n  e s ta  c i r 
c u n s ta n c ia , re s u lta ,  a to d a s  lu c e s , 
m a n te n e r  c o n tra  to d o  o b s tá c u lo  la 
in te g r id a d  d e l c ro n o g ra m a  a n u n 
c ia d o : e s to  e s , e le c c io n e s  n a 
c io n a le s  en  e l m á s  p u ro  y t ra d i
c io n a l e s t i lo  u ru g u a y o , s in  re c o r 
te s  n i l im ita c io n e s ,  n i a d ita m e n to s  
a r t if ic ia le s  o  fó rm u la s  a típ íc a s .

El 25 d e  n o v ie m b re  d e  1984, la 
s o b e ra n ía  p o p u la r  d e b e rá  a c tu a r  
en  c o n s o n a n c ia  c o n  e l e s t i lo  q u e  
n o s  a c re d ita ra  a n te  lo s  o jo s  d e l 
m u n d o  y n o s  d e f in ie ra  pa ra  
n u e s tro  o rg u llo ,  c o m o  d e m o c ra c ia  
in ta c h a b le .

U ru g u a y  e x p e r im e n tó  n o  h a c e  
m u c h o  t ie m p o  en  e l c o r re r  d e  la 
h is to r ia , la s e v e ra  p ru e b a  q u e  s u 
p o n ía  la ro ta c ió n  d e  p a r t id o s  en  e l 
p o d e r. Y lo  h iz o  c o n  s e re n id a d  y 
e n v id ia b le  e q u il ib r io .

E se  m is m o  e q u il ib r io  d e b e rá  
e je rc e rs e  e n  la s  e ta p a s  q u e  a h o ra  
so n  in m in e n te s ,  p a ra  d e m o s tra r  
una  vez m á s , a n te  p ro p io s  y e x tra 
ñ o s , q u e  n o  e s  u n a  c a s u a lid a d , s i
no  una  v o c a c ió n , n u e s tro  e s t i lo  c i
v ilis ta .

T o d o  lo  q u e  se  q u ie ra  a n te p o 
n e r a e s o , so n  m e ro s  a d it iv o s  a r t i 
f ic ia le s .
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L a  e lección p res idencia l de mañana en El Salvador se re- 
alizá bajo ausp ic ios bastante negativos: existen no pocas 

s ib ilidades que uno de los “ pad rinos”  de los escuadro
nes de la m uerte, el com andante R oberto D’Aubuisson, 
candidato de la extrem a derecha d ispu te  seriam ente  el 
triun fo  al o tro  postu lan te  con posib ilidades, el ex p res iden 
te dem oócratacristiano José Napoleón Duarte.

La campaña e lectora l se ha visto  plagada de denun
cias de p res iones e je rc idas por am bos con tend ien tes  a la 
presidencia sobre c iudadanos que trabajan en organ ism os 
bajo la in fluencia  d irecta  de uno u o tro .

Por su parte, la guerrilla  del Frente de L iberación Na
cional Farabundo Martí, m od ificando una decis ión  pub lic i- 
tada hace dos m eses, de realizar acciones “ a n te s ”  y 
“ después”  de l acto e lectora l, ha resue lto  llevarlas a cabo 
igualm ente “ d u ran te ”  los com ic ios.

“ El im peria lism o p id ió  una tregua para poder o rgan i
zar tranqu ilam ente  la farsa e lec to ra l. No habrá tregua ”, 
declaró rec ien tem ente  el com andante g ue rrille ro  Joaquín 
V illa lobos a través de las ondas de Radio Vencerem os.

Este lenguaje m arcial d ifie re  c laram ente  del utilizado 
en México, el mes pasado, el je fe  po lítico  de los rebeldes, 
G uillerm o Ungo, al p roponer la form ación de un gob ierno
provisional con partic ipación de los insurgen tes en lugar 
de las e lecciones, aunque señalando que éstas no serían 
atacadas d irectam ente .

De este cuadro de profunda po larización en tre  los dos 
candidatos con pos ib ilidades m ayores, Duarte y D 'A ubu is- 
son, por un lado y de ab ie rto  bo ico t a las e lecc iones por 
parte de la guerrilla , por o tro , se puede prever sin m ayores 
d ificu ltades que la estab ilidad del u lte rio r gob ie rno  e inc lu 
so la conducción de la guerra saldrá tan amenazada com o 
se encuentra el actual rég im en .

CIRCULO VICIOSO

Más allá de la abstenc ión  que logre  provocar el bo ico t 
decretado por la guerrilla , el resu ltado  de las e lecc iones 
de mañana no aparece com o seguro  que d irim a la con tien 
da puesto que todo hace p rever que n ingún cand ida to  a l
canzará la mayoría abso lu ta  de los su frag ios, deb iendo  lle 
varse a cabo una segunda vuelta  un m es después, con lo 
que se m antiene la ince rtidum bre  y el c lim a de tensión
e lectora l m arcado por la v io lencia .

Washington, por su parte, en su política de apoyar cla

ram ente los com ic ios  sa lvadoreños y atacar los de N icara
gua ha expresado en re ite radas oportun idades que acep
tará el vered icto  de las urnas, cua lqu ie ra  sea el vencedor.

Sin em bargo, ha tom ado clara d is tanc ia  de D’A ubu isson, a 
quien le negó repe tidam ente  la visa para ingresar a te rrito 
rio norteam ericano.

El probable tr iun fo  de l cuestionado  candidato  u ltrade- 
rechista, despertaría  m ayores ob jec iones a la ayuda al go
b ierno sa lvadoreño en el seno del C ongreso norteam erica 
no, com o ya lo han dado a conoce r in fluyen tes cong res is 
tas dem ócratas.

Esta eventualidad serviría de  exp licac ión  al u rgente  
llam ado e fectuado por el secre ta rio  de Estado G eorge

Shultz al Congreso para que apruebe fondos de asistencia 
m ilita r sup lem entaria  para el año fisca l 1984.

Por otra parte, un triun fo  del dem ócratacris tiano José 
Napoleón Duarte, con una Asamblea C onstituyente  bajo 
contro l derech ista , con alta hostilidad en el seno de las 
Fuerzas Armadas y el recrudec im ien to  de los grupos para
m ilita res de u ltraderecha que ven en é l un “ com un is ta ”  
que busca entregar tie rra  a los cam pesinos, no augura ni la 
unidad del gob ierno civ il, ni el té rm ino  de la v io lencia ultra- 
derechista, ni el fin de la acción guerrille ra .

LA ESTRATEGIA DE WASHINGTON

La exclusión de la oposic ión  armada de las e lecciones 
de mañana es el d irec to  resu ltado de la estrategia norte 
americana, en la medida que s is tem áticam ente  descartó 
todas las negociaciones encam inadas a lograr una partic i
pación de la izquierda en m ecanism os de poder, com o lo 
reclamaba el FMLN-FDR, im pon iendo en cam bio frustra 
das tratativas para ob tener su partic ipación en los com i
cios, opción rechazada por la guerrilla , porque, en su op i
nión, no sólo no se garantizaba la pureza de los resu lta 
dos, sino que sus propias vidas se exponían ind iscu tib le 
mente.

La exclusión de la izquierda po lítica  y de su expresión 
armada, se inscribe  en la ancestra l estra teg ia  norteam eri
cana para la región de buscar gob ie rnos “ fu e rte s ”  que no 
obstaculicen sus perspectivas estra tég icas. Por otro  lado, 
las e lecc iones se consideran com o la pieza maestra en la 
política de enfren tam ien to  de la guerra c iv il que se p ro lon 
ga por cuatro años, en la medida que conducirá  a contras
tar la acción armada con la ex is tenc ia  de un gob ierno leg i
timado por la concurrenc ia  de la ciudadanía a las urnas. De 
esta forma, se espera, se fo rta lecerá  el proceso dem ocrá
tico  necesariam ente exc luyente , abriéndose eventual
m ente la posib ilidad de que se desgajen secto res de la iz
quierda hacia el polo leg itim ado, pud iendo concre ta r este 
a le jam iento a través de su partic ipación en los próxim os 
com icios m unicipa les de 1985.

D ispuesto a llevar su apoyo a las e lecc iones salvadore
ñas hasta sus ú ltim as consecuencias, la adm in istración 
Reagan ha increm entado su presencia  en la vecina Hondu
ras con la presencia d irecta  de 1.700 e fectivos de los d ispo 
sitivos de “ desp lazam iento  ráp ido ” , a la vez que con el 
envío del portaaviones “ A m érica ”  que cum ple así, la 
doble función de serv ir de dem ostración de fuerza a la 
guerrilla  salvadoreña, a los grupos de extrem a derecha y 
de inc id ir en el curso  de la situación nicaragüense.

De esta forma, Estados Unidos busca dar un “ para
guas”  adecuado al su rg im iento  de un régim en civ il leg iti
mado al que pueda canalizar poste rio rm ente  una ayuda 
económ ica y m ilita r increm entada que le perm ita neutra li
zar y d e rro ta ra  la guerrilla .

Un in ten to  s im ila r fue realizado en 1982, con resu ltados 
tales que condu je ron  a la situación que se vive actual
mente.

Reagan Quiere Apagar Con Nafta 

el Incendio Centroamericano
vJN  general m exicano decía hace varias 
décadas que la gran desgracia  de su país 
era la de “ esta r tan le jos de Dios y tan 
cerca de Estados U n idos”  y tal parece 
que ese aserto  s igue conservando, si no 
increm entando, su p leno sentido.

En efecto, los d ife ren tes  p rocesos re
form istas y m odern izadores, cen troam e
ricanos, fru to  necesario  de las arcaicas 
estructuras económ ico  socia les, han en
contrado una perm anente opos ic ión  de 
los gob iernos norteam ericanos, que con 
sideran la reg ión com o una zona estra té 
gica para la seguridad de Estados Unidos 
—su “ patio trase ro ” — con lo que han em
pujado a no pocos de e llos a una profunda 
radicalización, den tro  de la cual recurren 
a la superpotencia  caracterizada por el 
p residente  Reagan com o “ fuen te  de todo 
m al”  y, en defin itiva , increm entando y no 
d ism inuyendo la inseguridad, al inserta r 
en la región e lem entos de la con fron ta 
ción Este-Oeste.

Un e jem plo  patente  de esta d ia léctica  
comandada por la po lítica  e x te rio r norte 
americana se está v iv iendo en estos días 
con el acoso a que la adm in is trac ión  esta
dounidense som ete al gob ie rno  de N ica
ragua, que no só lo  se ha v is to  in te rrum p i
do, sino que increm entado desde que se 
anunciara y norm ara la rea lización de 
e lecc iones el próxim o 4 de noviem bre.

D istanciándose ta jantem ente  de sus 
aliados occidenta les en su po lítica  hacia 
Centroam érica, la adm in is trac ión  Reagan 
busca la derro ta  m ilita r del gob ierno de 
Managua, en tanto que aque llos apuestan 
a la posib ilidad de la instituc iona lizac ión

dem ocrática y p lu ra lis ta  de l gob ie rno  san- 
d in ista.

En esta perspectiva, el secre ta rio  de 
Estado G eorge Shultz instó  al Congreso 
norteam ericano el pasado m artes, a que 
concediera  los increm entos de la ayuda 
otorgada a los grupos an tisand in is tas y al 
e fecto  expresó, en lo que ha sido  lo más 
cercano a un reconoc im ien to  o fic ia l: “ Pi
do tam bién al C ongreso reconocer la vali
dez de la lucha de esos n icaragüenses 
que están res is tiendo  al to ta lita rism o. Ne
gar estos fondos sería obstacu liza r las 
perspectivas de paz y negociaciones, 
p ro longar el su frim ien to  y fo rta lece r la 
mano de nuestros adve rsa rios” .

Esta pe tic ión  co inc ide  con la in ten s ifi
cación de la ofensiva an tisand in is ta  finan 
ciada en gran m edida a través de las "a c 
ciones encub ie rtas”  de la Central de Inte
ligencia estadoun idense  (CIA), que m ovi
liza a unos d ie c is ie te  m il e fectivos — 
según rec ien tes  cá lcu los de la C IA— en 
acciones que se llevan a cabo en las zo
nas fron terizas de N icaragua con Hondu
ras y Costa Rica.

Este increm ento  de la agresión  está 
igualm ente s incron izado con la p ro life ra 
ción de acciones de sabota je  a puertos n i
caragüenses, que han s ido  sem brados de 
minas, en operac iones que por su. 
com ple jidad y recurso  a tecno log ía  so fis 
ticada só lo  pueden realizarse con el d i
recto respaldo de Estados U nidos, bus
cando más que un éx ito  m ilita r la concre 
ción de un b loqueo económ ico  de N icara
gua, que orienta  el 80% de su com erc io

de exportación  e im portación por vía 
marítima.

El que Estados Unidos priv ileg ia  la a l
te rn a tiv a  b é lic a  en la re g ió n  se 
com prueba por el estacionam iento  de 
nutridos e fectivos en el te rr ito rio  hondu- 
reño, donde realiza m aniobras conjuntas 
con los m enguados e fectivos de ese país, 
precisam ente en las zonas próxim as a El 
Salvador y a N icaragua.

En este marco, se ha p roduc ido  el re
c iente  desplazam iento a los m ares vec i
nos de una flo tilla  encabezada por el por
taaviones “ A m érica ” , que el co in c id ir 
con la llegada al Caribe de l portahe licóp- 
teros sovié tico  “ Len ing rad ”  —la nave de 
guerra más poderosa que ha desplazado 
la URSS hacia esas la titudes— ha hecho 
sub ir la tens ión  a n ive les críticos.

PERSPECTIVAS SOMBRIAS

Diversos analistas de la po lítica  -in 
ternacional han señalado que las c ris is  
provocadas por el “ b e lic ism o ”  de la ad
m in istración Reagan llevan a su propia d i
námica los e lem entos de su fracaso, sin 
que se llegue a s ituac iones fa ta les de ca
rácter irrevers ib le  y, com o e jem plo, seña
lan lo suced ido en Líbano, que se saldó 
con un ro tundo fracaso de la política nor
team ericana, sin que la s ituación pasara a 
mayores, aunque salieran gananciosos 
precisam ente aque llos a qu ienes se bus
caba neutra lizar y derrotar.

Sin em bargo, al p royecta r ese crite rio  
a la c ris is  centroam ericana, se ponen de 
relieve varias d ife renc ias  y no pequeñas. 
Por un lado, en lejanas la titudes, Estados 
Unidos ha podido acom pañar su acción

con la presencia o al m enos el aval form al 
de sus aliados europeocc iden ta les y, en 
el caso de Líbano ha contado con la pre
sencia cercana de un aliado tan poderoso 
como Israel, con cuyos in te reses estra té 
g icos busca co inc id ir la Casa Blanca.

En cam bio, la po lítica  de so luciones 
bélicas para la c ris is  centroam ericana no 
sólo no cuenta con el aval de sus aliados, 
sino que es rechazada por e llos, al igual 
de lo que ocurre  con países re levantes de 
la zona, com o es el caso de los que in
tegran el grupo Contadora, a la vez que no 
cuenta con n ingún país aliado en la región 
que pueda sustentar una acción bélica 
s ign ificativa sin la masiva presencia  nor
teamericana.

Lo anterio r no es s ino la expresión m i
litar del s ign ificado  exclusivo  y excluyen- 
te que Estados Unidos le asigna a la re
gión dentro  de lo que considera sus in te 
reses estra tég icos y su seguridad na
cional.

En tal óptica, a la que se debe sumar 
precisam ente el e fecto  enervante del fra
caso en Líbano en un año e lectora l, la ad
m in istración Reagan tiende a actuar sin 
contrapeso a partir de  su visión m ilita r de 
la reso lución  de la cris is .

Precisam ente la percepción de esa 
peligrosidad es la que ha llevado al go
b ierno de Managua a d irig irse  a todos los 
países de l m undo, a las Naciones Unidas 
y al M ovim iento de los No A lineados so li
c itando ayuda política y m ilitar, a la vez 
que cabe dentro  de la m isma percepción 
—ejem plificada con lo ocu rrido  cuando 
Estados Unidos invadió Granada en oc
tubre pasado sin contrapeso de ningún 
tipo— el desplazam iento de la flo tilla  de 
guerra soviética.

De esta form a no es que se dism inuya 
el pe lig ro  del enfren tam iento  armado, ni 
mucho menos, pero se aprecia un claro 
in ten to  por hacerlo más equilibrado.
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Las
Fronteras 
Del Consejo 
Constitucional

Por Maurice Duverger

Los dos cam pos se dan ánim o con m ani
festaciones, esas trad ic iona les litu rg ias  po
pulares. Ojalá no les im pidan m antener la 
cabeza fría en el m om ento de abordar la 
recta linea en una negociación hasta aquí 
lenta y sinuosa. N inguna de las dos partes 
tiene in terés en o lv idar los lim ites  po líticos 
y ju ríd icos del debate.

El gobierno hace presión sobre las orga
nizaciones cató licas am enazándolas con 
una leg islación aprem iante. Esta sería 
aceptada en general si só lo  suprim iera  co 
sas ind iscu tib les y chocantes.* Aparte de a l
gunos fanáticos, nuestros com patrio tas en
contrarían natural que se pusiera fin, por 
ejem plo, a los increíbles  p riv ileg ios  conce 
didos a las clases privadas por la ley  Guer- 
meur. Cómo adm itir que el Estado esté o b li
gado a asignarle nuevos cargos de docen
tes conform e superen los e fectivos reg la 
mentarios. cuando las c lases púb licas es
tán lim itadas a este respecto  a los recursos 
asignados en el presupuesto.

A la izquierda le costaría caro una con fu 
sión entre reform as puntuales de este tipo

%

Legado
de Trudeau

Desde Londres

y un trastorno global de la coexis tenc ia  de 
las dos enseñanzas. Con su p lura lism o y su 
tolerancia, la escuela única, tal com o la 
describen los la icos s inceros, quizás 
constituya la so lución ideal. Pero, la mayor 
parte de nuestros conciudadanos no está 
dispuesta a aceptarla.

UNA GUERRA ADORMECIDA

Que el p res idente  M itterrand haya sa li
do de la enseñanza privada y el cardenal 
Lustiger de la enseñanza pública, es un 
símbolo cuyo s ign ificado  no se le escapa a 
nadie. Salvo en algunas reg iones rurales 
del Oeste o del Macizo Central y en algunos 
grupos la icos y c le rica les, la guerra escolar 
perdió su razón de ser. Está adorm ecida 
desde hace un cuarto  de sig lo  y la mayor 
parte de los franceses no tiene deseos que 
la desp ierten . Los d irigen tes del CNAL (Co
mité Nacional de Acción Laica) no pueden 
ignorar que una ley que ponga en v igor su 
proyecto acarrearía el fracaso de la izqu ie r
da en las leg islativas de 1986. Los d irigen 
tes de la enseñanza cató lica  lo saben per
fectam ente. Tales son los lím ites po líticos 
de la presión gubernam ental.

Sus lím ites ju ríd icos están igualm ente 
claros. A pesar de su oscuridad buscada, la 
nonagésima de las “ c ien to  diez p roposi
c iones”  del candidato M itterrand fija  un 
lím ite preciso a su com prom iso. Dice p rec i
samente que “ un gran servic io  público, 
unificado y la ico de  la educación nacional 
será cons titu ido ” , agregando un poco más 
lejos: “ sin despojo  ni m onopo lio ” .

El con junto  es rebuscado pero m uchos 
servicios púb licos son parcia lm ente asegu
rados por organism os privados; la unidad 
de obje tivos y programas no es incom pa
tib le  con el p lura lism o de estructuras y los 
prom otores de la laicidad la han defin ido  
siempre respecto  de todas las creencias. 
Lo esencial no está en la de fin ic ión  del gran 
servicio púb lico  sino en la promesa de que 
“ su estab lecim iento  será negociado” .

O las palabras no qu ie ren  dec ir nada, o 
s ignifican que está exc lu ido  el recu rso  al 
d iktat. A m enos, por supuesto , de un d ikta t 
negativo de la otra parte, negándose a cua l
qu ie r com prom iso.

En esta h ipótesis, la últim a palabra le 
correspondería a la ley. Pero esta m ism a se 
encontraría confinada den tro  de las fron te 
ras delim itadas por una decis ión  de l 23 de 
noviem bre de 1977 en la que el conse jo  
C onstitucional d ice  expresam ente  que “ la 
libertad de enseñanza... cons tituye  uno de 
los p rinc ip ios  fundam enta les reconocidos 
por las leyes de la República, reafirm ado 
por el preám bulo de la C onstituc ión  de  1946 
y a los que la C onstituc ión  de 1958 con fir ió  
valor cons titu c ion a l” . Por otra parte, llega 
más le jos que esta decla ración  decretando 
que “ el carácter p rop io  de l estab lec im ien to  
ligado al Estado por con tra to ... no es s ino  la 
puesta en acción de l p rinc ip io  de  la libertad 
de enseñanza” .

Esto s ign ifica  que su carácter propio 
tiene el m ism o valor constituc iona l.

¿Sería afectado si los docentes del es
tab lecim iento  pudieran transform arse en 
funcionarios sin la autorización de su jefe? 
El Consejo constituc iona l no lo d ice, aun
que acaba de anu lar las d ispos ic iones en 
este sentido  insertadas en la ley de finan
zas para 1984, pues só lo  invocó un v ic io  de 
form a. Pero sería e rróneo  desdeñar 
com pletam ente este s igno. Tanto más 
cuanto que el té rm ino  “ puesta en acc ión ” , 
empleado en 1977, marca la in tenc ión  de 
contro lar las cond ic iones e fectivas que per
m iten aplicar las libe rtades cuyo carácter 
constituc iona l ha s ido  reconocido . Eso to r
naría m uy dudosa la validez de una ley que 
suprim iera el o to rgam iento  de fondos 
públicos a las escuelas privadas. Una d is 
posición s im ilar condenaría, en efecto, a la 
mayor parte a desaparecer, es decir, a re
ducir prácticam ente a nada una libertad o fi
cia lm ente proclam ada. ¿Pero, qué soc ia lis 
tas podrían o lv idar que las libe rtades se 
mantienen form ales cuando se les niegan 
los recursos que perm itan e je rce rlas  real
mente?

“ No c re e ré  q u e  T rudeau  se haya ¡d o ” , 
e s c rib ió  re c ie n te m e n te  un c o m e n ta ris ta  
p o lític o  ca n a d ie n se , “ hasta  q u e  e sc u c h e  
que  ha s id o  e n te rra d o  en un ca m in o  
tran sve rsa l a la m e d ia n o ch e  y co n  una 
estaca  en e l co ra zó n . Y aun e n to n c e s , 
llevaré  un d ie n te  de  a jo  para p ro te g e r 
m e ” . Pero  e l P rim e r M in is tro  T rudeau  re 
a lm en te  se es tá  re tira n d o , d e s p u é s  de  15 
años en e l p o d e r y C anadá s e g u irá  s ie n 
do  e l m ism o  país d e s p u é s  d e  su ida. Este 
es su lo g ro .

Los v is ita n te s  d e l C anadá, s ie m p re  se 
han s o rp re n d id o  p o r la d e se n fre n a d a  
ave rs ió n  y d e s p re c io  co n  e l cua l lo s  en 
o tras  o c a s io n e s  ra c io n a le s  ca n a d ie n se s  
de am bos g ru p o s  lin g ü ís tic o s , se  e x p re 
san re s p e c to  a T rudeau . e s p e c ia lm e n te  
en los  ú lt im o s  años . Tal co m o  e l m ism o  
T rudeau  lo  sub raya ra , c u a lq u ie r  líd e r en 
e l p o d e r d u ra n te  ta n to  tie m p o , se  c o n 
v ie rte  en un “ fo c o  de d e s c o n te n to '',  
s im p le m e n te  p o rq u e  ha p e rtu rb a d o  a 
m ucha g e n te  re s p e c to  a un m o n tó n  de 
cosas. Pero  e l o d io  s ie m p re  pa rece  
d e s p ro p o rc io n a d o  a las o fe n sa s .

P ro b a b le m e n te , la razón p r in c ip a l de l 
apas ionado  d is g u s to  q u e  s ie n te n  tan tos  
ca n a d ie n se s  c o n tra  T rudeau , sea su 
‘a rro g a n c ia 1 — y hay a lgo  de  ve rd ad  en 
es to . Los  ca n a d ie n se s , al ig u a l q u e  la
mayoría do la gente, gustan de ver un po

co de  h u m ild a d  y de  h ip o c re s ía  en  sus 
p o lítica s . Es una pena  q u e  T ru d e a u  sea 
m ucho  m ás in te lig e n te  q u e  e l co m ú n  de 
los  o tro s  lid e re s  n a c io n a le s  y n un ca  s in 
tió  la n e ce s id a d  de  d is im u la r lo .

C uando  se m e tió  s e ria m e n te  en p o lí t i
ca  19 años a trás , a lo s  45 años , lo  h izo  
con e l p ro p ó s ito  e s p e c íf ic o  de  m a n te n e r 
un ido  al C anadá, d e s a fia n d o  la o p in ió n  
p re va le c ie n te  en  su p ro p ia  co m u n id a d  
in te le c tu a l fra n c o c a n a d ie n s e . q u e  que ría  
d iv id ir lo . V in ie n d o  d e  un s e c to r  p r iv ile 
g iado . nunca  se  m o le s tó  en  c o n g ra c ia rs e  
con e l e le c to ra d o  o  co n  lo s  m e d io s  de 
co m u n ica c ió n , a la m anera  de  lo s  p o lí t i
co s  p ro fe s io n a le s  y e se  e rro r  no  se p e r
dona fá c ilm e n te .

A u n q u e  T rudeau  d is fru tó  caba lm en te  
de l e je rc ic io  de l p o d e r — lo  ha d e s c rito  
com o  “ la a leg ría  de  m i v id a ” — s ie m pre  
d io  la im p re s ió n  de  q u e  es taba  h a c ie n d o  
que los  ca n a d ie n s e s  h ic ie ra n  las  cosas 
po r su p ro p io  b ie n . N o h izo  nada p o r su 
p o p u la rida d , la razón p r in c ip a l de  que  
so b re v iv ie ra  d u ra n te  ta n to  tie m p o  co m o  
para c o n v e rtirs e  en  e l líd e r m ás a n tig u o  
de l m undo  o c c id e n ta l, fue  la p o b re  c a li
dad de  sus o p o s ito re s . P ero  fin a lm e n te , 
fo rzó  al Canadá a h a ce r lo  c o rre c to .

N unca  e s tu vo  m uy in te re s a d o  en los  
d e ta lle s  in te rn o s  de  la e con om ía  — y a h o 
ra está  ca rg a n d o  las c u lp a s  d e  lo s  e fe c 
tos  de  la g ran  re c e s ió n  m u n d ia l en 
C anadá— p e ro  re a lm e n te  e s to  no es m uy 
im p o rta n te . La e con om ía  ca n a d ie n se  
p rospe ra  o  se e s ta nca  ju n to  con  la de  
EEUU (con  un c ie r to  p e río d o  de  re tra so ) 
s in  que  tenga  im p o rta n c ia  lo  q u e  O ttaw a 
pueda hacer. De c u a lq u ie r  m o d o , lo s  o b 
je tivo s  de  T rudeau  están  en o tro  lado.

Su p rin c ip a l in te ré s  ha s id o  e l p re s e r
var lo  que  en té rm in o s  h is tó r ic o s  es  una 
e x tra o rd in a ria  y fe liz  anom a lía : e l ‘ p a c ífi
co  re in o ' de l C anadá, d o n d e  25 m illo n e s  
de p e rso n a s  hab itan  u n o  de  los  m ás 
p ró s p e ro s , p lá c id o s  e im p ro b a b le s  
países de  la tie rra . N o hay una Jus tifica 
c ión  e co n ó m ica  o g e o g rá fica  para que 
Canadá sea una e n tid a d  p o lít ic a  se p a ra 

da de la s u p e rp o te n c ia  d e l S u r y la idea 
de que  d o s  n a c io n e s , una de  hab la  fra n 
cesa  y o tra  in g le sa , v ivan  ju n ta s  en  el 
m ism o  país, es  fra n c a m e n te  d e s c a b e lla 

da.
N o e x is te  en e l m u n d o  una e n e m is ta d  

tan a n tig u a  co m o  la q u e  hay e n tre  los  
in g le s e s  y lo s  fra n c e s e s  — in c lu s o  la 
h o s tilid a d  ru so -a le m a n a  es re c ie n te  en 
co m p a ra c ió n — y C anadá fu e  c re a d o  co 
m o re su lta d o  de  esa a n tig u a  e in te rm i
nab le  g u e rra : p o r la c o n q u is ta  b ritá n ic a  
de  la N ueva F ranc ia . El q u e  se haya m an 
te n id o  u n id o  p o r m ás de  200 a ñ o s  es  no 
tab le . El q u e  e s té  m e n o s  d e s fig u ra d o  po r 
las p e q u e ñ a s  a v e rs io n e s  y c e lo s  que  
o tras  c re a c io n e s  b ilin g ü e s  m ás re c ie n 
tes  co m o  B é lg ica , es  m ila g ro s o .

Sin e m b a rg o , c u a n d o  T ru d e a u  v in o  al 
p o d e r en 1968, C anadá e s ta b a  m uy  p ró x i
m o a la rp p tu ra . La m ayo ría  de  lo s  cana 
d ie n s e s  no a c e p ta ro n  e s te  h e c h o  e n 
to n c e s  — y ta m p o c o  lo  a ce p ta ría n  
aho ra— p e ro  o tro s  d ie z  a ñ o s  co n  e l m is 
m o rum b o , s in  la p o lít ic a  q u e  fo rza ra  T ru 
deau so b re  un país q u e  no la q u e ría  y Ca
nadá h u b ie s e  d e s a p a re c id o .

La o la  de  e m o c ió n  n a c io n a lis ta  que  
tra jo  un g o b ie rn o  p ro v in c ia l se p a ra tis ta  
al p o d e r en  Q u e b e c , h u b ié s e  p ro b a b le 
m en te  lle va d o  al C anadá fra n c é s  a la in 
d e p e n d e n c ia . s i no  h u b ie s e  s id o  p o r la
Intervonolón do T rudoau . En o«mbfto.

fo rzó  al C anadá in g lé s  a h a ce r lu g a r a la 
•rea lidad  fra n c e s a ’ y a p a c ig u ó  en fo rm a  
s u fic ie n te  al re s e n tim ie n to  de  lo s  fra n co - 
c a n a d ie n se s  p o r s e r una m in o ría , ha 
c ie n d o  q u e  la u n id a d  c a n a d ie n s e  e s té  
p ro b a b le m e n te  se g u ra  p o r 20 a ñ o s  m ás. 
(El g o b ie rn o  de  A n d ré  L e v e s q u e  en 
Q uebec, p e rd e rá  p ro b a b le m e n te  la  p ró 
x im a e le c c ió n ).

Ig u a lm e n te  im p o rta n te  (a u n q u e  m e 
nos obv ia ) es  la fo rm a  en q u e  T ru o e a u  se 
las ha a rre g la d o  para m a n te n e r su d is 
tanc ia  co n  W a s h in g to n , m ie n tra s  q u e  
c o n tin u a m e n te  e ro s io n ó  e l ra b io s o  an 
tia m e ric a n is m o  q u e  d o m in a b a  a la c o m u 
n idad  in te le c tu a l a n g lo -c a n a d ie n s e  c u a n 
do ganó e l p o d e r p o r vez p r im e ra . R e du jo  
a la m itad  las fu e rza s  a rm adas  c a n a d ie n 
ses (que  so lían  s e r ca s i c o m p le ta m e n te  
una e x p re s ió n  re fle ja  d e  la le a lta d  a n g lo - 
ca n a d ie n se ), e h izo  q u e  C anadá fue ra  
uno de  lo s  pa íses  'n e u tra le s  de  la 
O TA N ” , a u n q u e  s ie m p re  a rre g lá n d o s e  
para m a n te n e r la c re d ib ilid a d  d e  O ttaw a 
en lo s  c o n s e jo s  o c c id e n ta le s .

F in a lm e n te , u n o  p u e d e  lle g a r a s o s 
pechar, q u e  T rudeau  se a b u rr ió  s im p le 
m en te . N o se p u e d e  c o n q u is ta r  e l m u n 
do d e s d e  O ttaw a y to d o s  lo s  p ro p ó s ito s  
u rg e n te s  a p a r t ir  de  lo s  c u a le s  se  m e tió  
en p o lític a  han s id o  c u m p lid o s  y en  lo 
q u e  re s p e c ta  a m e ta s  m ás c o m p le ja s , no 
p u e d e n  se r lo g ra d a s  co n  a lg u n a  p e rm a 
nenc ia . De m o d o  q u e  é l ta m b ié n , e ra  un 
ca m ina n te  s o lita r io  en  una to rm e n ta  de  
n ieve  y d e c id ió  m a rch a rse  (para g ran  a li
v io  de  su p a rtid o ).

Pero  e l pa ís q u e  d e ja  d e trá s  su yo  es 
in fin ita m e n te  m e jo r q u e  e l de  hace  15 
años a trás , a n te s  q u e  s u b ie ra  al g o b ie r 
no, a u n q u e  a c tu a lm e n te  no  haya m u ch o s  
c a n a d ie n se s  q u e  den  c ré d ito  a e s to . S in 
em bargo , en  una o  d o s  d é ca d a s  m ás, 
p ro b a b le m e n te  re co n o zca n  a T rudeau  
com o  e l h o m b re  m ás g ra n d e  q u e  haya 
p ro d u c id o  C anadá. Es p ro b a b le  q u e  a h o 
ra no e x is tie s e  C anadá s in  é l.

G w yn n e  D ye r
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Argentina

os lOO Días de Una Democracia
_ N  la dem ocracia, el pueblo  puede llevar las cuentas a 
sus gobernantes. El pasado lunes se cum plie ron  exacta
mente cien días del e je rc ic io  de la prim era m agistratura de 
la República A rgentina por el Dr. Raúl A lfonsín, un gober
nante constituc iona l que respeta a qu ienes lo e lig ie ron, 
respeta el derecho y, por ende, se respeta a sí m ismo. En 
un alarde de in justic ia , un m atutino titu ló  su ed ic ión  de esa 
jornada: “ Term inó la luna de m ie l” . Luego de te je r e lo 
gios, durante casi tres m il días, a un régim en a rb itra rio  cu 
yos a ltos jerarcas, autodesignados, manejaban la hacien
da pública com o un rend idor co to  privado de caza, la 
constante y tenaz o ligarquía  del país vecino reagrupa sus 
filas contra el hom bre que ha logrado, entre  o tras cosas, 
un increm ento  del 3,7 por c ien to  en la actividad industria l y 
un aum ento del 20 por c ien to  en la dem anda de trabajo, 
índices m inuciosam ente  soslayados por los vocacionales 
(y pro fesiona les, a un tiem po) de la desestab ilizac ión , d is 
puestos a poner énfasis, en cam bio, en los rubros donde 
el progreso aún no pudo.concre ta rse  porque el desqu ic io  
heredado era m ayor de todo lo previsto  y p rev is ib le .

LA GENTE SABE

Sin embargo, y pese a los ataques, el poder de convo
catoria del carism ático  líder se m antiene en p leno v igor. El 
m u ltitud inario  acto de Córdoba dem ostró  que la gente, por 
encima de im paciencias d ig itadas, ha hecho su prop io  ba
lance, y sabe que ahora hay te rro ris tas  de todos los s ig 
nos, tendencias, extracc iones y p rocederes (m ontoneros, 
malos m ilitarse, de licuen tes  económ icos, m ercenarios) en 
la cárcel o su antesala; que com enzó a trans ita rse  un cam i
no de austeridad y decencia  en el m anejo de los d ine ros 
públicos; que se habla un nuevo lenguaje , ya casi o lv ida 
do, en áreas p rio rita rias  com o la educación y la cu ltu ra : 
que los poderes esta ta les actúan con una Independencia 
que desconocían, en aras de la cual el Parlam ento puede 
d isponer, y así lo hizo, el rechazo de p royectos  v ita les para 
el E jecutivo, com o el conce rn ien te  a la dem ocra tización  
sindical; que los m ed ios de  com un icac ión  se m ueven en 
un ám bito irres tric to ; que se dan pasos hacia la so luc ión  
del con flic to  austra l con C hile , que ub icó  a dos pueb los 
hermanos, cuatro  años atrás, al borde  de una guerra  im po-k 
sib le; que el tem a de los “ de ten idos-to rtu rados- 
desaparecidos”  es d iluc idado , día tras día, en cuarte les,
estrados y cem ente rios ; que ante el Fondo M onetario  In
te rnacional. in sp ec to r designado por acreedores a rb itra 
rios, es adoptada una posic ión  d igna; que las Fuerzas A r
madas han sido  com isionadas, en una dec is ión  p ro funda
m ente a leccionadora, a poner o rden en sus prop ias filas; y 
que, por fin, cu lm inaron  los trám ites leg is la tivos para po
ner en marcha el Plan A lim en ta rio  Nacional, PAN, destina 
do a qu ienes m enos tienen  y financiado po r qu ienes más 
pueden.

LAS DOS “ DISTRACCIONES"

Todo esto  —es fácil narrarlo , es d ifíc il log ra rlo— en 
apenas cien días. ¿Hubo el m ism o nivel de ex igencia , por 
parte de esa m inoría poderosa, para con los in tegran tes 
del denom inado “ p roceso  de reconstrucc ión  nac iona l” , 
que no reconstruyó  ni fue  nacional, aunque procesú, sí, y 

ijm a tó , por el “ d e lito ”  de d iscrepar, de op inar, de pensar? 
t  El capitán ingen ie ro , A lvaro A lsogaray, cáustico  y d e s tru c 
t iv o  com o s iem pre  lo fue, acuñó el plazo de l cen tenar de 
f jornadas, acog ido  con a lborozo por los opos ito res . En su 
balance, “ Carta E conóm ica”  anotó que “ el gob ie rno  está 
d istraído, y concentra  sus lim itadas energías en atacar los 
efectos de algún p rec io  en pa rticu la r (carne) y en aum entar 
incondic iona lm ente , vía u lte rio res  e levaciones nom inales, 
el salario re a l” . Casualm ente, entonces, las nuevas au to ri
dades se preocupan “ apenas”  por el p rinc ipa l a lim en to  in 
tegrante de la d ie ta  de los a rgen tinos  y por el increm ento  
efectivo de las rem uneraciones: hay “ d is tra cc io n e s ”  que

valen la pena, aunque no p recisam ente  para los suscrip to - 
res de la crítica  pub licación.

EL NUEVO IDIOMA

I A lfonsín habla, en A rgentina, un nuevó id iom a. Cuan
do invoca la necesidad de “ dar el alma en la tarea de en
contrarnos con un pueb lo  m aduro y so lid a rio ”  in troduce 
vocablos extraños en los d iscu rsos  (rezongos) p ronun
ciados hab itua lm ente  por los m ilita res-gobernan tes duran
te el pro longado período en que m anejaron a su anto jo  el 
país.

Cuando se re fire  a “ las absurdas consu lto ras de la in- 
^ fa m ia ,  que desde el ex te rio r nos agreden y nos agravian”  

en d irecta  a lus ión  a los in fo rm es in te rnac iona les d ir ig i
dos a res trin g ir c réd itos  y a len ta r el go lp ism o— plantea 
una posic ión  d igna y va liente  que sus antecesores, auto- 
declarados depos ita rios  de la d ign idad y la valentía, jamás 
tuvieron más allá de las palabras destinadas a encubrir ne
gociados. Cuando señala que “ la libe rtad  no debe im ped ir 
la organización, y la organ ización  no debe matar la libe r
tad” , y estab lece  que “ el ún ico  h ilo  conducto r que puede 
lograr la arm onía en tre  la libe rtad  y la organ ización es un 
sentido  é tico  de  la vida, a través de  la ju s tic ia  y la so lida ri
dad” , in troduce  c rite ro s  m ora les en un país que los había 
olvidado, acosado desde  las a ltu ras del poder. Cuando en
fatiza que “ ha llegado el tiem po en que los que más tienen 
deben com prender la necesidad de rea lizar el esfuerzo  de 
su gene ros idad ”  y recuerda la im portancia  de “ trabajar 
con equidad para encon tra r so luc iones entre  to d o s ” , ape
ala a conductas con trapuestas al egoísm o y la a rb itrariedad. 
Cuando recuerda  que “ de la noche a la mañana no su rg i
rán las so luc iones, pero al m enos se invertirán las ten 
dencias, se acabará la in jus tic ia , la rapiña y todo aquello  
que s ign ificó  nuestra  postración  m ientras dejábam os que 
nos robaran de adentro  y de a fue ra ” , exp líc ita  a la vez pro
pós itos y logros, ob je tivos y rea lizaciones, todo e llo  en el 
marco de una denuncia  perm anente. Sin duda, un lenguaje 
d is tin to  ha com enzado a d ifun d irse  en la nación p latense. 
No d ifie re  en abso lu to  de  las prom esas form uladass antes 
del 30 de  oc tub re . ¿Qué d icen ahora los descre ídos de 
ayer, los que negaban la pos ib ilidad  de que se cum plie ra  
con los anuncios fo rm u lados en la cam paña e lecto ra l, los 
augures de  la desconfianza?

PLAZO PARA TODOS

Los “ c ien  d ía s " co rrie ron  para todos, no sólo  para el 
gob ierno. C orrie ron  para los nueve in tegran tes de las tres 
juntas m ilita res, som etidos a p roceso  por sus pares; para 
las “ M adres de  Plaza de M ayo”  que, por encim a de ur
gencias, han pod ido  com probar el seguro  paso de la ju s ti
cia; para los je fe s  cas trenses de la aventura m alvinense, 
ahora en p ris ión  rigurosa; para el jus tic ia lism o , ubicado en 
la vereda de en fren te  de un gob ie rno  e leg ido ; para los d ir i
gentes s ind ica les, para los responsab les de l s istem a edu
cativo, abocados al d iseño  de so luc iones en un sector 
donde la c ris is  no adm ite  re toques a islados; para los recto 
res de la econom ía, que rec ib ie ron  un país en h iperin fla - 
ción y a qu ienes se les ex ige  m ilagros instantáneos; para 
los actores de  una de lincuenc ia  económ ica que, com o V¡- 
dela y Martínez de  Hoz, com o C acciatore y Lacoste (ya no 
es necesario  reco rda r los rum bosos grados m ilita res o c i
viles), han s ido  p rocesados o se encuentran  detenidos; 
para los ex iliados que regresaron a su patria o están en ca
m ino de hacerlo; e, inc lus ive , para Ramón Camps, preso 
por d ispos ic ión  d irec ta  de l p res iden te  A lfonsín  o, mejor 
d icho, porque así debe ser, si en e l m undo ex is te  aún ju s ti
cia.
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LA GRAN DIFERENCIA

los casi tres mil días durante los cua les transcurrió  la pro
longada ñocha argentina in ic iada con el derrocam iento  de 
María Estela Martínez de Perón y finalizada el pasado 10 de 
d ic iem bre. El ex je fe  de Policía de  la provincia de Buenos 
A ires afirm ó a p rinc ip ios  de enero, en decla raciones pe
riodísticas, que conocía la ubicación de algunas fosas co
munes, pero se negó a ind icar los lugares respectivos para 
“ no ayudar a las m adres de los subversivos asesinados a 
[encontrarlas, porque tam bién e llas son subversivas, ya 

ue no h ic ie ron  de sus h ijos buenos a rgen tinos” . Como 
entara entonces el d ia rio  vaticano “ L ’O sservatore Ro

m ano” , las a firm aciones suscitan em ociones profundas, y 
tras e llas se busca inú tilm en te  al hom bre, tal vez oculto  
detrás del un ifo rm e o en tre  los p liegues de una ideología 
exasperada. “ El ser hum ano parece no ex is tir: está lejos, 

nal grado de no reconocer el va lor de la m uerte, al grado de 
' o lv idar que una de las prim eras señales de la civilización 

humana es el cu lto  de los d ifun tos , al grado de negar a las 
madres de los sepu ltados lo que siem pre les es conced i
d o ” . A este  extraño ind iv iduo, por otra parte representa ti
vo de m uchos o tros, se le conced ie ron  casi tres mil días, 
en tanto ahora se increpa por c ien . Aquí radica, justam en
te, la d ife renc ia  fundam enta l entre  la situación an te rio r y la 
actual, que m uchos no ven. O no qu ie ren  ver.

í?

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Conviene repasar a lgunas c ifras, para re frescar la me
moria de los o lv idadizos. La actual adm in istrac ión  recib ió  
12.000 m illones de pesos a rgen tinos en lib ram ientos impa
gos; no d ispuso  de un so lo  peso para abonar los sueldos y 
aguinaldos de fin  de mes; había 43.000 m illones de dólares 
de deuda externa y 2.700 m illones de dó lares de atrasos: 
todo e llo  prácticam ente  sin reservas y con la adm in istra 
ción pública destru ida  m ateria l y m ora lm ente. ¿Qué po líti
ca de ingresos podía hacerse con ta les índices? ¿Cómo se 
lograba con tener el d é fic it fisca l?  ¿Qué a juste  cam biario 
debía estab lecerse? El gran e rro r fue, justam ente, no ha
ber p lanteado en toda su crudeza una situación lím ite, que 
m uchos aún parecen desconocer. A pesar de las c ifras re
señadas, el país aun funciona, su actividad crece, el de
sem pleo d ism inuye  y el sa lario  real aum enta. Los voceros 
de la denom inada “ patria financ ie ra ”  hubieran podido, sin 
duda alguna, esperar a lgunos días para fo rm u lar sus c ríti
cas.

COMPRAS Y OBRAS

El rég im en an te rio r de jó  obras, abordó em prend im ien
tos de d iversa índole, adqu irió  em presas y am plió el poten
cial bé lico  en nom bre de la seguridad nacional. Todo se hi
zo de manera s ig ilosa , com o si en lugar de asuntos púb li
cos se tratara de negocios privados.

Quizás Camps (ub icar el títu lo  de genera l antes de su 
ape llido  resu lta  agraviante para un grado que no m erece 
tal usuario) cons tituye  una especie  de pecu lia r sím bolo de

ú til recordar a lgunos hechos, ahora su je tos a in 
vestigaciones. El Torneo M undial de Fútbol, realizado en 
1978, costó al país 750 m illones de dólares, c inco  veces 
más de lo que, en s im ila res cond ic iones, gastó España 
cuatro años después: el contraa lm irante  Lacoste está pre
so. Las autop istas m etropo litanas fueron constru idas m er
ced a la decuplícación de los avales financieros, que de 
100 m illones de dó lares fueron  elevados, m ediante o rde 
nanzas m unic ipa les secretas, a 973 m illones de la m isma 
moneda: el b rigad ie r Cacciatore está preso. El Estado 

\y ¿ o m p ró  “ Austra l Líneas A éreas” y sus dos subsid iarias, 
\ j  todas en quiebra, luego de o to rgárse le  un préstam o de 

c inco m illones de dó lares por parte del Banco de la Na
ción: el ten ien te  general V idela y el ex m in is tro  Martínez 
de Hoz están procesados. El con flic to  del A tlán tico  sur d io 
pre texto  para adqu irir arm as por varios m iles de m illones 
de dólares, al contado y con depós ito  s im ultáneo de com i
siones en los d isc re tos  bancos suizos: G altieri, Lami Dozo 
y Anaya están p resos. M ientras todo lo reseñado sucedía, 
la deuda externa se m ultip licaba setenta veces en siete 
años, contraída por la d ic tadura  com o consecuencia  de un 
m ecanism o perverso, denunciado por A lfonsín: “ Nos en
deudam os porque no som os un país desarro llado, y en 
consecuencia nos prestan d ine ro  para que no nos de
sa rro llem os” . Así habla el hom bre de los c ien días; así ac
tuaron los hom bres de los tres  mil días.

Serg io  Papa Blanco

D lA S  pasados, el Parlam ento español 
aprobó la reform a educativa llevada ade
lante por el gob ierno socia lis ta , al san
cionar el p royecto  gubernam enta l púb li
cam ente conocido  com o LODE: Ley Orgá
nica del Derecho a la Educación. El p ro 
yecto en cuestión, res is tido  por los secto 
res más reaccionarios de la sociedad es
pañola y, en general, por la Ig lesia, fue f i
nalmente convertido  en ley por c ien to  no
venta y se is votos a favor y noventa y seis 
en contra.

Su d iscu s ió n  parlam enta ria , que 
incluyó se isc ientas enm iendas en la Cá
mara de D iputados y más de cuatro  mil en 
la de Senadores, bien puede cons ide ra r
se como el ep isod io  más po lém ico  en la
vida del gob ierno que p res ide  Felipe Gon
zález.

La ley, que estab lece las norm as de 
funcionam iento  de las escuelas públicas, 
así com o las privadas que reciben sub

España

¿Fin de la Guerra de Los Catecismos?
vención del Estado, p receptúa  la gra- 
tuidad de la enseñanza para unos s ie te  
m illones y m edio de n iños, pero dos te r
c ios de e llos as is ten  a in s titu c io ne s  reg i
das por ó rdenes re lig iosas.

Por esta razón, el tras fondo  de la lucha 
por la LODE es el en fren tam ien to  en tre  el 
gobierno socia lis ta  y la Ig lesia española. 
Nadie ha querido  ocu lta r dem asiado esta 
lucha, pues la Federación Española de 
R elig iosos de la Enseñanza (FERE) fue 
una de las prim eras in s tituc iones  en 
proclam arse contra  la o rien tac ión  guber
namental en m ateria de enseñanza. Tuvo 
una actuación particu la rm ente  destacada 
en la llamada “ guerra de  los ca tec is 
m os” , librada cuando en octubre  pasado 
se in iciaba la considerac ión  parlam enta

ria de las nuevas d ispos ic iones. La hosti
lidad quedó declarada cuando la com isión 
episcopal de Enseñanza, haciendo caudal 
en el derecho de la escue la  privada a la 
form ación re lig iosa y moral de sus a lum 
nos, pub licó  dosc ien tos m il e jem plares 
de unos lib ritos  donde el aborto  era com 
parado con “ las guerras, te rro rism o, ase
sinato, e tc .” . El m alestar, a nivel del go
b ierno español, fue inm ediato . El Congre
so había aprobado en mayo pasado la le 
galización restring ida  del aborto, adm iti
do en tres casos: m alform ación del feto, 
pe ligro para la vida de la m adre y vio la
ción. La condena ind iscrim inada de l abor
to equivalía, de a lguna manera, a conde
nar al propio  régim en emanado de l sufra 
gio popular.

El inc idente  se superó —al m enos en 
apariencia— con un dob le  y am biguo re
conocim iento : de la Iglesia, conced iendo 
al gobierno su potestad para velar por la 
pedagogía en las escue las españolas; del 
gobierno, aceptando que las jerarquías 
re lig iosas tenían derecho a v ig ila r los 
conten idos doc trina rios  y m orales de las 
enseñanzas im partidas a sus educandos.

Pero, en lincam ien tos genera les, en 
todos los c írcu los españoles quedó flo 
tando la im presión de que un enfren ta 
m iento com o éste no será el ú ltim o. Sea 
como fuere, la LODE está en marcha, aun
que Manuel Fraga Iribarne ha anunciado 
que su coalic ión  conservadora presentará 
un recurso de inconstituc iona lidad . Por el 
momento, la s ituación marca un nuevo e 
im portante triun fo  de Felipe González y 
su m in istro  de Educación y C iencia, José 
María Maravall, el hom bre que luchó tam
bién por im poner la LAU — Ley de Auto
nomía U niversitaria— aprobada en 1983.
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Ro I íti c a Desarrollo
Culminamos hoy la presentación del 

plan económico propuesto a la ciudadanía 
argentina, por el Gobierno del Dr. Raúl Al- 
fonsín, identificado como “ Lineamientos de 
un programa inmediato de reactivación de la 
economía, mejora del empleo y los salarios 
reales y ataque a la inflación” . Creemos que

con esta publicación, hemos contribuido al 
análisis de los planteamientos del gobierno 
radical y a la evaluación de sus posibilidades 
de éxito en la dura tarea de recomponer una 
economía que fue dejada en una situación 
extremadamente compleja.

EXPANSION DE 

CREDITO A LA 

ACTIVIDAD PRIVADA

Por todo ello, la expansión de créd ito  
tiene que hacerse con gran prudencia, 
pues cualqu ier desviación del ob je tivo 
mencionado tendría consecuencias ad
versas para todo el program a hasta llegar a 
d is locarlo . En el afto 1984 el aum ento del 
producto deberá p roven ir p rinc ipa lm ente  
del crecim iento  del em pleo, la m ejora en el 
salario real y la u tilización de l capita l 
ocioso; y en la medida que se requieran  
nuevas inversiones, habrá que hacerlas 
con las ganancias de las em presas y el 
ahorro del público (dentro o fuera de los 

bancos) antes que con m edios in flac iona
rios que com prom eterían la consis tencia  
del programa. Habrá que poner especial 
cuidado en no desa lentar la financiac ión  d i
recta de las em presas, estim u lando para 
ello la captación de ahorros del púb lico  a 
través de la em isión de acciones y ob liga 
ciones convertib les  a plazos in te rm ed ios y 
largos.

Durante el afto que acaba de term inar 
han m ejorado las ganancias de las em pre
sas debido a la recuperación que ha o cu rri
do en la actividad económ ica, sobre todo 
por haberse desviado la dem anda de im 
portaciones hacia la p roducción  interna, 
gracias al a juste cam biarlo. El m ism o resu l
tado se logrará más in tensam ente  con la 
política de reactivación. En ta les cond i
ciones es de esperar que las em presas 
puedan absorber los e fectos d irec tos  o in 
d irectos de los rea justes de tarifas de servi
c ios públicos.

LOS COMPROMISOS 
IMPAGOS

Además de la res tricc ión  del c réd ito , las 
empresas privadas se han visto  afectadas 
por los com prom isos im pagos del gob ierno 
m ilitar. Estos com prom isos ascendían a 
unos $a 12.000 m illones a fines de 1983. La 
falta de abono de estos com prom isos es 
uno de los factores que explican su atraso 
en el pago de im puestos. Es necesario  en
carar la gradual liqu idación  de estos 
com prom isos que, aparte de la m ayor re
caudación im positiva, perm itirán  a las 
empresas am ortizar sus c réd itos  bancarios 
y mejorar su cap ita l.de  trabajo. Todo ello 
deberá realizarse dentro  del programa mo
netario del Banco Central.

El programa, además, deberá com patib i- 
lizar otras operaciones, a fin de evitar una 
expansión m onetaria exagerada con conse
cuencias in flacionarias. Concierne esto a 
las operaciones de la Junta Nacional de 
Granos, el plan de vivienda y los requeri
m ientos de los bancos o fic ia les  y de provin 
cia.

TASAS DE INTERES

Gracias al descenso de los precios y la 
d ism inución del costo  operativo de los ban

cos, com o se verá enseguida, las tasas de 
in terés podrían llegar a fines de 1984 al 4% 
mensual con respecto  a los depós itos  y al 
4,8 m ensual con respecto  a los préstam os, 
frente a una in flac ión  de a lrededor del 4% 
mensual.

Para e llo , se requ ie re  además de la re
ducción de l dé fic it fisca l, la d ism inuc ión  de 
los a ltos costos operativos de los bancos. 
Este ú ltim o p ropósito  podrá lograrse en 
dos form as. Por un lado, gracias a un m ayor 
nivel de los depós itos  con respecto  al pro
ducto g lobal de la econom ía y al cam bio en 
la com posic ión  de tales depós itos ; y por 
otro  lado atacando la h ipe rtro fia  bancaría 
m ediante la e lim inación  de  sucursa les cos
tosas y la fus ión de bancos para reduc ir el 
costo  operativo. Para e llo  el Banco Central 
tendría que estab lecer una escala des
cendente del costo  operativo  que Induzca a 
los bancos a tom ar todas las m edidas nece
sarias para adaptarse a la nueva s ituación.

SALARIOS REALES

Com o se d ijo  an te rio rm ente , el des
censo m encionado de las tasas rea les de 
Interés perm itirá  reduc ir cons iderab lem en
te el costo  financ ie ro  de las em presas. A 
medida que esto  ocurra  será pos ib le  elevar 
el prom edio de  sa larios reales en la activ i
dad privada sin ascenso en los costos, esto 
es, sin provocar consecuencias in flac iona 
rias.

Entre la últim a parte de 1983 y fin  de 1984 
se estima que el descenso real de las tasas 
de in terés sería de aproxim adam ente 8%. 
Entre el m ism o período, el aum ento de sa
larios reales se estim a entre  el 6% y el 8%; 
gracias a la d ife renc ia  entre  estas dos 
cifras y a o tros descensos de costos, las 
em presas podrán absorber los aum entos 
provenientes de los rea justes ind ispen 
sables para reduc ir el dé fic it.

Conviene recalcar la s ign ificac ión  funda
mental que esto tiene  en la po lítica  de sala
rios. Los aum entos realizados sin reduc ir 
las tasas reales de in te rés u o tros  e lem en
tos del costo  de las em presas han acen
tuado fata lm ente la in flac ión . De ahí la im 
portancia de hacerlo  reduciendo los costos 
financieros p rinc ipa lm ente , o sea e lim inan 
do progresivam ente el d é fic it fisca l.

EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA

Esto resolvería en parte el problem a del 
saneam iento bancario, pero so lam ente en 
parte, pues quedará en los activos de los 
bancos las consecuencias de la política se
guida, tanto en m ateria de c réd itos  y tasas 
de in terés com o a la sobrevaluación m one
taria y reducción de los derechos de 
aduana, que tanto perjud icaron a la activ i
dad productiva.

Pero no se trata de eso solam ente, sino 
de las extra lim itac iones de varias entidades 
bancarias y financieras, que han provocado 
en gran parte su inso lvencia . Todo e llo  ha 
in flu ido  en las pérd idas de las entidades fi
nancieras. Se calcula esta pérdida en a lre 
dedor del 30% de la cuantía de los présta
mos o sea algo más del 50% del capita l y re 

servas en prom edio . Ante estas pérd idas 
se im pone el saneam iento de las entidades
financieras.

DEUDA EXTERNA

Esta deuda no tiene en si m ism a un pe
so que pudiera considerarse  exagerado en 
relación al potencia l económ ico de l país 
pero sí lo tienen sus se rv ic ios  financieros. 
El problem a radica en estos aspectos: en 
prim er lugar, los plazos re la tivam ente  co r
tos y los a ltís im os in te reses, y, por o tro  la
do, en el hecho de que só lo  una parte re la ti
vamente pequefta de  esta deuda co rre s 
ponde a invers iones rep roductivas que s ig 
n ifiquen aum entos fu tu ros  de exporta 
c iones o sus tituc ión  racional de im porta 
c iones. El resto  no rep resen ta  con trapa rti
da activa alguna, en form a de equ ipos, ma
quinarias u o tro  tipo  de invers ión  rep roduc
tiva. F inalm ente, el receso de Ia6 eco
nomías de los países indus tria les  ha venido 
a agravar esta s ituación.

El país está dec id ido  a cum p lir sus o b li
gaciones y necesita  para e llo  la coopera 
ción de los gob ie rnos de  los países acre 
edores. puesto que éste  es un problem a 
que por su o rigen, asi com o por su natura 
leza, es em inentem ente  po lítico . Sería 
pues sum am ente deseab le  que los gob ie r
nos lleguen a es tab lecer un m arco general 
para la convers ión  de las deudas m edíante 
prórrogas de plazos y bajas de tasas de in 
terés. No se conc ibe  que ni A rgentina  ni 
o tros países deudores com prim an sus im 
portaciones esencia les a fin  de pagar pesa
dos servic ios, provocando in ternam ente  
graves problem as socia les y po líticos.

Además de sus e fec tos  d irec tos , una 
solución de esta naturaleza tendría  la v irtud  
de ser un fue rte  es tim u lo  de l com erc io  In
ternacional que in teresa a todas las partes 
en juego.

LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA

La m ejora no in flac ionaria  de l salario 
constitu irá  en 1984 un e lem ento  activo en el 
crec im ien to  de la dem anda e fectiva  en el 
con junto  de la econom ía. A su vez, la p ru 
dente expansión c red lc itic ia  a favor de la 
actividad privada, jun tam ente  con el 
progresivo descenso de la tasa de Interés, 
perm itirá  a las em presas responder a este 
estím ulo en la dem anda y acentuarla  con 
los efectos positivos de su propia ex
pansión. Será esencia l evitar la sobreva
luación o subvaluación cam biarla.

In ic ia lm ente la reactivación económ ica 
se verá tam bién favorecida por los progra 
mas de viviendas y expansión agrope
cuaria. Estos program as ayudarán a supe
rar el grave problem a actual de capacidad 
ociosa en la industria  y de mano de obra de 
socupada. En particu lar deberán reso lverse  
c ie rtos problem as com o el de equ ipos ob 
so letos en la industria  y la falta de mano de 
obra calificada.

Será posib le  de esta manera aum entar 
el producto global de la econom ía en 5% 
durante 1984, com o se ha m encionado en 
otro lugar.

*
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Este aum ento de l p roducto  que ocurrirá  
en 1984 es sin duda m uy s ign ifica tivo . Pero 
hay que verlo  con c ie rta  perspectiva  h is tó ri
ca. Hemos re troced ido  a los n ive les de l co 
m ienzo del decen io  an te rio r. De tal suerte  
que el p rom ed io  del sa lario  real que se 
podría lograr tras duro  esfuerzo  a fines  de 
1984 aún seguiría estando por deba jo  del 
afto 1970. N ingún índ ice  más dram ático  del 
grave re troceso  que ha experim en tado  la 
economía argentina, no obstan te  sus gran
des recursos hum anos y eco lóg icos.

El llegar a una tasa de l 5% de c rec im ien 
to del p roducto  es só lo  el com ienzo  de una 
nueva y vigorosa po lítica  de desa rro llo  que 
deberá em prenderse luego de la reactiva
ción. Las exportac iones de l afto co rrien te , 
calculadas en 9.000 m illones  de dólares, 
perm itirán que el país pueda im porta r los 
insum os esencia les para lograr el acrecen 
tam iento del p roducto . En e fecto , se ca lcu 
la que las im portac iones podrían alcanzar a 
5.500 m illones de dó lares y de ja r un superá
vit de 3.500 m illones.

Ese superávit pe rm itirá  rea lizar só lo  una 
parte de los pagos de in te reses  de la deuda 
externa, m ientras se cons iguen  arreg los

ínitiuorrtonlo octo nrnhlp-

ma.
Hechos conoc idos han llevado al país a 

res tring ir c ie rtas im portac iones a fin  de po
der cubrir o tras im portac iones de insum os 
esencia les. Un a rreg lo  sa tis fac to rio  de la 
deuda y el m e jo ram ien to  de  las exporta 
c iones del país, perm itirán  a liv ia r p ro g re s i
vamente estas re s tr icc io n e s  y es tab lecer 
en su lugar una po lítica  se lectiva , que 
pueda ap licarse m ediante  recargos trans i
to rios antes que por pe rm isos o  lim ita 
c iones cuantita tivas.

Será necesario  m antener una adecuada 
política de cam bios y un program a de p ro 
m oción de exportac iones y sus titu c ión  ra
cional de im portac iones a e fec tos  de  com - 
patib ilizar la a tención  de la deuda externa, 
el superávit del balance com erc ia l y la 
política in terna de reactivación.

Uno de los hechos más paradoja les del 
gob ierno m ilita r es la con trad icc ión  en tre  la 
realidad, y su p ropós ito  de red uc ir la órb ita  
de  la em presa púb lica  —el concep to  de l Es
tado p resc inden te— y es tim u la r en cam bio 
el eficaz desenvo lv im ien to  de  la actividad
privada.

Por el con tra rio , han p ro llfe rado  las 
em presas de l Estado con pérd idas cuan 
tiosas sin  que e llo  obedec ie ra  a c la ros  p ro 
pós itos de  in te rés  co lec tivo , y a las que res 
pondían a este  in te rés  se las ha m anejado 
Ine fic ien tem ente  en genera l, con re traso 
en el a juste  de l p rec io  de  sus b ienes y ser
vicios. Han sido un fac to r im portan te  de  dé 
fic it y desp res tig io  de l Estado.

En cuanto  a las em presas privadas se 
las ha som etido  an te rio rm en te  a una po líti
ca con trap roducen te  de sobreva luación 
m onetaria y rebaja de de rechos de aduana, 
en vez de racionalizar la p ro tecc ión . Bien 
se sabe las graves consecuenc ias  a las que 
se añadieron la res tricc ió n  c red itic ia  y las 
elevadísim as tasas de  in te rés.

Y después, so p re tex to  de  segu ir una 
extraña doctrina  de saneam iento, se ha ma
logrado gran parte de  lo  que se pretendía 
sanear. Y en vez de es tim u la r rac iona l
m ente el esfuerzo  p roductivo , se ha a len ta 
do en su desm edro  la activ idad financ ie ra  y 
especulativa a la som bra de la in flac ión  y la 
contracción  de  la econom ía, com prim iendo  
severam ente el n ivel de b ienesta r popular 
con el su rg im ien to  insospechado de la m i
seria.

El gob ie rno  ha tom ado con decis iva  f ir 
meza la responsab ilidad  de cam biar rad ica l
m ente sem ejante  estado de cosas.

Tales son los p rinc ipa les  lineam ien tos 
del program a de acción Inm ediata en m ate
ria de In flación y reactivación que el Poder 
E jecutivo ha puesto  en marcha.

Ha sido ob je to  de madura re flex ión . 
Acaso su rasgo Inéd ito  es em prender si
m ultáneam ente la batalla contra  la in flac ión  
a favor de la reactivación de la econom ía, 
gracias a una cu idadosa expansión de l c ré 
d ito  que estim u le  la dem anda y favorezca a 
las em presas productoras, acom pañada de 
m edidas que in ic ien  la red is tribuc ión  del 
Ingreso para i(  co rrig ie nd o  el grave re troce 
so su frido  por los sa larios rea les y el gasto 
social.

Se trata, pues, de una prim era parte del 
programa inm edia to  a la cual deberán se
gu ir o tras m encionadas en la in troducc ión  
de este Inform e.

En todo e llo  el E jecutivo  procederá con 
gran flex ib ilidad  de c rite rio  tanto para hacer 
fren te  a cam bios Incesantes en la realidad, 
com o para responder a sugerencias y ob
servaciones cons tiuc tlvas  a cuya atenta 
consideración  estará d ispuesto  en todo 
m om ento oportuno .
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Estabilidad en Las Reservas
Internacionales Central

A p a r t ir  d e l 1o d e  e n e ro  d e  1984 e l B a n c o  C e n tra l 
d e l U ru g u a y  d e c id ió  la re v a lo r iz a c ió n  c o n ta b le  d e  
s u s  re s e rv a s  en  o ro , a b a n d o n a n d o  a s í u n a  c o t iz a 
c ió n  q u e  se  h a b ía  m a n te n id o  in v a r ia b le  d u ra n te  va 

r io s  a ñ o s .
En c o n s e c u e n c ia ,  la o n z a  t ro y  e n  p o d e r  d e  la 

a u to r id a d  m o n e ta r ia  p a s ó  a c o t iz a rs e  a 200 d ó la re s , 
s u p e ra n d o  e l v a lo r  d e  155 d ó la re s  q u e  h a b ía  e s ta d o  
v ig e n te  h a s ta  e l 31 d e  d ic ie m b re  d e  1983.

C on  e s ta  m o d if ic a c ió n  c o n ta b le ,  e l BC U  lo g ró  
una s e n s ib le  m e jo ra , a l c u lm in a r  e l p r im e r  m e s  d e l 
a ño , en  e l s a ld o  n e to  d e  la s  re s e rv a s  in te rn a c io n a 
le s  en  su  p o d e r .  E n  e fe c to ,  a e s a  fe c h a  la s  m is m a s  
se  hab ía n  e le v a d o  a a p ro x im a d a m e n te , 368 m illo n e s  
d e  d ó la re s  q u e  e s ta r ía n  in d ic a n d o  un  a u m e n to  s u 
p e r io r  a lo s  100 m il lo n e s  d e  d ó la re s  c o n  re s p e c to  al 
c ie r re  d e l e je rc ic io  a n te r io r  ( re p re s e n ta  un  a v a n c e  al 

42 p o r  c ie n to ) .
L a s  re s e rv a s  in te rn a c io n a le s  d e  la a u to r id a d  

m o n e ta r ia  s e  u b ic a ro n  en  lo s  260 m il lo n e s  d e  d ó la 
re s  a l 31 d e  d ic ie m b re  d e  1983 y e ra n  d e  202 m illo n e s  
d e  d ó la re s  a i c ie r re  d e  1982. E llo  s ig n if ic a  q u e  en  to 
d o  e l e je rc ic io  a n te r io r  re g is t ra ro n  un  in c re m e n to  d e  
m ás d e  58 m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  q u e  re p re s e n tó  un  
s a lto  d e l 28 p o r  c ie n to  a p ro x im a d a m e n te .  C a b e  s e 
ñ a la r q u e  e n  la s  fe c h a s  m e n c io n a d a s , lo s  s a ld o s  
so n  p e r fe c ta m e n te  c o m p a ra b le s  e n  fu n c ió n  d e  q u e  
se  m a n tu v o  in c a m b ia d a  la  c o t iz a c ió n  d e  la  o n z a  tro y  
en  155 d ó la re s .

P e ro  la  c o n s id e ra c ió n  d e  a m b o s  e x tre m o s  d e l
intervalo anual esconde una realidad m enos a lenta 

d o ra , ya  q u e  la  e v o lu c ió n  d e  la s  re s e rv a s  in te rn a 
c io n a le s  m o s tró  u n a  c a íd a  s u s ta n c ia l d u ra n te  lo s  
d o s  p r im e ro s  t r im e s tre s  d e  1983, u b ic á n d o s e  e n  114 
y 129 m illo n e s  d e  d ó la re s  a m a rz o  y ju n io  re s p e c t iv a 
m e n te .

U n re s u lta d o  b a s ta n te  d ife re n te  s u rg ir ía  s i la 
a u to r id a d  m o n e ta r ia  n o  h u b ie ra  d e c id id o  e l c a m b io  
d e  c o t iz a c ió n  d e  la  o n z a  t ro y  a p a r t ir  d e l 1o d e  e n e ro  
d e l c o r r ie n te  a ñ o . En e fe c to ,  e n  e s e  c a s o  la s  re s e r 
vas in te rn a c io n a le s  p rá c t ic a m e n te  se  h u b ie ra n  m a n 
te n id o  e s ta b le s , d e n u n c ia n d o  u n a  le v e  b a ja . E s ta  
c o n tra c c ió n  en  té rm in o s  re a le s  s u rg e  c o m o  c o n s e 
c u e n c ia  d e  la  re d u c c ió n  d e  lo s  d e n o m in a d o s  “ O tro s  
A c t iv o s ”  (c a íd a  d e  c a s i 20 m il lo n e s  d e  d ó la re s )  ya 
q u e  la s  te n e n c ia s  f ís ic a s  d e  o ro  s e  m a n tu v ie ro n  in a l
te ra d a s , no  se  re q u ir ió  la  re a liz a c ió n  d e  n u e v a s  o p e 
ra c io n e s  d e  v e n ta  d e l m e ta l p re c io s o  y lo s  F o n d o s  
d e  T ra b a jo  a lc a n z a ro n  u n  in c re m e n to  c e rc a n o  a lo s  
10 m illo n e s  d e  d ó la re s , a r r ib a n d o  a su  m a y o r e x p re 
s ió n  d e s d e  d ic ie m b re  d e  1982.

P o r su  p a r te  lo s  p a s iv o s  d e  re s e rv a  ta m p o c o  
s u fr ie ro n  m o d if ic a c io n e s  s ig n if ic a t iv a s ,  p e rm a n e n -  
c ie n d o  a l m is m o  n iv e l q u e  en  d ic ie m b re  d e  1983 y le 
v e m e n te  p o r  d e b a jo  d e l s a ld o  d e  un a ñ o  a n te s .

D e n tro  d e  lo s  p a s iv o s  d e  re s e rv a , lo s  c o n c e p to s  
p r in c ip a le s  s e  re f ie re n  a  p a s iv o s  b a n c a r io s  fu e ra  d e l 
á re a  a m e r ic a n a  (114 m il lo n e s  d e  d ó la re s )  y a l u s o  d e l 
c ré d ito  d e l F o n d o  M o n e ta r io  In te rn a c io n a l q u e  a l
ca n z ó  la s u m a  d e  234,6 m il lo n e s  d e  d ó la re s .

C o m o  se  re c o rd a rá , n u e s tro  p a ís  e s ta b le c ió  un 
a c u e rd o  “ s ta n d -b y ”  c o n  e l o rg a n is m o  f in a n c ie ro  in 
te rn a c io n a l p o r  e l c u a l p u d o  a c c e d e r  a un  c ré d ito ,  de  
e n tre g a s  p a rc ia le s , en  fu n c ió n  d e l c u m p lim ie n to  d e  
c ie r ta s  m e ta s  t r im e s tra le s  e s ta b le c id a s  en  e l m e m o 
rá n d u m  d e  e n te n d im ie n to .  L a s  e n tre g a s  se  a p ro x i
m a ro n  a lo s  50 m illo n e s  d e  d ó la re s  e n  c a d a  o p o r tu n i
d a d . En la a c tu a lid a d  la s  m is m a s  s e  han  s u s p e n d id o  
m o m e n tá n e a m e n te  en  v ir tu d  d e  q u e  la e c o n o m ía  
u ru g u a y a  no  p u d o  a lc a n z a r  la  m e ta  f ija d a  e n  m a te r ia  
d e  d é f ic it  f is c a l q u e  fu e  s o b re p a s a d a  c o n  c ie r ta  h o l
g u ra  y a n te  la  im p o s ib il id a d  d e  lo g ra r  un  n u e v o  
a c u e rd o  p a ra  la s  p a u ta s  c o r re s p o n d ie n te s  a 1984, 
p ro b le m á tic a  q u e  p a re c e r ía  e s ta r  a p u n to  d e  s o lu 
c io n a rs e  — s e g ú n  d e c la ra c io n e s  o f ic ia le s —  y c u y o  
a c u e rd o  d e f in it iv o  se  e s ta b le c e r ía  p ró x im a m e n te  en  
la  s e d e  d e l FM I, en  W a s h in g to n .

V o lv ie n d o  a lo s  a c tiv o s , se  o b s e rv a  q u e  la s  re 
s e rv a s  f ís ic a s  d e  o ro  se  s ig u e n  u b ic a n d o  en  lo s

2.601.936 o n z a s  t ro y  y q u e  lo s  F o n d o s  d e  T ra b a jo  a l
c a n z a ro n  su  m a y o r p o s ic ió n  e n  m á s  d e  un  a ñ o .

C a b e  s e ñ a la r  ta m b ié n , q u e  e n  fu n c ió n  d e  q u e  e l 
v a lo r d e  m e rc a d o  d e l o ro  se  u b ic a  e n , a p ro x im a d a 
m e n te , e l d o b le  d e  su  v a lo r iz a c ió n  c o n ta b le  a c tu a l, 
e l m o n to  to ta l d e  re s e rv a s  in te rn a c io n a le s  d e  la 
a u to r id a d  m o n e ta r ia  p o d ría  l le g a r  a lo s  520 m illo n e s  

d e  d ó la re s .

FLOTACION

P u e d e  o b s e rv a rs e  e n to n c e s  q u e  la s  re s e rv a s  in 
te rn a c io n a le s  d e l B a n c o  C e n tra l se  h a n  v e n id o  m a n 
te n ie n d o  e n  e l m a rc o  a c tu a l d e  la  f lo ta c ió n  “ l im p ia ”  
im p e ra n te  en  e l m e rc a d o  d e  c a m b io s .

C o m o  se  re c o rd a rá , la  s itu a c ió n  en  m a te r ia  d e  
re s e rv a s  h iz o  c r is is  e n  n o v ie m b re  d e  1982, tra s  un  
p e r ío d o  d e  p e rm a n e n te  d re n a je  d e  la s  m is m a s . En 
e fe c to , en  a q u e l p e r ío d o  la s  a u to r id a d e s  e c o n ó m i
c a s  m a n te n ía n  un  s is te m a  c a m b ia r io  b a s a d o  en  e l 
p re a n t ic ip o  d e l t ip o  d e  “ c a m b io - ta b l i ta ”  y s im u ltá 
n e a m e n te  g e n e ra ro n  un  c re c ie n te  e  im p a c ta n te  d é 
f ic i t  f is c a l p ro d u c to  d e  u n  v o ra z  a u m e n to  d e  lo s  
e g re s o s  d e l E s ta d o . A n te  e s ta  s itu a c ió n  y la c re c ie n 
te  c o m p le jid a d  d e  la  e c o n o m ía  en  su c o n ju n to ,  se  
p ro d u jo  u n a  p é rd id a  d e  c o n f ia n z a  d e  lo s  a g e n te s  
e c o n ó m ic o s  en  la  c o n t in u id a d  d e l s is te m a  c a m b ia r io  
y la  m a y o r d is p o n ib i l id a d  m o n e ta r ia  d e r iv a d a  d e  la  f i 
n a n c ia c ió n  d e l d é f ic i t  f is c a l fu e  v o lc a d a , s in  e x 
c e p c ió n , a l a te s o ra m ie n to  d e  m o n e d a  e x tra n je ra . La 
a u to r id a d  m o n e ta r ia  d e b ió  ir  s u p lie n d o  la s  b re c h a s  
c re c ie n te s  e n tre  o fe r ta  y d e m a n d a  d e  d iv is a s  y c o 
m e n z ó  a p e rd e r  re s e rv a s  en  fo rm a  a c e le ra d a . F in a l
m e n te  la s itu a c ió n  se  h iz o  in s o s te n ib le  y la s  a u to r i
d a d e s  d e  G o b ie rn o  — c o n  su  M in is t ro  d e  E c o n o m ía  y 
F in a n za s , C r. V a le n tín  A r is m e n d i—  d is p u s ie ro n  e l 
a b a n d o n o  d e l s is te m a  c a m b ia r io  v ig e n te , e l d e s c o 
n o c im ie n to  d e  la p ro m e s a  re a liz a d a  p o r  e l E s ta d o  d e  
m a n te n e r  un  c ie r to  v a lo r  p re e s ta b le c id o  d e l d ó la r  y 
d is p u s ie ro n  la  f lo ta c ió n .  D e  e s ta  fo rm a  e n to n c e s , la 
a u to r id a d  m o n e ta r ia  l ib e ró  su  c o m p ro m e tid a  s i
tu a c ió n  en  e l m e rc a d o  d e  c a m b io  y p u d o  p ro c u ra r  
m e jo ra r  su  p o s ic ió n  d e  re s e rv a s  o  p o r  lo  m e n o s , e v i
ta r  la  c o n t in u id a d  d e l d re n a je .

La f lo ta c ió n  p o s te r io r  a tra v e s ó  p o r  d iv e rs o s  
p e r ío d o s , h a s ta  q u e  c o n  la  a s u n c ió n  d e l a c tu a l M i

Economía
n is tro  d e  E c o n o m ía  y F in a n z a s , In g . A le ja n d ro  V é g h  
V ille g a s , se  in g re s ó  e n  un  p e r ío d o  c a ra c te r iz a d o  p o r 
la p u re z a  d e  la  m is m a  y lo s  a ju s te s  m ás  o  m e n o s  
e r rá t ic o s  en  la  c o t iz a c ió n  d e  la  m o n e d a  e s ta d o u n i

d e n s e .

COTIZACIONES PROMEDIO

La c o t iz a c ió n  d e  la  m o n e d a  e x tra n je ra  p ro m e d io  
d e l m e s  d e  e n e ro  se  u b ic ó  en  un v a lo r  d e  N$ 45,88 
m a rc a n d o  un in c re m e n to  d e  7,4 p o r  c ie n to  c o n  re s 
p e c to  a l v a lo r  c o r re s p o n d ie n te  a d ic ie m b re , q u e  fu e  
d e  NS 42,73.

La ta sa  m e d ia  m e n s u a l d e  in c re m e n to  en  1983 
fu e  d e l 3,5 p o r  c ie n to  (p a s ó  d e  NS 28,51, p ro m e d io  de  
d ic ie m b re  d e  1982, a NS 42,73, p ro m e d io  d e  d i
c ie m b re  d e  1983).

D u ra n te  e l m e s  d e  fe b re ro  e l t ip o  d e  c a m b io  
v e n d e d o r  p ro m e d io  g iró  en  lo s  NS 47,15, in d ic a n d o  
u n a  v a r ia c ió n  d e l 2,3 p o r  c ie n to  en  re la c ió n  a e n e ro . 
C o r re s p o n d e  d e s ta c a r  q u e  e l a ju s te  d e  e n e ro , c o n 
ju n ta m e n te  c o n  e l e x p e r im e n ta d o  e n  e l ú lt im o  m es  
d e l a ñ o  a n te r io r  re s p o n d e n  a la d e c is ió n  d e  las  
A u to r id a d e s  d e  a s e g u ra r  u n a  m a y o r lim p ie z a  d e  la 
f lo ta c ió n , a c tu a n d o  e l B a n c o  C e n tra l c o m o  s u m i
n is tra d o r  e x c lu s iv o  d e  d iv is a s  a l s e c to r  p ú b lic o  y 
e n tra n d o  e l B a n c o  d e  la  R e p ú b lic a  a o p e ra r  en  e l 
m e rc a d o  c o n  s u s  e x c e d e n te s  d e r iv a d o s  d e  las  o p e 
ra c io n e s  d e  c o m e rc io  e x te r io r  q u e  c a n a liz a .

S e  in f ie re  e n to n c e s , q u e  a p a r t ir  d e  e n e ro  se  e s 
ta ría  p ro d u c ie n d o  una  n o rm a liz a c ió n  e n  la  e v o lu c ió n  
d e  la s  c o t iz a c io n e s , la s  q u e  e s ta r ía n  e v o lu c io n a n d o  
d e n tro  d e  lo s  m á rg e n e s  p ro m e d io  d e  1983.

Ig u a lm e n te  d u ra n te  e l m e s  en  c u rs o  e l d ó la r  se  
a p re c ió  c o n s id e ra b le m e n te  e n  re la c ió n  a l N u e v o  P e 
so , s o b re p a s a n d o  e s e  p ro m e d io  m e n s u a l. S i b ie n  
e s te  e s  un  m o v im ie n to  p e r fe c ta m e n te  e s p e ra b le  en 
un ré g im e n  d e  f lo ta c ió n  lim p ia , e l m is m o  ha 
s o rp re n d id o  a lo s  o p e ra d o re s  y a u to r id a d e s . La 
e x p lic a c ió n  p o d ría  s o b re v e n ir  p o r  la c o n s id e ra c ió n  
d e  un m e n o r  a ju s te  en  fe b re ro ,  en  re la c ió n  al 
a u m e n to  d e  lo s  p re c io s  in te rn o s  y e n  e l m a n te n i
m ie n to  d e l d é f ic i t  f is c a l c o m o  fa c to r  d e s e s ta b il iz a n 
te  d e  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s , 
en  to rn o  a la s  p re v is io n e s  o f ic ia le s  d e  in f la c ió n  pa ra  
e l p re s e n te  e je rc ic io .

TASAS DE INTERES

M ie n tra s  ta n to  la s  ta s a s  d e  in te ré s  en  m o n e d a  
e x tra n je ra , ta n to  p a s iv a s  c o m o  a c tiv a s , n o  han  te n i
d o  m a y o r v a r ia c ió n . D e to d a s  fo rm a s  se  c o n s ta ta  
una  le v e  ba ja  a p a r t ir  d e l p r im e r  t r im e s tre  d e  1983, 
q u e  se  m a n tu v o  in v a r ia b le  en  la s  p a s iv a s  ( lo s  b a n 
c o s  p a g a n  a lo s  d e p o s ita n te s )  y q u e  n o  re s is t ió  la 
su b a  en  la s  a c tiv a s  ( lo s  b a n c o s  c o b ra n  p o r  s u s  p ré s 
ta m o s ). A c tu a lm e n te  lo s  n iv e le s  s e  u b ic a n  en  un  e n 
to rn o  d e l 9,8 p o r  c ie n to  y 17 p o r  c ie n to  p a ra  la s  p a s i
vas y a c tiv a s  re s p e c t iv a m e n te .

Reservas Internacionales Del Banco Central

Millones de Dólares

1982 1983 1984
Dlcbre. Marzo Junio Stebre. Dlcbre. Enero

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (MI) 202,5 114,1 129,8 296,2 259,5 387,7
I. ACTIVO 561,7 481,2 528,9 595,4 613.3 720,5

T O R O  (1) 443,0 428.8 403,3 403,3 403,3 520,4
2. Fondos de trabajo 76,2 17.7 105,5 168,5 175,5 185,7
3. O tros activos 42.5 34,5 20,1 23,6 34,6 14,4

II. PASIVOS 359,2 367,2 399,1 299,2 353,8 352,7
1. Bancos de EE.UU. y Canadá 49,4 69,4 54,4 1,1
2. O tros bancos 212,3 214,5 213,4 119,3 115,1 114,0 •
3. C o rresponsa les  de  com erc io 1.5 1.6 0.1 1.2 ' 3,0
4. Uso de c ré d ito s  de l F.M.I. 96,0 81,6 131.3 179,7 237,5 234,6

Posición to ta l neta en m oneda ex tran je ra -286,3 -297.3 -236,5 -198,4 -348,0 ' -251,9
Tipo cam bio p rom ed io  vendedor

(m ercado de cam bios) 28,51 32,14 32,32 36,10 42.73 45,88
Tasas activas de m /e  (norm al) 18,2 17.6 16,8 17.0 17.2
Tasas pasivas en m /e  (más de una,

más hasta 6 m eses plazo) 10,2 10,3 9.8 9.8 9.8

Fuente: Banco C entra l de l U ruguay.

(1) El valor de la onza troy  es de  U$S 155 hasta d ic iem bre /83 . A pa rtir de enero /84 es de U$S 200.
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X X V  Asamblea Anua! D el Banco Interamerlcano de Desarrollo

E l próximo lunes 26 se inaugura for- 
malmente en el Salón del Espectáculo 
de Punta del Este, la XXV Asamblea 
Anual de Gobernadores del Banco In- 
teramericano de Desarrollo (BID).

Por tercera vez nuestro país, y en 
especial la privilegiada ciudad de Pun
ta del Este, será sede de un evento 
trascendente para el continente ameri
cano. En efecto, en 1961 se firmó la 
Carta de Punta del Este en la cual se 
plantearon los objetivos económicos y 
sociales básicos del proceso de de
sarrollo de la región, en 1967 fue la 
Declaración de los presidentes de 
América, donde se formalizaron los 
objetivos y la voluntad política de im
pulsar el proceso de integración ame
ricano y en 1984, se desplegará la XXV 
Asamblea Anual del BID que llega en 
un momento muy especial para los 
países de América Latina, afectados 
por la más profunda crisis de las últi
mas cinco décadas, con un stock de 
endeudamiento de tal magnitud que 
está limitando todas las posibilidades 
futuras de la región y en una etapa su
mamente compleja de la economía 
m u n d ia l, tras la aguda recesión de la 
cual aun los países in d u s t r ia l iz a d o s  n o  
han logrado zafar definitivamente.

El programa oficial incluye en
tonces la sesión inaugural el lunes 26 
y, en las dos jornadas siguientes en 
los salones del Hotel San Rafael, los 
gobernadores expondrán sus puntos 
de vista sobre la gestión pasada y futu
ra del banco, así como de las priorida
des que entienden son inaplazables 
en la presente coyuntura interna
cional. De esta forma, el BID tendrá fi
jados sus lineamientos de acción para 
el presente ejercicio.

Sin embargo, lógicamente la activi
dad no se circunscribe exclusivamen
te a este programa oficial. En efecto, 
durante el fin de semana ya se cumpli
rán tareas de tremenda trascendencia 
como es la mesa redonda que tendrán 
los representantes de los países 
miembros y las autoridades del banco 
para analizar la problemática de la 
deuda externa de América Latina, sus 
efectos y las posibles vías de acción 
en la materia. En la oportunidad, el BID 
presentará un documento especial
mente elaborado sobre el tema, que 
incluye un análisis histórico pormeno
rizado, una evaluación de las conse
cuencias y un conjunto de lineamien
tos de acción básicos.

Por otra parte, es fácil comprender 
que la oportunidad resultará muy pro
picia para los contactos informales 
entre todos los demás participantes, 
entre los que se encuentran delega
dos oficiales, empresarios, banqueros 
privados, observadores y periodistas.

De esta forma entonces, la XXV 
Reunión Anual brinda una excelente 
oportunidad para que los países latino
americanos encaren contactos de to
do nivel con ejecutivos de la banca pri
vada acredora y con la cual procuren 
emplear relaciones comerciales y fi
nancieras. Igualmente los empresa
rios encuentran buenas chances de 
entablar importantes contactos con si
milares de otros países o con los ban
queros internacionales.

En consecuencia, durante los pró
ximos días la atención de gran parte 
de los centros financieros interna
cionales estará centrada en las delibe
raciones que se cumplirán e n  e l H o te l
San Rafael y en los demás lugares físi
cos de Punta del Este, elegidos para el 
desarrollo de la reunión.

PARTICIPANTES

Las estimaciones preliminares en 
referencia al número de concurrentes 
a la Asamblea Anual oscilan en un en
torno de 2.200 a 2.500 personas. Se to
ma como punto de partida la asistencia 
que se verificó en la reunión corres
pondiente a 1983, que se cumplió en 
Panamá, donde llegaron 2.100 perso
nas.

Las estimaciones preparadas por el 
personal del banco a cargo de la orga
nización, establecen la siguiente 
discriminación: 1.000 banqueros priva
dos e Invitados especiales, 300 
miembros de delegaciones oficiales 
de los 43 países miembros, 73 observa
dores especiales de organizaciones 
internacionales; 200 funcionarios ad
ministrativos (la mayor parte contrata
da en el país sede), 90 componentes 
de la delegación del BID, 150 a 200 pe
riodistas, de los cuales un centenar 
corresponden a nuestro país y 200 a 
300 acompañantes.

Este número de participantes es 
sin duda muy importante y está deno
tando claramente la trascendencia que 
tiene la reunión del BID. De un número 
tan significativo de visitantes, sin duda 
Uruguay obtendrá importantes benefi
cios, algunos cuantificables y otros no 
pero, en nuestra opinión, igualmente 
muy considerables. Nos estamos refi
riendo a la oportunidad que se nos 
brinda de hacer conocer a los visitan
tes las posibilidades de una zona de 
gran belleza natural como es Punta del 
Este y además, demostrar la cordiali
dad inherente a nuestro pueblo.

Por otra parte, es necesario desta
car que concurrirán a la reunión im
portantes personalidades americanas 
como ser ministros de economía, pre
sidentes de Banco Central u otros fun

cionarios gubernamentales de gran 
influencia en sus respectivos países. 
Entre los más destacados aparece 
Thnatly Mac Nomar (subsecretario de 
Economía d e  EE.UU.), e l ministro d e  
Economía de Argentina, B e rn a rd o  
Grispun, de Brasil. Delfim Netto, etc.

ALGUNAS CIFRAS

Si bien es necesario esperar la fina
lización de este tipo de eventos a fin 
de sacar los resultados económicos, 
las previsiones iniciales son suma
mente auspiciosas para nuestro país. 
En efecto, el presupuesto de caja pro
yectado por los funcionarios del BID a 
cargo de la organización, y que por en
de poseen amplia experiencia en este 
tipo de encuentro internacional, indi
can: el presupuesto del BID para la 
reunión es de 950 mil dólares, de los 
cuales ingresarán a Uruguay sólo 500 
mil dólares, ya que el resto corres
ponde a los costos de pasajes; gastos 
de alojamientos equivalentes a 500 mil 
dólares; compras y gastos generales 
que podrían ascender a 850 mil dólares 
—un promedio de 350 dólares por 
persona— y gastos extras que podrían 
ser estimados en 200 mil dólares. Con 
estos conceptos se redondea una cifra 
cercana a los 2 millones de dólares, en 
divisas, que tienen como contrapartida 
los gastos de organización en que in
currió nuestro gobierno y que fueron 
estimados en 1 millón de dólares, pero 
realizados en moneda local.

De lo expuesto se desprende en
tonces que los beneficios económicos 
que podrían derivar para nuestro país 
son sumamente interesantes y se 
agregarían a los no cuantificables que 
reseñábamos anteriormente.

DEUDA EXTERNA

Existe amplia expectativa en torno 
a las derivaciones que puedan surgir 
de la reunión a puerta cerrada que 
sobre el tema de la deuda externa se 
llevará a cabo mañana. El carácter pri
vado de la misma asegura el planteo 
frontal de las diversas posiciones y la 
toma de posiciones de los represen

tantes de los distintos gobiernos. Por 
otra parte, se estima que el documen
to que presentan las autoridades del 
BID constituye un invalorable aporte a 
la comprensión global del problema y 
a la consideración de posibles alterna
tivas de solución.

ORTIZ MENA

El jueves ppdo. arribó a nuestro 
país el presidente del Banco Interame- 
ricano de Desarrollo, Lie. Antonio Ortiz 
Mena. Recibió la “ llave” de la ciudad 
de parte del intendente de Montevi
deo, Dr. Juan Carlos Paysée y se 
entrevistó con el presidente de la Re
pública, Tte. Gral. Gregorio C. Alvarez 
y el ministro de Economía y Finanzas, 
Ing. Alejandro Végh Villegas.

Ortiz Mena señaló que la reunión a 
efectuarse en Punta del Este puede 
calificarse de “trascendental para 
América Latina” , ya que se realiza en 
“un momento de crisis generalizada 
en el mundo y particularmente en 
nuestra América Latina” . “ No es sola
mente la situación económica la que 
estamos atacando —dijo— sino la tran
quilidad social de todos los países de 
América” . Afirmó también que “ esta 
es un lucha fundamental por la paz 
dentro de nuestro continente” .

En cuanto a la situación de Argenti
na, en materia de endeudamiento ex
terno, el presidente del BID se mostró 
optimista y expresó: “ Argentina tiene 
un gobierno deseoso de resolver, de 
una buena vez, sus problemas de 
deuda pública, por lo tanto soy opti
mista sobre el futuro de ese país. Ade
más cuenta con enorme cantidad de 
recursos humanos y materiales, así 
como con interesantes proyectos de 
desarrollo” . Como se recordará, Ar
gentina posee una deuda externa que 
se aproxima a los 45.000 millones de 
dólares y mantiene una situación
c o m p le ja  c o n  la  b a n c a  p r iv a d a  in te r n a 
cional a la cual le ha solicitado una 
prórroga para el pago de los intereses 
vencidos y está tratando de alcanzar 
un acuerdo de refinanciación bajo con
diciones especiales.

Respecto a los futuros acuerdos 
entre el BID y nuestro país, el Lie. Ortiz 
Mena explicó que “el BID tiene varios 
proyectos pendientes con Uruguay. 
Pero es el país el que debe señalar 
cuál es el proyecto que se debe finan
ciar, es decir, las prioridades son es
tablecidas por cada país” .

REUNION 1985

En oportunidad de realizarse cada 
Asamblea Anual de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
se decide cual será la sede de la 
reunión del año siguiente. En esta 
oportunidad se designará como próxi
ma sede a Austria, por lo cual en 1985, 
el BID se trasladará al viejo continente 
para realizar su evaluación anual de re
sultados.

PROGRAMA DETALLADO

El program formal se desarrollará 
en la siguiente forma: domingo de 10 a 
12 horas, sesión preliminar de los je
fes de delegación y de 15.30 a 18.30 se 
cumplirá la mesa redonda sobre deuda 
externa y desarrollo de América Lati
na. Lunes de 10 a 12 tendrá lugar la 
inauguración oficial en el Centro del 
Espectáculo, en la que pronunciarán 
discursos el teniente Gral. Gregorio C. 
Alvarez y el Lie. Antonio Ortiz Mena. El 
Ing. Alejandro Végh Villegas será ele
gido presidente de la Asamblea por el 
próximo año.

Por la tarde, de 16 a 19, se de
sarrollará la primera jornada de dis
cursos de los gobernadores. Estas se
siones se extenderán durante martes 
y miércoles de 9 a 13 horas, estando fi
jada la ceremonia de clausufa para el 
miércoles a las 13 horas.
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Reportaje a Jesús de la Sema

La Prensa: el Parlamento de Papel
queda en c la ro  cuando com enta que la Ley Fraga com en
zaba por reconocer " la  libertad de p re n sa ", establaciendo 
a continuación " la s  lim itac iones a la libertad de p rensa ". 
Los m árgenes eran de tan arb itraria  vaguedad, que hasta 
se hacía re ferencia  a " la  falta de re sp e to " a las figuras 
políticas del país, a través de la in form ación o la op in ión. Y 
las sanciones —hace h incapié de la Serna— nunca se to 
maban por la vía jud ic ia l: eran de m ero curso  adm in is tra ti
vo, como queda d icho.

B a j o  el rég im en de Francisco Franco, la prensa españo
la in form ó sobre la m uerte  de Stalin en páginas in te rio res  
—con expresa p roh ib ic ión  de hacerlo en prim era plana— , 
sin fotografía de n ingún tip o  y en un espacio de un de te r
m inado y escaso núm ero de líneas. La m uerte de la reina 
Mary de Inglaterra, en cam bio, ocupó la a tención de los 
cron istas durante a lgunas horas. Vaya a saberse por qué 
razón, sin em bargo, el gob ie rno  reso lv ió  de pronto  —por sí 
y ante sí, desde luego— que tam poco era conven ien te  in 
s is tir dem asiado en aquel asunto: lo convino m ientras la 
dama era velada de cuerpo  presente  en la Abadía de 
W estm inster, de  m odo que a llí se suspend ió  toda in form a
ción al respecto: hasta el día de hoy, la d ifun ta  señora des
cansa en la Abadía, sin que los d iarios de España hayan 
notificado que sus huesos descansan al fin  en tie rra , por
que polvo era y al polvo volvió. Pero el m ilagro ocurría  en 
Barcelona, donde el to re ro  Chamaco s iem pre  obtenía las 
dos orejas en la lid ia dom in ica l, porque era am igo de un 
destacado func ionario  del rég im en. Im portaba poco que el 
público lo silbara o no: para la prensa, el Chamaco era in
variablem ente un triun fador.

BAJO EL "N U EVO  O RDEN "

Todo esto, que parece tom ado de alguna tira de R ipley, 
ocurrió  e fectivam ente en la España franqu is ta , según 
puede a testiguarlo  el señor Jesús de la Serna, subd irec to r 
del d iario  "E l País" de M adrid, as is ten te  al E ncuentro  Na
cional de Period istas ce lebrado  en estos días en >a Casa 
del Partido Colorado, y cuya palabra fue  requerida  por LA 
SEMANA de EL DIA. De la Serna no es so lam ente un 
hom bre que hoy ocupa un cargo de excepciona l im portan 
cia en el panoram a del pe riod ism o  español, s ino  a lgu ien 
que s iente  a la prensa "e n  la masa de la s a n g re ", por u tili
zar su propia y bien española expres ión : su padre actuaba 
ya en 1938, de m odo que vivió todo el p roceso  desde su pri
mera infancia, y él m ism o com enzó a e sc rib ir para las rota 
tivas en 1952, en plena postguerra  española.

Los hechos, después de todo, no están tan le jos  com o 
a prim era vista pudiera parecer: José A n ton io  G im énez Ar- 
nau, creador de la Ley de Prensa de 1938, emanada de l go 
b ierno franqu ista  con sede en Salamanca, vive hoy to 
davía. Fue el responsab le  de una se rie  de d ispos ic iones  
que reducían el papel de los d ia rios , p rácticam ente , a la 
publicación de los partes de guerra. Toda otra información

era tenida, potencía lm ente , com o un d e lito . Había ade
más, d ice  de la Serna, una se rie  de palabras p roh ib idas: y 
no tanto por razones po líticas, cuanto  por la tu te la  asfix ian 
te que el ca to lic ism o e jercía  sobre  cuanto  el pueb lo  espa
ñol podía tener al a lcance de la vista. El v is itan te  vacila un 
poco cuando llega el m om ento  de escoger un e jem plo , y al 
cabo —dejando de lado, sin duda— vocab los de m uy otra 
naturaleza, señala que estaba p roh ib ido  e sc rib ir la palabra 
"a x ila " ,  acaso ten ida por m a lo lien te  en aquella  tie rra  tan 
franca y realista, donde el A rc ip res te  e log ió  a las m ujeres 
d ic iendo entre  o tras cosas: "S i diz que los sobacos tiene 
algo m o ja d o s ..."  Todo lo que tuviera a lguna re lación con el 
cuerpo, com enta De La Serna, se había conve rtido  en tema 
tabú.

En aquellas cond ic iones, señala el en trev is tado, con el 
"nuevo  o rd e n " estab lec ido  después del levantam iento  m i
litar, la prensa española de jó  de pe rtenece r al m undo o cc i
dental. Quedó abso lu tam ente  som etida  a los con tro les  del 
Estado.

LA "L E Y  FR AG A"

Como LA SEMANA de EL DIA in s is tió  en conocer el pa
pel de la prensa en el tráns ito  hacia la nueva dem ocracia  
española, de la Serna se detuvo en un m om ento  de espe 
cial s ign ificac ión , pautado por la llamada Ley Fraga Iribar- 
ne, de 1966. No fue, sin duda, el des iderá tum , aunque m i
tigó la serie  de c ie rres , m ultas y p rocesam ientos que 
venían ocurriendo  desde 1938. Las d ispos ic iones  de l esta
do de guerra, subraya de la Serna, prescindían de la 
empresa periodística  com o tal, responsab ilizando al d irec 
tor, d irectam ente , por cua lqu ie r cosa que se pub licara : la 
autocensura, por esta vía quedaba de tal m odo asegurada, 
d ice el destacado period is ta  español, que hasta 1960 nadie 
se atrevió a escrib ir en sus co lum nas la palabra "c o m u n is 
m o ", com o si aquella  realidad no ex is tiese  ni den tro  ni 
fuera de España.

La Ley Fraga tuvo com o v irtud  esencia l la de anu lar el 
régim en de censura previa. Mantuvo, con todo, con tro les  
muy fuertes sobre la op in ión  period ística , e je rc idos  funda
m entalm ente por la vías adm in istra tiva . Bajo su vigencia, 
sin em bargo, com enzó un c ie rto  desconge lam ien to , don
de el ingen io  y la habilidad —la astucia  propia del español, 
destaca de la Serna— pud ieron e je rce rse  de alguna mane
ra. "U s te d  conoce b ien e s to " , d ice  el d is tingu ido  v is itan 
te: nosotros carecíam os de auté tica  libertad  de expresión, 
pero estaban las en tre lineas, y estaba tam bién el humor. 
Contábamos asim ism o con la a lusión, el sobreentend ido: 
se trataba de encontrar todas las form as de dec ir sin decir. 
El régim en, ya no tan lozano com o al p rinc ip io  de su vida 
h istórica , no tenía respuesta  coerc itiva  para este tipo  de 
elem entos.

Interrogado sobre el teno r de los con tro les  adm in is tra 
tivos aplicados en tiem pos de la Ley Fraga, de la Serna 
aclara que —si bien no había censura previa— había sí lo 
que se llam ó "d e p ó s ito  p re v io ". Es dec ir: una vez im pre 
sa, cua lqu ie r pub licación debía ser enviada al M in is te rio

de Inform ación y Prensa, donde por lo m enos un e jem plar 
era se llado con constancia  expresa de la hora en que 
d icho acto ocurría . Hasta m edia hora después, ningún 
e jem plar de  la tirada en cues tión  podía ser puesto en ven
ta, ni re tirado  s iqu iera  de l M in is te rio . Los censores esta
ban leyendo. Y si encontraban a lguna cosa que era del in 
qu is ito ria l desagrado —dice  de la Serna— allí empezaba 
"e l tira y a flo ja " : exp res ión  bien nuestra  que utiliza para 
evocar las conversac iones —que inclu ían desde la súplica 
al in su lto— destinadas a rescatar el e jem p lar ideo lóg ica 
m ente incautado.

Con sonrisa  a lgo amarga, de la Serna reconoce que — 
de cua lqu ie r m anera— aque llo  era m ejor que as is tir al Mi
n is te rio  llevando una galerada tras la o tra , para que todas 
fueran aprobadas po r la autoridad  de guardia. Su ironía

UN AGORA PARA TODOS

Quizá para sorpresa de m ucho lec to r uruguayo, la Ley 
Fraga sigue todavía hoy, al m enos form alm ente, v igente en 
España. De manera expresa, nunca fue derogada, de mo
do que el "d e p ó s ito  p re v io " se cum ple  aún en p leno go
b ierno actual y el M in is te rio  sigue se llando los e jem plares 
entregados. C laro que, en los hechos, todo el m undo en
tiende que la Ley Fraga ha sido tácitam ente abolida por la 
C onstitución española, así que a nadie se le ocurriría , por 
ejem plo, ex ig ir a un period is ta  el "c a rn é "  que en un tiem 
po sólo adjudicaba el gob ierno, com o una form a com ple 
mentaria de con tro la r más férream ente  la in form ación. El 
M in isterio , obviam ente, no dejaría de se lla r los e jem plares 
para reg is tro  en n inguna c ircunstancia .

Es que apenas in ic iada la trans ic ión  — unos c inco años 
antes de la m uerte de Franco, estim a de la Serna— los 
d iarios españoles com enzaron a desem peñar la función de 
un verdadero "pa rlam en to  de p a p e l". Fueron el ágora para 
la gente desconocida en la po lítica  española, pues en prin 
c ip io  —en situación que de la Serna com para, relativam en
te, con la del U ruguay de hoy— la op in ión  pública no tenía 
noticia alguna de los p ropós itos  e ideales de las figuras jó 
venes deseosas de aportar al p roceso dem ocrá tico . El úni
co cam ino para descub rir a estos ciudadanos, que form a
ban el verdadero porven ir po lítico  de España, d ice de la 
Serna, era e l"pa rla m e n to  de p a p e l".

El v ia jero no tiene inconven ien te  en adm itir que, a c ie r
ta altura de la trans ic ión , hubo en la prensa española la 
p revis ib le  excesiva po litización.

Se estrecharon notoriam ente  las páginas dedicadas a 
notic ias in te rnaciona les y hasta las re fe ren tes a deportes 
—dice— porque la po lítica  lo invadía todo.

Hubo, además, una mezcla, agrega — "y o  creo  que na
da sa n a "— entre  el period ism o y la política, de manera 
que a lgunos period is tas em pezaron a adqu irir una cierta  
notoriedad en un plano d ife ren te  al de su m isión específi
ca. Porque en este sentido, de la Serna maneja en todo 
m om ento un c rite rio  perfectam ente  p ro fesiona l: el pe
riod ism o es básicam ente in form ación. Por o tro  lado, dice, 
tam bién ocurrió  que a lgunos po líticos tom aron a la prensa 
com o el ám bito natural para sostene r lo suyo. Todavía se 
arrastra en España a lgo de  esta situación, d ice  el en trevis
tado, y asuntos que deberían ser llevados d irectam ente  al 
Parlamento, suelen ser ventilados y debatidos con ante
rioridad en las co lum nas de los rota tivos más prestig iosos. 
Y en realidad —sentencia  de la Serna— " o  somos políticos 
o somos p e rio d is ta s ".

Pese a cua lqu ie r ob jec ión  al respecto, se com prende 
de sobra la razón de este  exceso en el "d e s ta p e " , por así 
decir, m anifestado tam bién en este plano.

El subd irec to r de "E l País" de Madrid proclama orgullo- 
sám ente que, por encim a de cua lqu ie r e rro r m enor, la 
prensa fue, en España, el e lem ento esencia l para lo que 
llama "u n a  trans ic ión  sin trau m as". Vaticina que en la si
tuación uruguaya el "pa rlam en to  de p a p e l"  habrá de jugar 
—y está jugando— un papel de análoga naturaleza. "L a  
uruguaya ha sido s iem pre  una prensa c u lta ", subraya y 
considera que el tiem po de las res tricc iones a la libertad 
de in form ación no ha sido lo su fic ien tem ente  extenso co
mo para in te rrum p ir la trad ic ión  que este derecho funda
mental ha ten ido  entre  nosotros.

Naturalm ente, LA SEMANA de EL DIA no quiso in te rro 
gar a Jesús de la Serna sobre tem as com o la censura o el 
derecho de los pueb los a una in form ación cabal de lo que 
ocurre en la com arca y el m undo. Las respuestas habrían 
sido dem asiado obvias y las preguntas fuera de lugar: casi, 
un desconocim ien to  de qu ién  es este ciudadano de la 
nueva España y qué representa  "E l País" de Madrid en el 
panorama de l actual period ism o en id iom a español.

Agenda Del “ Encuentro Nacional de Periodistas”
E n  el día de hoy fina lizará el "E n 
cuentro  Nacional de P e rio d is ta s ", 
que tuvo lugar en la Sala de la Con
vención del Partido Colorado. Parti
ciparon a lrededor de cua troc ien tos  
period is tas p ro fes iona les  y es tu 
d iantes de period ism o, y el tema 
centra l de los debates fue  "L ib e rta d  
de e xp re s ió n ".

Las activ idades para hoy inc luyen 
la exh ib ic ión  de videotapes, una 
conferencia  del P residente  de la Co
m isión de L ibertad de Prensa de la 
SIP, docto r Raúl K ra ise lburd  sobre 
"S ituac ión  in te rnaciona l de la p ren 
sa " y la lectura de los in fo rm es de 
los p res iden tes de las d is tin tas  co 
m isiones. Las reso luc iones adopta
das por estos grupos de trabajo se
rán entregadas en un acta a las auto 
ridades presentes: inc luso  a los par

tidos po líticos, en cuyo nom bre 
hablará a los period is tas un d irigen te  
partidario.

Cabe destacar que fue em otiva la 
cerem onia de apertura del en
cuentro, llevada a cabo el pasado día 
jueves. La e jecución  del h im no na
cional fue ca lurosam ente  aplaudida 
por los period is tas presentes, y de 
inm ediato se m an ifestó  ei unánime 
repudio  a la de tenc ión  de l d irec to r 
del d iario  paraguayo "A B C  C o lo r" , y 
a la clausura por tiem po inde te rm i
nado de este  órgano de prensa, d is 
puesta por el rég im en de Asunción. 
Hubo un voto de aplauso a Zuco lillo . 
por la actuación p ro fes iona l y ótica 
que le cupo en el ep isod io , y se re 
solvió so lic ita r la liberac ión  de l de te 
nido, com o asim ism o cursar una no
ta de so lidaridad al ro ta tivo "A B C ".

A continuación  el señor M iguel

Manzi, in tegrante  de la Com isión Or
ganizadora, d io  la b ienvenida a los 
presentes y se p roced ió  a e leg ir al 
p residente  de l encuentro , d is tinc ión  
que recayó en la persona de Eduar
do Navia. Los secre tarios fueron los 
señores W alter Nessi y Darío Pimen- 
tel. este ú ltim o in tegrante  de nuestra 
casa periodística.

A lo largo del evento se escucha
ron tres conferencias: la del subd i
rector del d iario  "E l País", de 
Madrid, señor Jesús de la Serna, 
sobre "E l papel de la prensa en la 
transición españo la "; la de U lises 
Graceras, con el tema "P rinc ipa les  
tendencias del púb lico  en los me
dios de com un icac ión ", y la de Fer
nando Baccaro, a p ropósito  de "L a  
situación de la prensa en el in te rio r 
del pa ís".
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Una H istoria Hecha de Culpas
A veces, siquiera para ser in sc rito  en a l

gún Tratado del Asom bro, aparecen a lgu 
nas referencias al carácter “ d e m o crá tico ”  
del gobierno que en el Paraguay encabeza 
el general A lfredo S troessner.

Y a modo de exp licac iones irrep lica b les  
se indica que m etódicam ente, cada c inco  
años, el pueblo guaraní es llam ado a e lec 
ciones y por abrum adoras m ayorías se 
expresa en favor del hom bre supe rio r que 
desde hace tre inta años es allá dueño  del 
gobierno, vidas y haciendas.J

Nadie que conozca aunque sea en té r
minos de relatividad la s ituación  paraguaya 
puede ignorar que esas e lecc iones, o re 
elecciones, responden a inconsu ltas  re fo r
mas a la C onstitución y a una m ecánica 
electoral que linda las fron te ras de la farsa.

Pero hay desconociendo  eso, y todavía 
más, dando por sentado que asi no fuera, 
hechos recientes cuyo rigo r ex im e de toda 
excusa:

La im periosa necesidad de aum entar las 
exportaciones no puede hacernos o lv idar la 
también im periosa necesidad de de fin ir 
una estrategia de política com ercia l con 
perspectivas de fu tu ro . No es posib le  que 
las autoridades uruguayas continúen bus
cando cualqu ier tipo  de opción, sin tener 
claro cuáles pueden ser los m ecanism os 
más adecuados para avanzar en el proceso 
de ampliación de nuestras ventas externas.

En ese sentido, entonces, nos parece 
que existen algunos lincam ien tos básicos 
que deben estar presentes en cualqu ier 
programa com ercia l global.

Partidos po líticos de varios países del 
área han p re tend ido  realizar en A sunción  
un foro en favor de la dem ocracia , la del 
continente  en genera l y la de Paraguay en 
particular, y ha sido  p roh ib ido  con e l ya ob 
soleto argum ento que por estos lados se 
empleó y aún se em plea para ju s tif ic a r 
otras form as de au to rita rism o: po r ese ca
mino se favorece la expansión com un is ta ...

Por otro  lado, la acción d irec ta  de l d ic ta 
dor paraguayo ha im puesto  severa p ris ión  
al d irec to r del ún ico  m edio de prensa opo
sitor a su rég im en: el d ia rio  ABC. ¿Delito? 
Negarse a revelar el nom bre del period is ta  
que tuvo la osadía de c ritica rle . Se le ha in 
com unicado y se desoyó  al T ribuna l de Ju s 
ticia, que procuró  asum ir personería . Peor 
aún: ABC acaba de ser c lausurado por la 
dictadura.

¡Qué tris te  ha de ser llegar al fina l de la 
vida y dejar com o h is to ria  propia tantas y 
tantas cu lpas!...

Por e jem plo, creem os que está claro la 
Im posibilidad o inconven iencia  de con 
centrar la m ayor parte de nuestro  flu jo  ex
portador en Brasil y A rgentina. E llo nos de 
jaría librados a las inestab ilidades frecuen 
tes de nuestros vecinos. De todas form as, 
siem pre serán in te rlocu to res  com erc ia les 
de im portancia, pero no los únicos. Tam po
co podem os dejar de partic ipar en los m er
cados que poseen a lto  poder adquis itivo, 
allí debem os com petir en calidad y precio . 
Finalmente, debem os in s is tir en la apertura 
de opciones en reg iones que hasta el p re 
sente parecían inaccesib les, com o por 
e jem plo Irán, convertido  en grata sorpresa.

L o s  ú lt im o s  a c o n te c im ie n to s  p o lí t i 
c o s , d e  tan  h o n d a s  re p e rc u s io n e s  en  
e l á m b ito  d e l p a ís , o b lig a n  a un  e x a 
m en  s e re n o  y p ro l i jo  d e  la s itu a c ió n .

M ás a llá  d e  la s  d e d u c c io n e s  q u e  
ca d a  u n o  p u e d a  e x tra e r  re s p e c to  a l 
e p is o d io  q u e  ha p ro ta g o n iz a d o  e l p re 
s id e n te  d e l d ire c to r io  d e l P a r t id o  N a 
c io n a l, a l c u a l n o  h e m o s  d e  re fe r irn o s  
p a r t ic u la rm e n te , la  c iu d a d a n ía  va a d 
q u ir ie n d o  una  v is ió n  m ás  c o m p le ta  d e l 
c ru c ia l m o m e n to  q u e  v iv im o s .

La p r im e ra  c o n c lu s ió n  e n to n c e s ,  la 
q u e  h o y  h a c e  c a rn e  en  e l p e n s a m ie n to  
g e n e ra l, e s  q u e  lo  q u e  e s tá  en  ju e g o  
e s  una  s o lu c ió n  g lo b a l,  q u e  e m p ie c e  
p o r  c o m p re n d e r  e l in te ré s  d e  la R e 
p ú b lic a  s in  p o s p o n e r lo  o  u s a r lo  a m o 
d o  d e  re h é n  en  n o m b re  d e  in te re s e s  
q u e , a u n q u e  s e a n  re s p e ta b le s ,  a p u n 
te n  a lo  p a r t ic u la r .

La p ro p ia  re a c c ió n  c iu d a d a n a , 
t ra n s c u r r id o  e l p r im e r  m o m e n to  d e  e s 
tu p o r , lo  e s tá  in d ic a n d o : s e  c o in c id a  o  
no  c o n  la s o lu c ió n  in s t itu c io n a l d e  q u e  
se  h a b ló  o  se  p ro p u s o , la  g e n te  s ie n te  
q u e  p o r  e sa  m e c á n ic a  se  c o m p ro m e 
te n  lo s  e s p a c io s  ya  c o n s e g u id o s  y se  
h a ce  m á s  c o m p lic a d a  la  ta re a  d e  c o n 
s e g u ir  o tro s .

P o rq u e  a p o c o  q u e  se  e x a m in e  la 
s itu a c ió n  d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  q u e  
se  elija, ha d e  c o m p re n d e rs e  s in  m a r
g e n  p o s ib le  p a ra  e q u ív o c o s  q u e  to d o  
lo  q u e  se  ha  c o n s e g u id o  d e s d e  1980 a l 
p re s e n te  e s  e l re s u lta d o  d e  u n  g ra n  
fre n te  d e  o p o s ic ió n  d e m o c rá t ic a ,  c u y a  
m ilita n c ia  c o o rd in a d a  y c o n s ta n te  ha 
h e c h o  la  u n id a d  n a c io n a l en  to rn o  al 
re s c a te  in a p la z a b le  d e  la s  l ib e r ta d e s .

Tan fe c u n d a  ha s id o  e s a  c o in c id e n 
c ia  q u e  a u n  en  un  m o m e n to  e n  q u e  
a p a re c e  un fa c to r  d e  p e rp le jid a d e s  y 
c o n fu s io n e s  c o m o  e l q u e  te rm in a  d e  
a c o n te c e r , d e s d e  e l p ro p io  ré g im e n  se  
a lzan  v o c e s  a f irm a n d o  la  v ig e n c ia  d e l 
c o m p ro m is o  e le c to ra l a s u m id o . “ N o  
hay q u e  d u d a r: h a b rá  e le c c io n e s  ta l 
c o m o  e s ta b a  p re v is to ” , ha d ic h o  d e s 
p u é s  d e  lo s  s u c e s o s  e l m in is t ro  d e  D e 
fe n s a . Y en  la  e n tre v is ta  q u e  p ro v o c a 
ro n  c o n  lo s  re p re s e n ta n te s  d e l P a r t id o  
C o lo ra d o , lo s  c o m a n d a n te s  d e  la s  tre s  
fu e rz a s  ra t if ic a ro n  q u e  “ e l p ro p ó s ito  
d e l a c tu a l p re s id e n te  d e  la R e p ú b lic a , 
as í c o m o  e l d e  la s  F u e rz a s  A rm a d a s , 
e s  q u e  e l p e r ío d o  d e  g o b ie rn o  d e l T te . 
G ra l. (R ) A lv a re z  f in a lic e  in d e fe c t ib le 
m e n te  e l p r im e ro  d e  m a rz o  d e  1985” .

T o d o  e s to ,  ta n  d e f in i t iv o  — 
e le c c io n e s  y t ra n s fe re n c ia  d e l p o d e r  
en  e l t ie m p o  a n u n c ia d o — e s , a d e m á s , 
lo  q u e  c o n  p a r t ic u la r  in s is te n c ia  han 
v e n id o  e x ig ie n d o  lo s  p a r t id o s  d e s d e  e l 
m is m o  m o m e n to  q u e  se  d io  a c o n o c e r  
e l p la n  p o lí t ic o  d e l g o b ie rn o  y la s  F u e r 
zas A rm a d a s .

Y e s to  e s , p o r  ú lt im o , lo  q u e  e m a n a  
c o m o  p r im e ra  d e te rm in a c ió n  d e l a c to  
p lu ra lis ta  d e l 27 d e  n o v ie m b re  a l p ie  
d e l O b e lis c o , c u y o  v e rd a d e ro  s ig n i f i 
c a d o  se  ve  h o y  m á s  c la ro  q u e  e n 
to n c e s , p o rq u e  m ás  a llá  d e  lo s  
c o m p ro m is o s  c o n c re to s  q u e  a llí  se  
e x p re s a ro n , e m p e z ó  a d e m o s tra r  lo  
q u e  h o y , d e  n u e v o , s u rg e  c o m o  un 
h e c h o  n a tu ra l: la  c o n v iv e n c ia  p a c if ic a  
aun  en  la m a y o r d is ta n c ia  e n tre  las  
id e a s , en  la m e d id a  q u e  h o n ra d a m e n te  
se  c o in c id a  q u e  lo  p r im e ro  e s  e l p a ís  y 
q u e  nada  q u e  se  haga  o  se  p ie n s e  
p u e d e  a p a rta rs e  d e  e s a  c o n c e p c ió n ,

De ah í q u e , a lu d ie n d o  o tra  vez a lo s

ú lt im o s  h e c h o s  en  e l p la n o  d e  la v id a  
p a r t id a r ia , p ro c u re m o s  u b ic a r  la  a te n 
c ió n  en  lo  v e rd a d e ra m e n te  re le v a n te  
d e  to d o  e l a s u n to : la  e le c c ió n ,  ú n ic o  
in s tru m e n to  p a ra  s a lir  d e  e s te  e s ta d o  
d e  c o s a s .

S e  d irá : la s  e le c c io n e s  n o  s o n  un  
f in , s in o  un  m e d io , e  im p o r ta n  s o b re 
m a n e ra  la s  c o n d ic io n e s  q u e  la s  p re s i
d a n .

Es e x a c to . P e ro  ta m b ié n  lo  e s  q u e  
ca d a  c o s a  q u e  se  p ro c u re  p o r  a p a rte  
d e  e sa  g ra n  c o r r ie n te  d e m o c rá t ic a  q u e  
c o n c lu y e  en  u n a  d e s e s p e ra d a  b ú s 
q u e d a  d e  l ib e r ta d e s ,  se  d e b il i ta  e n  la 
p a rc ia lid a d  y se  f r ic c io n a  e n  a r t i f ic ia le s  
o p o s ic io n e s .

EL D IA , en  n o ta  e d ito r ia l,  ha  e n c a 
ra d o  e l te m a  e n  e s to s  té rm in o s :  “ D e s 
p u é s  d e  a lc a n z a d a  e s a  c o in c id e n c ia ,  
en  u n o  y o tro  p a r t id o  t ra d ic io n a l se  ha 
p re s u m id o  lo  q u e  p o d ría  o b te n e rs e  en 
e l d iá lo g o  c o n  la s  F u e rz a s  A rm a d a s  y 
en  fu n c ió n  d e  e llo  se  h a n  a d e la n ta d o  
p o s ib le s  a c t itu d e s :  p a r t ic ip a c ió n  a u n  
s in  c o n s e g u ir  e l c ie n  p o r  c ie n to  d e  lo s  
p o s tu la d o s , a b s te n c ió n ,  p ró r ro g a , e tc .

“ T o d o  e s to , in s is t im o s ,  s in  q u e  e l 
d iá lo g o  se  h u b ie ra  fo rm a liz a d o  y fu e ra  
p o s ib le  d e d u c ir  ya , d e f in it iv a m e n te ,  
c u a l ha  d e  s e r  e l re s u lta d o  d e  la  n e g o 
c ia c ió n  p o lí t ic a .

“ N o  e s  e s to  d e  a lg u n a  m a n e ra  u b i
c a r  la  c a rre ta  d e la n te  d e  lo s  b u e y e s ?

“ ¿ N o  se  d e b ie ra ,  d e  u n a  b u e n a  
vez, o rg a n iz a r  e l d iá lo g o  y d e s p u é s  s i, 
en  e l á m b ito  d e  la s  a u to r id a d e s  in 
te rn a s  p o r  c u y o  m a n d a to  se  a c tú a , d e 
c id ir  p o s ic io n e s ?

“ M u c h o  n o s  te m e m o s  q u e  p o r  e s te  
e n fo q u e  p a rc ia l d e  la  c o y u n tu ra  s e  e s 
té n  d i lu y e n d o  e s fu e rz o s  y o b je t iv o s :  e l 
á rb o l ta p a  a l b o s q u e .

“ P o rq u e  s i c a d a  u n o  d e  lo s  p u n to s  
c o n te n id o s  e n  la s  d e c la ra c io n e s  y 
p ro c la m a s  q u e  h a n  h e c h o  lo s  p a r t id o s  
t ie n e  un  c a rá c te r  d e  c o m p ro m is o  p re 
v io , n in g ú n  c o m p ro m is o  t ie n e  m a y o r 
s ig n if ic a c ió n  n i m á s  a p re m io  q u e  e l 
q u e  e m a n a  p o r  n a tu ra le z a  d e l c o n ju n to  
d e  e llo s :  la d e m o c ra t iz a c ió n  d e l p a ís  
en  e l p la z o  p re v is to .  D ig á m o s lo  m ás  
c la ro  to d a v ía : la  D e m o c ra c ia  y e l p la z o  
so n  e l s u b s tra to  in s e p a ra b le  d e  e s e  
c o m p ro m is o ” .

E s o p o r tu n o  in s is t i r  e n  e s to .  S i a lg o  
p o s it iv o  t ie n e  e l re c ie n te  e p is o d io  es  
q u e  a c tú a  a m o d o  d e  a la rm a  s o b re  e l 
r ie s g o  d e  f ra c tu ra r  u n a  g ra n  c o in c id e n 
c ia  c u y a  a u to r id a d  p ro v ie n e  p re c is a 
m e n te  d e  re p re s e n ta r  a l p u e b lo  e n  o b 
je t iv o s  s in  b a n d e ría s  p a r t ic u la re s .

R e c o m p o n e r  r á p id a m e n te  e s e  
in s tru m e n to  y to m a r  la  in ic ia t iv a  e n  e l 
d iá lo g o  n o s  p a re c e  lo  m á s  in te l ig e n te  
q u e  a h o ra  p u d ie ra  h a c e rs e . In c lu s o  
pa ra  q u e  la  p o lé m ic a  e s té r i l  n o  haga  
m ás  d if ic u lto s o  e l c a m in o .

E l p u e b lo  s a b e  a h o ra  q u e  s e rá  c o n 
v o c a d o  a e le c c io n e s .  A e le g ir ,  p o r  f in , 
s u s  g o b e rn a n te s , to d o s  s u s  g o b e r 
n a n te s .

Y a n s ia  h a c e r lo , d e s p u é s  q u e  s u s  
p a r t id o s  h a y a n  lu c h a d o  h a s ta  e l f in a l,  
lú c id o s  y c o h e re n te s ,  p o r  o b te n e r  la s  
m e jo re s  c o n d ic io n e s  p a ra  e s e  ya h is 
tó r ic o  a c o n te c im ie n to .

T o d a v ía  no  e s  e l m o m e n to  d e  la 
e s tra te g ia  s e c to r ia l.  P r im e ro  h a y  q u e  
m a rc a r e l te r re n o , d e f in ir  la s  re g la s  d e  
ju e g o . D e s p u é s  sí, c a d a  u n o  a s u m irá  
s u s  re s p o n s a b il id a d e s  c o m o  m e jo r  la s  
e n tie n d a .

El A utoritarism o Que no Cesa
Y a  h icim os re ferencia  expresa y em itim os nuestra  op in ión  reproba to ria  ante la p ris ión  del 
d irector del d iario  paraguayo “ A B C ” , A ldo  Z uco lillo . Ahora, com p le tando  en repres ión  su 
medida anterio r, el gob ie rno  paraguayo —con la co rrespond ien te  y dóc il argum entación 
sem ijurídica que se usa para estos casos— acaba de c lausurar por tiem po indeterm inado 
al periódico en cuestión .

Un régim en que tiene severam ente  las riendas de l poder decen io  tras decen io , no ha 
logrado cons tru ir aquel consenso  básico  que le perm ita  s iqu ie ra  to le ra r la ex is tenc ia  de un 
órgano de prensa opos ito r y lo de fina  rad ica lm ente  com o “ subve rs ivo ” . De esa forma, se 
insiste en un cam ino represivo  cuya cond ic ión  an tih is tó rica  se hace año a año más c lam o
rosa.

Al respecto, cabe recordar que la m ism a firm a m in is te ria l que se puso al pie de la re 
solución que clausura al “ ABC ” , es la que figura  tam bién en la dec is ión  de im ped ir la rea li
zación del Foro de Partidos D em ocráticos que se iba a rea lizar en A sunción , el próxim o 
mes de abril.

En el com unicado respectivo  se afirm aba, en c rue l e invo lun taria  ironía que "n o  (se) 
perm itirá que partidos o grupos po líticos ex tran je ros  puedan u tiliza r el te rr ito rio  nacional 
para la realización de eventos o reun iones de carácter po lítico  nacional o in te rnaciona l pa
ra concertarse con fines ignorados a espa ldas de sus respectivos p u e b lo s ” .

Así como se lee, “ a espaldas de sus respectivos p u e b lo s ” . Es dec ir que. s igu iendo 
el viejo tic autoritario  que m enta al pueb lo  pero no lo  deja sa lir de un estado de tu te la  pe r
manente, se le cita pero se le  quita  un d ia rio  d is iden te  o una reun ión  de partidos dem ocrá 
ticos por ser factores de tum u lto  y desestab ilizac ión .

¿En Qué Quedamos?
estos días, una y otra vez, se oye a d ir i

gentes blancos a firm ar " lib e ra d o  M assera. 
liberado Seregni, ahora so lo  falta la 
desproscripción de W ilson ” . Esa frase 
transita vigorosam ente por la incoherencia , 
pues olvida el hecho que los libe rados Mas- 
sera y Seregni están tan p roscrip tos  com o 
el líder blanco. De esa form a, los d ir ige n te s  
en cuestión dem uestran una in trans igencia  
de h ierro cuando m iran hacia tie rras  p ro 
pias, que se transform a en m anteca cuando 
observan las ajenas.

Si de p rinc ip ios  se tratara (¿se trata, re 
almente?) habría que ex ig ir para todos la 
misma situación, en tend iendo  de esa form a 
que no puede haber dos m edidas y dos

posturas, que llevan a dar aval de su fic ie n 
cia en a lgunos casos y en o tros  — 
exactam ente igua les— en tende r que se 
está ante una clam orosa insu fic ienc ia .

¿ü es que se qu ie re  dec ir que puesto  el 
líder blanco en la s ituación de M assera y 
Seregni, todo quedaría aclarado? Si el a rgu 
mento es ese, no tenem os nada que ag re 
gar. Sospecham os, eso sí, que la fo rm u la 
ción no ha sido muy clara y perm ite  que la 
ambigüedad in terpre ta tiva  se expanda. Lo 
que no parece muy ausp ic ioso  en estos 
momentos, que exigen pos ic iones nítidas, 
para que el pueb lo  —en de fin itiva  el que 
im porta— sepa donde está cada uno, qué 
propone y, sobre todo, qué pre tende.

La Sorpresa Iraní
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Seregni Libre, Pero no Puede 
Ser C andidato Por Dos Años

RAS un poco más de ocho años de rec lu 
sión, decretados por la Justic ia  M ilitar, el 
pasado lunes, cuando eran las 17 y 40, 
abandonó la Cárcel Central de M ontevideo 
el ex candidato a la p res idenc ia  de  la Re
pública, del Frente Am plio , Líber Seregni.

Hacía prácticam ente  cerca de dos sema
nas que se habían in tens ificado  los rum o
res sobre su pronta liberac ión , c ircuns tan 
cia que había s ido  ra tificada p lenam ente 
por sus abogados de fensores, Dres. Hugo 
Batalla y H éctor C lavijo en sucesivos con
tactos con los m edios in form ativos.

Según pudo saberse, el Suprem o T ribu 
nal M ilita r com purgó la pena im puesta  a Se
regni, lo que s ign ifica  que no tendrá  n ingu 
na lim itac ión  en cuanto a su libertad, según 
el Dr. Batalla, quien exp licó  que el com 
purgam iento  im plica dar por sa tis fecha la 
pena con el tiem po de p ris ión  cum plida. 
Quiere dec ir que “ que él sale en libertad 
defin itiva, sin n ingún tipo  de lim ita c io n e s ’ ’ . 
Según re fir ió  el m ism o p ro fes iona l se 
agregó a Seregni, com o pena accesoria , la 
lim itación de su actividad po lítica  en una 
inhabilitac ión  durante  el lapso m ínim o que 
fija la ley, que es de dos años. “ Eso, natu
ralm ente —d ijo  Batalla— cons tituye  una li
m itación que será ob je to  luego de ges
tiones po líticas” .

LAS DETENCIONES

Seregni fue  de ten ido  el 9 de ju lio  de

1973, durante una m anifestación . Se le t ip i
ficó  el de lito  de “ asonada”  y perm aneció 
incom unicado c inco  m eses, hasta que en 
d ic iem bre  de 1973, su esposa, Sra. L ily  Le- 
rena de Seregni, fue autorizada a v is ita rlo  
en la unidad m ilita r de Lavalleja donde se le 
rem itiera. Procesado el 11 de feb re ro  de
1974, el 2 de noviem bre s igu ien te  fue  libe ra 
do provisoriam ente  aunque se le m antuvo 
en “ a rresto  d o m ic ilia r io ” , en su casa de 
Punta del Este. El 14 de enero  de 1976 fue 
deten ido  nuevam ente, trasladado a la Cár
cel Central de M ontevideo. El 9 de  marzo de 
1978, el Juez M ilita r de 4o Turno le d ic tó  pe
na de 14 años de pen itenc ia ria , pérd ida  del 
estado m ilita r con re troactiv idad a la p rim e 
ra detención  e inhab ilitac iones  conexas. 
Durante el p roceso  fue  acusado de “ irre s 
pe tuos idad”  ante sus supe rio res , as is 
tencia a la asociac ión  subversiva, usurpa
ción de func iones, asonada, a tentado a la 
C onstituc ión  e ins tigac ión  a de linqu ir.

La reso luc ión  de la Jus tic ia  M ilita r fue 
apelada por la defensa, que p lanteó la ab
so lución de S eregni. Y en todo este 
transcurso, el Suprem o Tribunal M ilita r no 
d ictó  sentencia  de segunda instancia.

En m om entos de  ser liberado el po lítico , 
trascend ió  que la dec is ión  de  libe ra r a Se
regni había surg ido  de la Junta  de O fic ia les 
a fines del m es pasado.

SOLIDARIDAD EN LA CALLE

Al a ta rdecer de l lunes, el Sr. Seregni

abandonó el e d ific io  po lic ia l en un Volksw a
gen blanco que conducía  su hija Bethel. Pa
ra ese entonces, había ya bastante gente 
alertada sobre la inm inencia  de  su libe ra 
ción y fue así que cerca de un cen tenar de 
personas, además de period is tas, cama
rógrafos y reporte ros grá ficos, se lanzó 
sobre el rodado que, em pero, p ros igu ió  su 
cam ino, ante el im perativo  de e fectivos po
lic ia les de facción en la Jefatura.

Las m uestras de so lidaridad se re ite ra 
ron al arribo a su casa, en Br. A rtigas y Br. 
España, a cuyo fren te  m iles de personas se 
fueron reun iendo, coreando su nom bre y 
ap laudiéndolo.

Seregni salió varias veces al balcón de 
su apartam ento para sa ludar a los c iudada
nos presentes y d ec irle s  que debían ento 
nar “ consignas pos itivas” , agregando 
luego que “ som os obre ros construc to res 
de la dem ocrac ia ” .

En o tro  m om ento señaló que “ la pac ifi
cación que lleve al reencuentro  de los 
orien ta les tiene que reconocer necesa
riam ente la más am plia de las am nistías y el 
re torno de los ex iliados” .

VISITA AL DIRIGENTE POLITICO

El m artes, Seregni fue v is itado por los 
d irigen tes co lo rados Sanguinetti, Tango, 
José Luis Batlle, Pozzolo, Paz Aguirre, 
H ierro  López y Jo rge  Batlle . Al sa lir de la 
reunión, d ijo  S angu ine tti que “ hem os

hablado del porven ir del país, de la necesi
dad de alcanzar una so lución dem ocrática, 
de los próxim os c inco  años y de la necesi
dad de una gran concertación  nacional... 
sabem os que tenem os d iscrepancias, pero 
sabemos que tam bién tenem os grandes 
co incidencias y todos sentim os que esta es 
una hora en la cual tenem os que afirm ar las 
co incidencias, porque no tenem os derecho 
a exh ib ir d iscrepancias” .

“ CICATRIZAR HERIDAS”

Ante m edio centenar de period is tas na
cionales y extran jeros, en la mañana del 
m iérco les Seregni e fectuó  una rueda de 
prensa, abogando por una c ica trización de 
heridas, e lim inación de od ios y resen ti
m ientos. Propugnó la concertac ión  de 
“ fuerzas políticas y socia les que habiliten 
el más am plio sustento  popular a las po líti
cas que el gob ierno e leg ido en noviem bre 
deba llevar a cabo. D ijo que im pera un 
“ tiem po de d is tensión  po lítica ”  y que “ la 
dem ocracia só lo  es pos ib le  e jercerla  en 
paz” . Esa paz —d ijo — “ pasa por la puerta 
im prescind ib le  de una am nistía que reco
nozca la liberación de los presos po líticos y 
el re torno de los exiliados o rien ta les. Esa 
amnistía debe ser amplia e irre s tr ic ta "  y 
“ de ninguna manera ni los partidos po líti
cos habilitados ni en lo que me es personal 
pensamos ni en revanchas, ni en ven
ganzas ni o d io s ” . C onsideró  com o “ una hi
pótesis a ltam ente im probab le ”  que sea 
convocado por las FF.AA. para d ia logar en 
torno a tem as del espectro  po lítico  na
cional.

Especificó que, con m otivo de su libe ra 
ción, rec ib ió  saludos de l gob ierno nicara
güense y de “ los com pañeros de Cuba, 
que m ucho aprecio  y que me han llenado 
de o rg u llo ” .

Días atrás, reg resó  a nuestro  país el doc to r José 
Pedro Cardoso, luego de a s is tir  a la conm em oración  del 
c incuentenario  de la m uerte  de A ugusto  César Sandino, 
llevada a cabo en Managua. El conoc ido  hom bre púb lico  
anunció la creación en el U ruguay de un “ Com ité de Apo
yo a N icaragua” , que nucleará a figuras de la vida política, 
in te lec tua l y socia l de nuestro  m edio. LA SEMANA de EL 
DIA qu iso  conocer sus im pres iones  sobre  el p roceso  que 
vive la nación centroam ericana, m ediante  el s igu ien te  re 
portaje.

1.- ¿Cuáles son, a su ju ic io , y hasta ahora, las co nq u is 
tas esencia les de l gob ie rno  de Managua? U sted ha v is ita 
do  el país tre s  veces luego  de  la caída de l d ic tad o r Som o
za. En estas ins tanc ias sucesivas, ¿ha adve rtido  un progre 
so evidente  en lo  que tie n e  que ver con la s ituac ión  del 
pueb lo  n icaragüense?

—Voy a pe rm itirm e, antes de re sp o n d e rá  su pregunta, 
form ular una re flex ión  sobre  las cond ic iones  en que esas 
conquistas se han logrado.

Pienso que lo más destacab le  de las c ircunstanc ias 
h istóricas que han rodeado la vida de N icaragua en los ú lt i
mos tiem pos es el con jun to  de trem endas adversidades 
que ha enfrentado y la form a com o lo ha hecho.

A la execrab le  opres ión  de la d ic tadura  som ocista, su 
expo liac ión de los b ienes púb licos, su co rrupc ión , se 
agregaba una s ituación  de  graves carenc ias en d is tin tos  
aspectos de la vida de la pob lación a lo que se sum ó la in 
mensa desgracia del te rrem o to  con la que m edró el d ic ta 
dor.

La Revolución sand in ista , al de rro ta r a la d ictadura y 
tom ar en sus manos la conducc ión  de l país no só lo  heredó 
una dolorosa realidad y una econom ía destru ida  sino  que 
ha ten ido  que hacer fren te  a una prem editada y p lan ificada 
agresión e x te rio r d irig ida , confesadam ente, por el gob ie r
no de una gran potencia , los EE.UU. de N orte  Am érica.

Para citar, den tro  de este  trem endo  con jun to  de ad
versidades, a lgunos e jem p los de la herencia  recib ida, le 
m enciono los s igu ien tes : se rio  prob lem a nu tric iona l; índ i
ces de desnu tric ión  en más de la m itad de los n iños m eno
res de cuatro  años; gran inc idenc ia  de  enferm edades in 
fantiles con alta tasa de m orta lidad; el 80% de la pob lación 
vivía con só lo  el 15% del ingreso; el ana lfabetism o alcanza
ba c ifras muy altas que no recuerdo  en este  m om ento; las 
fuentes de p roducción, especia lm ente  las de producción 
de a lim entos, no eran su fic ien tes .

El gob ie rno  revo luc ionario  p rocuró  atacar las causas 
económ icas de tan tos m ales, llevó ade lante  una po lítica  de 
increm ento  de la p roducc ión  de a lim entos, com enzó una 
nueva p lan ificac ión  agraria, nacionalizó la banca.

En o tro  aspecto  se p lantó ante la com unidad in terna 
cional com o de fensor dec id ido  de  la soberanía. Realizó 
con m ucho éx ito  una gran campaña de a lfabetización. Im
puso la transform ación m oral de los o rgan ism os del Esta
do.

Esas rea lizaciones han m arcado el s igno  de lo que se 
hizo después. L im itándom e a lo que he pod ido  com probar 
puedo decirle , por e jem plo , que las respuestas en el te rre 

no de la s ituac ión  económ ico-soc ia l son más e locuentes, 
más efectivas porque el im p u lso Nproduc to r es más v igoro 
so en lo re fe ren te  a los a lim en to^ básicos com o en a lgu 
nos exportab les. Han aum entado m ucho los índ ices de es
colaridad y puede dec irse  que es m uy señalado el p rogre 
so educacional a través de l im portan te  increm ento  del nú
m ero de n iños en el c ic lo  esco la r y de  jóvenes en la ense
ñanza media. En m ateria de partic ipac ión  popular se re
gistra un aum ento, especia lm ente  en la p roducción  agra
ria, de las organ izaciones cooperativas. Se ha expandido 
la red de abastec im ien tos púb licos  d is tribu ido res , espe
cia lm ente, de a lim en tos. Han m ejorado los índ ices de la 
salud.

Para juzgar el ca rácte r esencia l de los e jem p los m en
cionados deben se r aprec iados en su con jun to , pesar sus 
valores, pero dándo le  tam bién la cond ic ión  de s igno de fi
n idor de la concepc ión  de una nueva Sociedad.

2.- ¿Qué hubo, po líticam ente  hablando, en tre  la caída 
de Somoza y la etapa de ins tituc lona lizac ión  dem ocrática 
que ahora se in ic ia? ¿Cuándo, y a pa rtir de  qué signos, 
considera  usted que com ienza este  nuevo m om ento del 
proceso?

— En un país que no só lo  sale de largos años de una 
d ictadura cuyos agentes s iguen consp irando, que se 
declaran en guerra contra  el gob ie rno  revo luc ionario  y 
anuncian que su ob je tivo  es de rro ta rlo  con acciones bé li
cas, sino que a es to  se agrega que esos enem igos tienen 
el apoyo en todos los aspectos (económ ico, m ilita r, técn i
co, e tc.) de EE.UU., es dec ir que se trata de un país que 
tiene que estar p rácticam ente  en pie de guerra, no puede 
so rp render que haya im puesto  a lgunas lim itac iones de la 
actividad política. Pero no puede haber dudas de que se 
propone consagrar un rég im en dem ocrá tico .

A p ropós ito  de estas re flex iones, con las que con testo  
a la prim era parte de esta pregunta  recuerdo  algo que he 
m encionado en otra  oportun idad  y que conservo  entre  los 
antecedentes re lac ionados con C entro Am érica.

Al hablar, en oc tub re  de 1981 ante la Asam blea General 
de las N aciones Unidas y al expresar los puntos de vista 
del Frente Farabundo M artí y de l Frente D em ocrático Re
vo lucionario , de El Salvador, el coord inador de  la Junta de 
G obierno de N icaragua, Com andante Daniel O rtega tras
mitía un concep to  rea lista  de los dos Frentes que “ consi
deran las e lecc iones com o un ins trum ento  vá lido y nece
sario de expresión  de  la vo luntad de l pueb lo  s iem pre  que 
existan cond ic iones y c lim a que perm itan a la ciudadanía 
m anifestar lib rem ente  su vo lun tad ” .

Cuando hace algún tiem po leí por prim era vez el m en
saje trasm itido  por el Com andante O rtega pensó y lo d ije  
que lo que para El Salvador aparecía com o inaccesib le  por
que se mantenía in tacto  el rég im en reaccionario  y rep res i
vo, se refle jaba com o a lgo pos ib le  y cercano para N icara
gua lib re . Así lo  veían, sin duda, sus conducto res. Y así ha 
ocurrido . Su gob ie rno  ha cum p lido  con el m andato im p líc i
to conten ido  en la larga y sacrificada lucha liberadora.

En cuanto a la segunda parte puedo c ita rle  den tro  de 
lo que he visto  y com probado, que el func ionam ien to  del

Consejo de Estado es uno de los s ignos por los que usted 
pregunta del propósito  democrát ico  y p lura lista. ¿Por qué? 
Porque el C onsejo de Estado —que va a ser sustitu ido  por 
la Asamblea N acional— está in tegrado por representantes 
de casi todos los partidos, designados por e llos, y por de 
legados de d is tin tas fuerzas socia les (trabajadores, 
em presarios, re lig iosos, etc.).

3.- ¿Cómo sería, a su ju ic io , la conso lidac ión  resu l
tante de una consu lta  popular? ¿Podría un nuevo gob ierno 
deshacer lo ya hecho? ¿Tendrían todos los grupos Igual
dad de partic ipac ión  y expres ión?  ¿A qué se deb ieron las 
d iv is iones en e l Frente que apoyó la caída de Somoza?

— No hay n ingún hecho, ninguna expresión equívoca 
en los d irigen tes  de la Revolución que au to rice  a sos
pechar que la conso lidac ión  resu ltan te  del llam ado que se 
ha d irig ido  al pueb lo  puede ser otra que la consagrada co
mo ob je tivo  en los docum entos fundam entales de ese lla 
mado, es dec ir un rég im en dem ocrá tico .

En cuanto a la pos ib ilidad  de deshacer lo hecho, digo 
que si el gob ie rno  va a ser, indudablem ente, el que el 
pueblo lib rem ente  e lija , no puede conceb irse  una vuelta 
atrás de lo que el m ism o pueb lo  ha apoyado masivamente, 
una destrucc ión  de las bases de la liberación nacional y 
social. Esa destrucc ión  equivaldría a que Nicaragua se 
suicidase com o Nación.

Con referencia  a la igualdad de partic ipación y expre 
sión de los d is tin tos  grupos, es lo que se busca consagrar. 
Naturalm ente que la igualdad no rezará para los que in 
tegran la crim ina l confabu lación que está matando a los ni
caragüenses que de fienden  la fron tera  de su patria y 
destruyendo b ienes —algunos v ita les— del país.

Me pregunta sobre las d iv is iones en el Frente Sandl- 
nista. Por lo que conozco, fuera de las separaciones sin re
levancia co lectiva que pueden p roducirse  en cua lqu ier or
ganización política, la in form ación in ternaciona l ha dado 
im portancia a la actitud  de Edén Pastora, que es ahora uno 
de los que amenazan las fron te ras de su propia patria bajo 
el mando real de un gob ierno extran je ro  y enem igo.

Sobre este caso de Pastora perm ítam e que invoque mi 
condic ión de psiqu ia tra  y le diga que si no correspond iese 
—como corresponde— ubicar los m óviles de su conducta 
en la esfera de la patología psíquica, habría que ca lificarlo
con epíte tos no pub licab les.

En este m om ento advierto  un matiz de la tercera (y 
cuádruple) pregunta. Es pos ib le  —y d iscú lpem e si no es 
así— que, com o buen period ista , haya querido  recoger 
una duda que a lgunos plantean acerca del carácter de la 
instituc iona lización dem ocrática en Nicaragua, sugiriendo 
que el llam ado a la decis ión  e lectora l de l pueblo pudiese 
ser un m ero recurso táctico. Esto me da la oportunidad de 
decir a lgo a lo que asigno una s ign ificación  im portante en 
el ju ic io  sobre los actos del gob ie rno  de la Revolución san
d in ista. Es la lealtad en las actitudes, es la conducta moral
en la conducción del proceso.

Pienso que es un fac to r que con tribuye  a abrirle  cami
nos de so lidaridad en la conciencia  de los pueblos.
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La Crisis de 
un Pensador

"E l h is to ric ism o  p e rso n a lis tico  de  Jo sé  Gaos ", p o r M ario  
Sambarino. C entro  de  E stud ios  L a tinoam ericanos  fíó m u lo  
Gallegos. Caracas, 1982. 40págs.

Es bien sabido que n inguna cosa es más im portan te  
en la vida de un creador que el hecho  m ism o de se r un c re 
ador, de m odo que Herm án H esse — para va lerse  de un 
e jem plo— no escrib ió  “ El lobo  e s te p a r io ”  porque  hubo en 
su vida tales o cua les trág icas c ircu n s ta n c ia s  s ino, s im p le 
mente, porque era un e sc rito r. En la v is ión  que p ropone  
Mario Sam barino, esta m ism a iden tidad  en tre  una voca
ción y la vida toda, se d io  en el pensador José  Gaos. El v i
vió "u n a  in tim a c r is is " ,  pero ésta  nada tuvo que ver con las 
amarguras com unes en la vida de  un hom bre : fue  el fru to  
de un convenc im ien to  cada vez más firm e  en e l p lano m e
ramente in te lec tua l. El pensador h ispano -la tinoam ericano  
habría rec ib ido  la decepc ión  que fue  ce n tro  de su vida y su 
filosofía, al d e scu b rir que no hay “ v e rd a d " . Y parte  de su 
tragedia fue que, pese a esta  do lo rosa  ce rtid u m b re  in te 
rior, Gaos no pudo apartarse  de l filo so fa r, ni p ro fes io na l ni 
vitalm ente.

¿LA TESIS DE CALIOLES?

En la in te rp re tac ión  de Sam barino, b ien  apoyada en d i
ferentes tex tos  de Gaos, la obses ión  de l filó s o fo  habría s i
do que la verdad se h is to riza , com o lo  p rueba  fundam en 
talm ente la evo luc ión  de  la c ienc ia  m oderna . A ceptada es 
ta cond ic ión , señala Sam barino. se vue lven o tras tantas 
obsesiones de Gaos la soberb ia  lu c ife rin a  que supone  una 
vocación filo só fica , y la tes is  de  C a lic les  en el “ G o rg ia s " 
de P latón. Según é l, la filoso fía  debería  ser apenas una 
etapa en la educación de un esp íritu , pues más a llá  de c ie r
ta edad “ conduce  al espectácu lo  bastan te  r id ícu lo  de un f i
losofante que cuch ichea  en rin con es  con a do lesce n te s  cu 
riosos en to rno  a tem as extraños, cavilando y ac tuando  de 
manera ind igna de un hom bre  m aduro. “ N i qué dec irse  
tiene que, com o educador, G aos deb ió  v iv ir un perm anen 
te desasosiego, al reconoce r e l ca rác te r re la tivo  y co n 
tingente de cua lqu iera  de sus enseñanzas” .

Porque, a d ife renc ia  de las filo so fías  trad ic iona les  — 
que aparecen com o con jun tos  de  fo rm u lac iones  con valor 
in tem poral— Gaos creyó  que la filoso fía  no era más que la 
forma plural de varias filoso fías , y que el equ ívoco  esencia l 
ha sido desconocer que esta d isc ip lin a , com o cua lqu ie r 
otra expresión de lo  hum ano, es a lgo  irrem ed iab lem en te  
h istórico.

Precisam ente porque los filó s o fo s  son e llos  m ism os 
entes h is tó ricos, y porque una filo so fía  es “ una au to 
biografía organizada en s is tem as de co n ce p to s  que p re 
tenden expresar verdades su p ra su b je tiva s ", Sam barino 
justifica  el títu lo  de su trabajo : “ El h is to ric ism o  pe rso 
nalistico de José G a o s ". El h is to ric ism o . en la obses ión  
del pensador, im plica  no so lam ente  que haya una verdad 
para cada tiem po, sino para cada tiem po  “ in d iv id u a d o ", de 
manera que además de las fo rm u ladas por cada época, 
habría en cada una o tras tantas verdades co e x is tie n d o . Es
ta convicción, d ice  Sam barino, es la fo rm a más rad ica l que 
llegó a asum ir el h is to ric ism o  de l pensador. La única un i
dad posib le  de la filoso fía  estaría más b ien  en los co n 
ceptos, o inqu ie tudes: el “ s e r " ,  el “ e n te " ,  la “ s u s ta n c ia ". 
“ D ios”  y o tras p reocupac iones que se reconocen  en los 
d is tin tos sistem as.

LIMITES AL RADICALISMO

La form a com o ha em prend ido  S am barino  su in ve s ti
gación sobre el pensam iento  de Gaos, ha s ido  re co rre r un 
camino c rono lóg icam ente  inverso  en cuan to  al o rden de 
sus escritos. Se descubre  así, aclara el e s tu d ioso  u ru 
guayo radicado en Venezuela, que la c r is is  de Gaos es 
“ una experiencia  vita l que no se re c tifica , s ino  que se p ro 
fundiza in te r io rm e n te ".

En algún m om ento, sin em bargo, parece que Gaos es 
tuviese a punto de em prender una rev is ión  de su rad ica lis 
mo. Así, en su “ D iscurso  de f ilo s o fía " , de 1954, se lee: 
"Tengo desde hace tiem po la im p res ión  de que se viene 
concediendo dem asiada im portancia  a la h is to ric idad  del 
hombre y de lo hum ano en genera l, o por lo  m enos a la h is 
toricidad de la realidad. C onsiderados en la h is to ria  m ulti- 
m ilenaria del hom bre, si no los s ig los  'h is tó r ic o s ' todos 
juntos, los ven tic inco  de la filoso fía  resu ltan  una s im u lta 
ne idad ". Y en “ Del h o m b re ", cu rso  d ic tado  cua tro  años 
antes de su m uerte  y de pub licac ión  póstum a, reconoc ió  
que la h is toric idad es un concep to  “ de  e s e n c ia "  y p rec isó  
los lím ites s igu ien tes: “ La filoso fía  c lás ica  tuvo una d ile c 
ción dom inante por lo un iversal de los hom bres. La filo 
sofía de nuestros días, con el e x is te n c ia lism o  y el h is to r i
cismo, ha ten ido  una d ilecc ión  por lo ind iv idua l de los 
hombres, en reacción jus ta  m ien tras no rebasó la jus ta  con 
lo exclusivo de la d ilecc ión . La jus ta  parece en este  punto 
una filosofía  que reconozca en la h is to ric idad  un m odo de 
la pluralidad de los su je tos hum anos y no m á s ". Sea com o 
fuere, estas transcripc iones no hacen sino  reve la r la in 
sistencia con que Gaos se p lanteaba el prob lem a de la ver
dad, destitu ida de su antigua y con fiab le  in tem pora lidad .

Jaureño

E S C R IB I e s to  m ie n tra s  oía lo s  g r i
tos  y la m ús ica  co n  q u e  en la c a lle  
C o rr ie n te s , hasta  m uy ta rd e  en la 
noche , A lfo n s ín  p ro c la m a b a  su 
tr iu n fo : esa c a lle  C o rr ie n te s  tra s 
nochada  y m anoseada  de  p ro p a 
ganda  y p in ta d a s , d e  v o la n te s  y 
p roc lam as, y e se  a ire  q u e  se  re s 
p ira  co n  la in c re íb le  co n fia n z a  de 
un ca m b io  q u e  d e b e  s e r e je m p la r. 
Es la m ism a  n o ch e  c u a n d o  en el 
T ea tro  M u n ic ip a l San M artín  de  
esa ca lle , e l p ú b lic o  d e  la in m e n sa  
sala a p la u d ió  la ú ltim a  n o c h e  d e  la 
ob ra  c o s tu m b ris ta  de  un a u to r 
tra n sa n d in o  p u e s ta  en e s c e n a  p o r 
un e le n c o  c h ile n o . La ú ltim a  
n och e  de  la o b ra  te a tra l de  un  no 
ve lis ta  es  una c u rio s a  e x p e r ie n c ia  
para e l a u to r, d is t in ta  a te rm in a r  o 
p u b lic a r una nove la . S on  d e s 
g a rro s  d ife re n te s , y dada  la fra g il i
dad d e l a u to r te a tra l p r im e r iz o , e l 
d e sg a rro  te a tra l, p o r in m e d ia to  y 
te rm in a n te , es  m ás e s tre m e c e d o r 
que  e l d e s g a rro  p u ra m e n te  lite ra 
rio .

El a rtis ta , e l e s c r ito r ,  es  un se r 
q u e  c o n tin u a m e n te  e x p e rim e n ta  
c o n s ig o  m ism o . N unca  q u e da  sa 
t is fe c h o  co n  una e x p e r ie n c ia , d e 
be  c o n t in u a m e n te  d a r le  o tro  
ro s tro , y tra n s fo rm a rla  en  a lg o  d is 
tin to . El yo  d e  h o y  no  p u e d e  se r 
igua l a l yo  d e  a y e r. P ese  a q u e  se 
p u e de  e n c o n tra r  en  o b ra s  d is 
tin ta s  de  un m is m o  a u to r  — a m e
nudo  se o y e  la q u e ja  d e  q u e  c ie r to  
a u to r  “ se  re p ite  m u c h o " — , 
s ie m p re , en  cada  u n o  d e  lo s  e s tra 
to s  d is t in to s  de  su s  o b ra s , se  e n 
cu e n tra  e l tem a  de  re p la n te a rs e  a 
si m ism o , a la o b ra , al u n iv e rs o . 
S in es ta  in q u ie tu d  b ás ica , só lo  
q u e da  lo  q u e  A n g e l Ram a so lía  lla 
m ar “ lite ra tu ra  d e  a e ro p u e r to " .

El te a tro  — ya lo  d ijo  F la u b e rt— 
es la g ran  te n ta c ió n  d e l n o v e lis ta . 
Q u izás e s to  haya s id o  m ás c ie r to  
en e l s ig lo  pasado  q u e  en e s te  ya 
que  e n to n c e s  e l te a tro  daba  una 
p o p u la rid a d  a la q u e  e l n o v e lis ta  
no podía  a sp ira r: to d o  e l m u n d o  
co n o c e  la h is to r ia  d e l b u lla d o  fra 
caso  de  H e n ry  Ja m e s  en e l e s c e 
nario , y có m o  e s to  le  ca u s ó  una 
p r o lo n g a d a  d e p r e s ió n .  L a s  
e q u ip a ra b le s  g ra n d e s  te n ta c io n e s  
de l n o ve lis ta  de  n u e s tro  t ie m p o  
son e l c in e  y la te le v is ió n , q u e  a l
canzan a u d ito r io s  q u e  n i la nove la  
n i e l te a tro  p u e d e n  a lca n za r. En 
F au lkne r y F izge ra ld  y M a ile r se  ha 
v is to  re p e tid a m e n te  e l fra ca so  de l 
n o ve lis ta  en  e s to s  m e d io s .

Tal vez la m a yo r d ife re n c ia  
e n tre  la e x p e rie n c ia  te a tra l y a l e x 
p e rie n c ia  n o ve lís tica , sea la n e c e 
s idad  de  in te rm e d ia r io s  para  lle g a r 
al p ú b lic o  — y para e x is t ir— , y c ó 
m o e s to s  in te rm e d ia r io s  m o d ific a n  
lo e s p e c ífic a m e n te  a u to ra l. Para e l 
n ove lis ta  e x is te  un  la rg o  tie m p o  
in te rp u e s to  e n tre  e l m o m e n to  de  
c re a c ió n , y e l m o m e n to  en  q u e  el 
p ú b lic o  c o n s u m e  esa c re a c ió n . En 
el te a tro , la o b ra  se  re c re a  to d o s  
los  días, y e l c o n ta c to  es  d ire c to  e 
in m e d ia to . El n o v e lis ta  hace  e s te  
co n ta c to  m e d ia n te  la lib e rta d  que  
da la pa lab ra , m ie n tra s  q u e  en el 
te a tro  la pa labra  es tá  m e d ia tiza d a  
po r a c to re s , e s c e n ó g ra fo s , ves- 
tu a ris ta s , d ire c to re s : lo  q u e  el 
a u to r e n tre g a  cada n o c h e  se ve a l

te ra d o  p o r lo s  in te rm e d ia r io s  que  
sum an su re c re a c ió n , a la c re a c ió n  
o r ig in a l. S e  pod ría  d e c ir  q u e  toda  
puesta  en e sce n a  es  una " o p i 
n ió n "  ace rca  de  la o b ra , una s ín te 
s is  de  o p in io n e s  c o n c e rta d a s  q u e  
dan co m o  re s u lta d o  o tra  " fo r m a " ,  
un p ro d u c to  d is t in to  a l d e l a u to r, 
p e ro  s in  e l cu á l e l a u to r  te a tra l no  
e x is te . V iv im o s  un m o m e n to  de  
pugna  e n tre  te a tro  c o m o  e s p e c tá 
c u lo  c o n tra  te a tro  d e  te x to ; te a tro  
de  d ire c to r  c o n tra  te a tro  d e  a u to r. 
V e r c re c e r  esa " c o s a "  in d e p e n 
d ie n te  basada en e l te x to  d e l 
e s c r ito r , esa — e s a s — c re a c io n e s  
p a ra s ita ria s , o m e jo r, s im b ió tic a s  
m ie n tra s  se va e n sa ya n d o , es  ve r 
tam b ién  c re c e r  e l te x to : es ta  v ida  
s im b ió tic a  en  c re c im ie n to  q u e  p ro 
teg e  la u n idad  d e  a m b o s  e n e m i
gos, te x to  y e s p e c tá c u lo , es  una 
de  las a ve n tu ra s  m ás s o rp re n 
d e n te s  para e l n o v e lis ta  q u e  se 
tra n s fo rm a  en a u to r d e  te a tro . La 
nove la  p u e d e  describir la a p a r ie n 
c ia  fís ica  de  su s  p e rs o n a je s . El te 
a tro  no  d e s c r ib e , s in o  q u e  p re s e n 
ta, y n e c e s ita  la a lte ra c ió n  de  lo s  
in té rp re te s . La a c tr iz  q u e  enca rna  
un p a p e l no  t ie n e  n in g u n a  s im il i
tud  co n  e l p e rs o n a je  Im a g in a d o  
p o r su c re a d o r (c re a d o r d e l te x 
to )... a no  s e r q u e  se  d e  e l ca so  de . 
d ig a m o s , un S a rdou  e s c r ib ie n d o  
p a p e le s  para S arah B e rn a rd t. El 
tra b a jo  f in a l de  la a c tr iz  p re s e n ta  a 
un se r u n ita r io  d is t in to  á la a c tr iz , 
d is t in to  a lo  im a g in a d o  p o r  el 
a u to r, d is t in to  a lo  re q u e r id o  p o r  e l 
d ire c to r : e l p e rs o n a je  a d q u ie re  
una d in á m ica  p ro p ia  q u e  es  una 
" c o m p o s ic ió n "  ( lo s  a c to re s , a c e r
tad am e n te , hab lan  de  “ c o m p o 
n e r "  un p e rs o n a je ) de  p o r lo  m e 
nos tre s  in te n c io n e s  d is t in ta s . Pa
ra m í es  in o lv id a b le  la " c o m p o s i
c ió n "  q u e  h izo  L a u re n c e  O llv ie r  de  
un M a lvo lio  q u e  re fle ja b a  una p ro 
funda  m e d ita c ió n  a ce rca  d e l p e r
sona je  y la é p o ca , d is t in to , s in  d u 
da, al im a g in a d o  p o r S h a ke sp e a re , 
y d is t in to  a to d o s  lo s  M a lv o lio s  
que  no fu e ro n  " c o m p u e s to s "  po r 
L a u re n ce  O liv ie r en  esa  te m p o ra 
da p re c is a  de  O íd V ic . Esta fe ro z  
au tonom ía  y fu g a c id a d  d e  lo s  p e r
so n a je s  e n ca rn a d o s , es  lo  q u e  
m ás le  c u e s ta  a c e p ta r al n o v e lis ta  
q u e  d e v ie n e  a u to r  d e  te a tro . P ero  
co m o  c o ro la r io  ta m b ié n  le  c u e s ta  
a ce p ta r la a u to n o m ía  d e l e s p a c io  
e s c é n ic o , q u e  es  t irá n ic a  y d e te r 
m ina la ve rdad  d e  to d o .

Es m ás d if íc il aún e l tra b a jo  d e l 
n o ve lis ta  la tin o a m e ric a n o  q u e  se 
tra n s fo rm a  en a u to r d e  te a tro  la t i
n o a m e ric a n o . El n o v e lis ta  de  
n u e s tro  c o n tin e n te  t ie n e  — o se ha 
a rro g a d o — la lib e rta d  para  c re a r 
m e tá fo ra s  q u e  a c ie r to s  n iv e le s  
p u e d e n  s e r  le íd a s  c o m o  un 
c o m p ro m is o  s o c io -p o lí t ic o  co n  lo s  
p ro b le m a s  de  su c o n tin e n te , l ib e 
rando  o tro s  n iv e le s  ta m b ié n  va
lio s o s . El te a tro  la tin o a m e ric a n o  
de  hoy, en  ca m b io , ha e ch a d o  
so b re  su s  h o m b ro s  la re s p o n s a b i
lid a d  d e  e s ta r  in te n s a m e n te  
c o m p ro m e tid o  co n  la re a lid a d  co - 
yu n tu ra l, co n  e s te  m o m e n to , con  
lo  in m e d ia to  y e l aqu í y e l h oy , y su 
id io m a  es  de  d e n u n c ia s  y p la n te 
a m ie n to s  co m b a tiv o s . A s u m ir  e se  
id iom a  d ire c to , a cu sa d o r, s in  e l re 

v e s tim ie n to  de  la m e tá fo ra , es  uno  
de  lo s  p ro b le m a s  q u e  co n  m a yo r 
d if ic u lta d  enca ra  e l n o v e lis ta  ac 
tua l q u e  en L a tin o a m é ric a  e s c r ib e  
te a tro  — V argas L lo sa , C a rlo s  
F u e n te s— a u n q u e  en n iv e le s  p ro 
fu n d o s  e x is te  un c o m p ro m is o . S in  
e m b a rg o  e l a s u n to  no  d e ja  d e  s e r 
in q u ie ta n te . En n u e s tro  t ie m p o  d e  
te r ro r  y h e ca to m b e , u n o  p e rc ib e  
en e l a ire  d e  lo  q u e  va d e  la d é ca d a  
d e l o c h e n ta , la u b ic u id a d  d e l 
p ro b le m a  p o lít ic o , su  u rg e n c ia  p o r 
se r d ire c ta m e n te  p la n te a d o  y d e 
s a rro lla d o  en to d a s  las  fo rm a s  de  
q u e h a c e r c re a tiv o . Es c ie r to  q u e  la 
nove la  de  q u e  h a b lé  es  la g ra n  no 
ve la  la tin o a m e ric a n a  d e  lo s  años  
se se n ta , c u a n d o  lo s  e s c r ito re s  en 
e x ilio  v o lu n ta r io  re c u p e ra b a n  sus 
e s p a c io s  d e  o r ig e n  m e d ia n te  g ra n 
d e s  m e tá fo ra s . Es ta m b ié n  c ie r to  
q u e  la nove la  d e  la g e n e ra c ió n  q u e  
e s c r ib e  fu n d a m e n ta lm e n te  d e s 
p u é s  de  1973-1975 v ie n e  m arcada  
p o r lo  p o lít ic a m e n te  c o y u n tu ra l,  ya 
q u e  su s  a u to re s  e s c r ib e n  no en el 
e x ilio  v o lu n ta r io  p re v io  a las  d ic ta 
du ras . s in o  en  e l e x ilio  fo rz o s o  
d e s d e  e l cu a l es  n e c e s a r io  c o m b a 
t ir .  Q u izás  e l te a tro  de  q u e  h ab lo , 
q u e  e x ig e  c o m o  ca s i to d a s  las  fo r 
m as c re a tiv a s  d e  e s te  p e r io d o , d e 
n u n c ia  y c o m p ro m is o  p o lí t ic o  in 
m e d ia to , es tá  re la c io n a d o  co n  e s 
te  fe n ó m e n o  d e l e x il io  fo rz a d o  q u e  
c o n o c e  e s e n c ia lm e n te  es ta  g e n e 
rac ión .

Sea co m o  sea, la ve rd a d  es  q u e  
e l te a tro  se  lle n a  de  In te rro g a n te s  
m uy d is t in ta s  a las  in te rro g a n te s  
de  la  n o ve la . El a u to r c o n s tru y e , 
con  lo s  a c to re s  y d ire c to re s , la 
ob ra  d u ra n te  lo s  c u a tro  m e s e s  de  
ensa yo . D u ra n te  e l a ñ o  d e  re p re 
s e n ta c io n e s . es  p o s ib le  se p a ra r 
una p rim e ra  é p o ca , c u a n d o  la o b ra  
aún no  es tá  m ad u ra  y s ig u e  
c o n s t r u y é n d o s e  e n  e s c e n a .  
L u e g o  v ie n e  e l g ra n  p e r io d o  c lá s i
co , p o r lla m a rlo  así, c u a n d o  p a re 
ce  h a b e rse  lle g a d o  a un  a c u e rd o  
to ta l e n tre  te x to  y e s p e c tá c u lo , 
e n tre  a u to r y re p re s e n ta c ió n . M ás 
ta rde , p o r f in , s o b re v ie n e  e l c u 
r io s o  p e río d o  d e  fra g m e n ta c ió n  
d e l te x to  a l a p o d e ra rs e  e l e s c e n a 
r io  m ás y m ás de  é l. Es c u r io s o  o b 
se rva r lo  q u e  s u c e d e  d u ra n te  e l ú l
t im o  m es, la ú ltim a  sem ana , e l ú lt i 
m o día, lo s  ú lt im o s  d ie z  m in u to s  
a n te s  q u e  la o b ra  c ie r re  d e f in it iv a 
m en te : la a c e le ra c ió n , e l v é rtig o , 
la vo ra c id ad  co n  q u e  lo s  a c to re s  
se van a p o d e ra n d o  d e l te x to , has 
ta q u e  la o b ra  d e ja  de  p e r te n e c e r  
al a u to r. M á g ica m e n te , a n te  la u r 
g e n c ia  d e l a p la u s o  d e f in it iv o  q u e  
c ie rra  la ú ltim a  n o ch e , e l a u to r se 
da cu e n ta  q u e  e l te x to  e s c r ito  no 
fu e  m ás q u e  un b o rra d o r, q u e  las 
a c c io n e s  y las  p a la b ra s  d e  la ob ra  
son  p ro d u c id a s  p o r una d in á m ica  
p ro p ia , in s u rre c ta , lib re . In d e p e n 
d ie n te , q u e  es  la de  la e sce n a , y el 
a u to r d e ja  m ás y m ás de  se r a u to r, 
los  a c to re s  son  m e n o s  y m e n o s  
a c to re s , lo s  d ire c to re s  m e n o s  y 
m e n o s  d ire c to re s , d e ja n d o  so b re  
las tab las , en  e l ú lt im o  m in u to , la 
d in á m ica  a ce le ra d a  d e  una c re 
a c ión  c a n d e n te  q u e  s o b re c o g e  
con  e l re p e tid o  m ila g ro  d e  lo  o b je 
tivado , de  lo  “ o t r o " ,  de  la tre m e n 
da " o t r id a d "  de  lo  c re a d o .
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Releyendo

El Miedo y la Furia
P o r J o rg e  A lb is tu r

. . .  se sabe que José Eustasio  R ivera tuvo la buena o 
mala idea de e sc rib ir, com o ú ltim a frase  de “ La vorá
g in e ” , que a A rtu ro  Cova “ se lo  tragó  la s e lv a " . A l
guien pensó que tam b ién  el e s c rito r había s ido  devo 
rado por ese ch u rrig u e re sco  vege ta l que, según se 
ha d icho, es la natura leza am ericana . Y a poco tie m 
po, ya no so lam ente  Rivera, s ino  tod o  el rea lism o 
narrativo la tinoam ericano  quedó  s ignado  por una m is 
ma desgracia : “ se lo tragó la se lva ” .

M ejor que re p e tir un luga r com ún, resu lta rá  el 
aná lis is  de a lgún tex to  de te rm inado , para obse rva r 
qué tipo  de expe rienc ias  e n te n d ió  so rp re n d e r un 
escrito r am ericano en ese pun to . El fue , d e sp u é s  de 
todo, punto p re s tig io so  y traba jado, pues el ro m a n ti
c ism o se em peñó en el e n cu e n tro  de l hom bre  y el 
cosm os. Si en lugar de l tr is te  d e sa p a re c im ie n to  que 
insinúa la exp res ión  “ se lo  tragó  la se lva ” , hub iese  
en el hom bre de estas tie rra s  un e n sa n ch a m ie n to  de l 
alma, la novela te lú rica  estaría red im ida . Su ce n tro  de 
in te rés se s ituaría  m ucho más a llá  de  los  su p u e s to s  y 
muy m ódicos va lores p in to re sco s , ú n ico s  a tr ib u id o s  a 
este tipo  de re la to . Desde la m era obse rva c ió n , habría 
el ascenso hacia una p o s ib ilida d  m eta fís ica , y así pa
rece in tu ir lo  R óm ulo  G a llegos cuando , con re fe renc ia  
a la selva, escribe : “ Q u ienes trasponen  sus lin d e s  ya 
empiezan a se r a lgo  más o a lgo  m enos que 
hom bres” . A lgo  más o a lgo  m enos: de  m odo  que  la 
selva deshum aniza  o transhum an iza , para e m p le a r un 
neo log ism o b ien exp res ivo .

En “ C ana im a” , de  R óm ulo  G a lleg os , hay una fo r 
m idable escena que p ro tagon iza  e l a ve n tu re ro  M ar
cos Vargas. Es la in te rn a c ió n  en la selva — 
desin teresada y s in  o tro  o b je tivo  que  es ta r a pecho  
ab ie rto  en la natura leza m ism a— cuando  se desa ta  la 
torm enta. Ind ios y p u rg ü e ro s  saben, o scu ram e n te , 
que en el ins tan te  sup rem o  de este  d u e lo  e n tre  el 
hom bre y los e le m e n to s  estará  p re se n te  Canaim a, 
ángel o dem on io , re p re se n ta c ió n  de  tod o  lo e n ig m á ti
co e indomable del alma americana, reflejo del nunca
derro tado esp íritu  m ág ico  de estas tie rra s , desde  
siem pre a jenas al rac iona lism o  eu ropeo .

La p reparac ión  es larga y no será m ucho  de ja r a 
la im aginación de l le c to r e l e n so m b re c im ie n to  
progresivo  de l pa isa je . La natura leza se vue lve  cada 
vez más extraña, aún para los  h om bre s  que  la s ien ten  
fam ilia r: más b ien  que extraña , torva y ag res iva . Tan 
m an ifiestam ente  am enazante, que e l m ism o  M arcos 
Vargas, agrie tada  su hab itua l rac iona lidad , se d e s 
cubre esperando  la reve lac ión  de  “ a lgún  se r in é d i
to ” . Pero esta parusía habrá de d e m o ra r todavía bas
tante, pues todo  está  a la espe ra : el m undo , en una 
qu ie tud  bochornosa  que anuncia  e l desa ta rse  de 
fuerzas descom una les.

Casi exactam ente  en es te  pun to , G a llegos ub ica  
a Marcos Vargas en el trance  in te r io r de  “ una re p e n ti
na ausencia de  sí m is m o ” : un éx ta s is , com o  hub iese  
d icho un e s c rito r que em p lease  pa labras a jenas a su 
personaje, en el cua l só lo  se s ie n te  que e l h o rro r es 
bello. Y no lo es só lo  para el hom bre  — s ie m pre  de a l
gún m odo hech izado po r el p á n ico — s ino  tam b ién  pa
ra la selva m ism a, que tenía m iedo  a la tin ie b la  d iu rna .

El paso s ig u ie n te  a esta  hum an izac ión  de los á r
boles espectra les , es una to ta l e se n c ia liza c ió n  de l 
hom bre. G a llegos u tiliza  una palabra só lo  co rr ie n te  
en M éxico, A m érica  C entra l, C o lom b ia  y Venezue la . 
Es el vocablo  “ in g r im o ” , que s ig n ifica  a la vez so lita 
rio y p leno: M arcos Vargas se qu ita  la ropa y se d e s 
calza, para o fre ce rse  in g rim o  al v ie n to  y el agua. “ El 
hom bre quería encon tra r la m ed ida  de sí m is m o ” , d i
ce G allegos, y se en tie nd e  e n to n ce s  la v ie ja  ley de 
entregarlo  todo cuando se está  a pun to  de  e x ig ir lo  to 
do.

Al fin, cuando esta lla  la to rm en ta , M arcos Vargas 
es y no es un ser ind iv idua l. G a llegos co n o ce  esta 
dualidad y apunta: “ se hallaba a sí m ism o, hom bre  
cósm ico, desnudo  de h is to ria , re in te g ra d o  al paso in i
cial, al borde de l ab ism o c re a d o r”  Y, com o el pensa 
m iento sobre  estas cosas es uno y m ile na rio , este 
nom bre descubre  que su herm andad con el m undo es 
una m isma furia : porque  desde  los trá g ico s  g riegos  
desde H om ero ya, se sabe que el um bra l donde
nuestra persona lidad  se form a está  guardado  por las 
furias.

Cuando las dos có le ras  han pasado, M arcos Var
gas recoge a un m ono araguato, “ tod o  espan to  el a l
ma e lem en ta l” . Lo abraza, gozando el re e n cu e n tro  de 
la ternura, pero su gesto  p ro te c to r es la m irada del 
hom bre —antes desnudo  de h is to r ia — al a nce s tro  o l
vidado, al m iedo que co n s titu ye  el ce n tro  m ism o de 
su re lación con el m undo. Así, en 1935, R óm ulo  G a lle 
gos ponía de m an ifies to  a “ lo rea l m a ra v illo so ” .
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‘ in te lec tua les  co m p a trio ta s ”  es e l de  e d ita r rev istas,
de vida más o m enos e fím era , po rtavoces  de un núc leo  
o de una generac ión  o s im p le m e n te  fru to s  de l es fue rzo  
de un so lo  persona je . E ntre  las ú ltim as , e l e je m p lo  más 
notorio  es “ A lfa r”  lide rada  sin  desm ayos  po r J u lio  J. 
Casal y cuya larga vida es m otivo  de  e xce p c ió n , de d is 
cusión, de ren un c ia m ien tos , de  lax itud  c r itica .

La llam ada “ gene rac ión  de l 45”  h izo  p ro life ra r s i
m ultáneam ente  varias de  e llas , en tre  las que “ A s ir ”  y 
“ N úm ero ”  an tagon izaron  de a lguna m anera las d ife 
rentes postu ras de  una m ism a p ro m oc ión  cu ltu ra l, am 
bas llegaron  a e d ita r m uchos núm eros . O tras, m enos 
a fortunadas pero  no m enos im p o rta n te s  en su m om en
to, tuv ie ron  ex is tenc ia  más breve  (a lgunas apenas su
peraron el p rim e r núm ero , o tras  llega ron  a bo rdea r la 
decena, las más p e rec ie ro n  an tes de l cuarto ) y en tre  
e llas son d ignas de m enc iona r: “ E s c ritu ra ” ; “ C lina- 
m en” ; la que d ir ig ie ra  José  C arlos A lvarez y ed ita ra  en 
su prim era aparic ión  la novela que  d io  a co n o ce r a A r
monía Som ers: “ La m u je r d e sn u d a ” , p rovocando  un 
escándalo en la a ldea, de  r ib e te s  tan ju g o so s  com o d ig 
nos de la m enta lidad im peran te  en 1950, (¿habrá cam 
biado m ucho?).

Pero hay que re n d ir un tr ib u to  m uy p a rticu la r a 
“ Entregas de La L ic o rn e ” , de he rm oso  pape l, am p lios  
m árgenes y un n ive l de  co labo rado res  s ie m pre  e xce 
lente, gracias al p a troc in io  de su fundado ra  (y finan- 
d ad o ra , Susana Soca, nuestra  V ic to ria  O cam po ve rná 
cula y, lam entab lem ente , m uerta  aun joven ). “ La L ic o r
ne”  o rig ina l, ed itada en francés y en París (ya podem os 
v is lum brar cóm o venía la cosa: d in e ro , cu ltu ra  co sm o 
polita . fra te rn idad  franco-u ruguaya : Lau tream on t, La- 
forgue, S uperv iene, and so on) d io  o rige n  a la ve rs ión  
m ontevideana en la que las am is tades p e rso n a le s  de  la 
prom otora — y poeta de pudorosa  y he rm é tica  
insp irac ión— aportaban sus traba jos , asi un nom bre 
com o el de Pasternak, por ej. (para c o n tin u a r v iendo  
com o s igue la cosa) se hizo co n o c id o  de los  le c to re s  de 
esa lu josa revista  an tes de que e l N obe l lo  ca tapu lta ra  a 
otras no to riedades m enos p a rroqu ia les .

Para ten e r una idea de la ca lidad  de l C onse jo  de 
Redacción uruguayo  alcanza con c i ta r  a G u ido  C astillo  
y al jovencís im o  A nge l Rama que p u n tu a lm e n te  apa
recía con la b ib lio g rá fica  derivada  de su ú ltim a  y 
s iem pre so rp ren de n te  lec tu ra .

C laro, esos eran o tros  tie m p o s . Más acá “ B re cha ”  
no alcanzó a su te rce ra  m uestra ; “ S in ta x is ”  —c re o — 
llegó al qu in to ; “ T em as” , al repa rto  de  B en ito  M illa  y su 
Editoria l A lfa, tuvo  más sue rte , así com o “ T rova ”  pa tro 
cinada por ARCA e in teg rada  po r un g rupo  de eg resa 
dos del IPA.

Hoy día los án im os no descaecen  y con tinúan  apa
reciendo pub lica c ion es  más o m enos fan tasm áticas 
(“ M a ldo ro r” , v. g r. con  una se ria  tra ye c to ria  cum p lida), 
más o m enos m arg ina lizadas e in te rd isc ip lin a ria s  
(“ M argen” , “ G rana ldea ” , e tc .) pe ro  e s to  no es un ca
tálogo d isc rim in a to rio  ni un e le n co  de todas las p u b li
caciones, s im p lem e n te  es un m u e s tre o  para in tro d u c ir 
nos en ese fenóm eno  de tenaz y — más o m e n o s -  
cum plida pe riod ic idad  que se llam a “Imágenes", nac i
da en 1977 y ya con 34 núm eros  apa rec idos , el ú ltim o  
co rrespond ien te  a e n e ro -fe b re ro  ’84.

Juan Pedro Carbaja l no es p re c isa m e n te  a jeno  a 
este fenóm eno, acom pañado po r F ernando  Jo a n icó  Pe- 
ñalva com o R edactor R esponsab le  y un g rupo  h e te ro 
géneo de co labo rado res : María L. M atto , Juan Graña, 
M ercedes Sayagués A reco , H ebe rt G atto, Elsa Baroni 
de Barreneche, en tre  o tro s  varios.

El tono genera l de la p ub lica c ión  es e l de  p rom o- 
c ionar a los a rtis tas  p lás tico s  a través de  la re p ro d u c 

ción de sus obras o ap rec iac iones  c rítica s  sobre  e llas; 
pub lica r ensayos (recuerdo  a lguno  pa rticu la rm en te  in 
teresante  de H ebert Gatto) y c reac iones  poé ticas y 
narrativas.

UN BALANCE NECESARIO
El con jun to  de los 34 núm eros p ub licados  ra tifica  la 

sensación de acum ula tiv idad , he te rogene idad , c r ite 
rios m uy perm is ivos en las secc iones  de creac ión  y un 
—ya sem p ite rno  en nuestro  am b ien te  p ensan te— de
jarse llevar por el rep en tin ism o  y hasta por la a rb itra 
riedad de un pensam ien to  as is tem á tico , fragm enta rio , 
dócil al fácil enganche de las ideas por m ed ios no 
siem pre lóg icos, ca renc ia  de a rgum en tac iones  co h e 
rentes, ideas a tractivas por su b rillo s id a d  y actua lidad 
pero que no están m anejadas s iem pre  con rig o r que 
avale su seriedad.

Como m ayor conqu is ta  y m érito  debe  de jarse  
constancia que el haber rem ontado  la tre in ten a  (s igno 
de m adurez para a lgunos especím enes) y el p ro p o r
cionar una espec ie  de docum en ta rio  ico no g rá fico  (con 
obvias carenc ias y sin un c r ite r io  e s tr ic to  más allá de lo 
que no sea la p rox im idad  de l a rtis ta  para que perm ita  
rep roducc iones o la am istad o la even tua l pub lic idad  de 
un artista  o su rec ien te  consagrac ión , s in  fa lta r el apo r
te de nuestros p lás ticos  m ayores), docu m e n ta rio  que 
para un am bien te  donde no hay o tro  es bastan te  ú til.

NUMERO MONOGRAFICO
El ú ltim o está en te ram en te  consagrado  a un tem a, 

“ 25 Años de P intura U ruguaya” , d esa rro llado  en un 
am bicioso ensayo por J. P. Carbaja l. Dadas las im p li
cancias del tema y las ideas que pone sobre  el tapete , 
el opúscu lo  es dem asiado breve, lo que hace que no se 
com prendan bien los lím ites  que esos “ 25 A ñ o s ”  abar
can y que no se en tienda  m uy c la ram en te  la necesidad  
de m anejar tóp icos  so c io -h is tó rico s  y económ icos  sin 
hilvanar, con m ayor justeza  el d iscu rso , para que esas 
ideas se ju s tifiq u e n  sin la necesidad  de a cud ir a un cú 
mulo excesivo  de so b ree n te nd id os . E llo  de te rm ina  que 
toda la lectura , la a rgum entac ión  y las tes is , con figu ren  
un entram ado d ifíc il de co m p re n d e r por su casi abso lu 
ta falta de ve rtebrac ión  m etodo lóg ica .

El ensayo de J. P. Carbaja l m an ipu la  de m odo in o r
gánico a firm aciones, p resunc iones  y va tic in ios  re s 
pecto al arte  nacional y su evo luc ión  que podrían re su l
tar fe rm énta les  para p o s te rio re s  inves tig ac ion es  si no 
estuvieran ve lados por las p rop ias o bse s ion es  tácitas 
del au tor que no se hacen a cequ ib les  al lec to r.

Luego de los “ panoram as”  de García Esteban no 
podem os vo lver a un e s tilo  que no os ten ta  más que los 
entusiasm os de su au tor, su reconoc ida  v incu lac ión  a 
los am b ien tes a rtís ticos  y su co n se cu e n te  apasiona 
m iento por las cu es tio ne s  a rtís ticas . Todo e llo  —que 
configura  una trayec to ria  y una ges tió n , acertadas o 
no— ju s tif ica  que se haya hecho una cu idadosa  y res 
petuosa eva luación de  este  núm ero .

Las rep roducc iones , que sum an a lre d e d o r de l ce n 
tenar, ado lecen de las m ism as in su fic ie n c ia s  que se 
anotaron para la parte  de lec tu ra : valen com o in s tru 
mental iconog rá fico  pero  a pesar de  su núm ero  re su l
tan d e fic ien tes  en la e lecc ión  de a rtis tas , a pesar del 
p rem editado e c le c tic ism o  que las insp ira , o de obras, 
cuando no francam ente  in jus tificadas .

E videntem ente  la ges tión  de “ Im ágenes”  está s ig 
nada por la po laridad de va lo res: lo acertado  coex is te  
con lo e rrá tico , lo p laus ib le  con lo inacep tab le , lo m eri
torio  con lo d iscu tib le . Es c ie rto : el es fue rzo  de m ante 
ner esa pub licac ión  no puede se r ignorado  pero  sí se 
puede ped ir que los resu ltados  estén , por lo  m enos, a 
la a ltura de las energ ías que dem anda.

R.deE.

La Hipocresía, Según Borges
S e GUN in form ó la Agencia EFE, desde 
Buenos A ires, el esc rito r Jo rge  Lu is Bor
ges o frec ió  “ Un p rim er borrador, s in  du 
da incom ple to  de l vocabulario  hab itua l” , 
de lo que ca lificó  de “ h iprocresía  a rgen ti
na”  que según él ha hecho caer a los ar
gentinos “ en una barroca p ro fus ión  de 
eu fem ism os” .

“ Un grupo de m ilita res  se encaram a al 
poder y nos m altrata durante  unos s ie te  
años. Esa calam idad se llama 'E l p roceso ’ 
—el de Kafka, en todo caso ” , recordó  el 
autor de “ F icc iones”  y o tros  34 volúm e
nes de poesía y cuentos, traducidos a 
más de ve inte id iom as.

“ Los te rro ris tas  arro jaban sus bom 
bas. Para no h e rir sus buenos sen tim ien 
tos, se les m ote jó  de ‘ac tiv is tas ’ . El te rro 
rism o es trep itoso  (el de los activ is tas) fue 
sucedido por un te rro rism o  secre to  (el de 
los m ilitares), se lo llam ó la re p re s ió n ” , 
dijo.

“ Las autoridades hablaron de an tico 
lonia lism o, de un cese de hos tilida de s” ; 
un m in istro  —José Martínez de Hoz, del 
régim en m ilita r— “ acaso de liberadam en
te, a rru inó a la patria desde el Palacio de 
Hacienda y se le denom inó ‘econom is
ta ’ ” .

“ G rem ia lis ta ”  es el m ote que se aplica 
a c ie rtos m atones. Un negocio suc io  es 
un “ negociado”  o .  un “ ilíc ito ” . Una 
cuadrilla  de parientes y de p is to le ros un 
“ séqu ito ” , un p lag io “ una rem in is 
cencia ” , un portero, un “ encargado” , un 
basurero, un “ c in tu rón  eco ló g ico ” . La 
venta lucrativa —toda la venta lo es— de 
obscenidades y la exh ib ic ión  de desnu
dos, “ dem ocrac ia ” , o, a la española, 
“ destape” , d ijo.

“ O frezco este p rim er borrador, sin du 
da incom pleto, de l vocabulario  actual de 
nuestra hipocresía. La Academ ia A rgen ti
na de Letras bien puede am p lia rlo .”
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Espacio Geográfico Homano
Para un Nuevo Mestizaje Cultural

"Id e n tid a d . T ra d ic ió n . A u te n t ic id a d . T res  p ro b le m a s  de  
A m érica  L a tin a  " ,  p o r  M a rio  S a m b a rin o . C e n tro  d e  E s tu 
d io s  L a tin o a m e ric a n o s  R ó m u lo  G a lle ó o s . C aracas. 
1980. 326páos. D e p ró x im a  d is tr ib u c ió n .

Lo d ic h o  d ia s  a trás  a p ro p ó s ito  d e  un  lib ro  d e  A rtu ro  
A rdao — “ G é n e s is  de  la id ea  y e l n o m b re  d e  A m é ric a  
Latina  ’— e x im e  ca s i d e  re p la n te a r  p o r  q u é  se  re s e ñ a n  
re c ié n  aho ra  o b ra s  a p a re c id a s  h a ce  ya tre s  a ñ o s . Los  
v ín cu lo s  c u ltu ra le s  e n tre  lo s  p a ís e s  d e  e s te  c o n t in e n te  
son lo  bas tan te  f lo jo s , c o m o  para  e x p lic a r  q u e  se c o 
nozca ta rde  — y a ve c e s  se ig n o re — e l tra b a jo  d e  e s c r i
to re s  u ru g u a yo s  ra d ic a d o s  en o tro s  p u n to s  d e l c o n t i
n en te . Vale  la pena  re s e ñ a r, s in  e m b a rg o , l ib ro s  c o m o  
el de  A rdao  y é s te  de  S a m b a rin o , a p a re c id o s  en  la c o 
le cc ió n  E n riq u e  B e rn a rd o  N ú ñ e z , d e s tin a d a  a s ig n if ic a r  
un s o s te n id o  h o m e n a je  a un  e s c r ito r  q u e , en  to d o , p ro 
cu ró  un m e jo r c o n o c im ie n to  d e  la c u ltu ra  la t in o a m e r i
cana. C o n o c e r a fo n d o  es ta  re a lid a d  e s , d e  a lg u n a  m a 
nera, lu c h a r c o n tra  e l a is la m ie n to  d e  e s to s  p a íse s , en 
una a firm a c ió n  de  lo  q u e  e llo s  t ie n e n  d e  c o m ú n .

LA IMPLACABLE SISTEMATICA

No es d if íc il d e s c u b r ir  e l p u n to  d e  p a rt id a  d e  e s te  
ensayo  de  S a m b a rin o , q u e  en to d o  p ro c e d e  co n  e l r ig o r  
de  un e s p ír itu  fo rm a d o  en las  d is c ip lin a s  f i lo s ó f ic a s . 
Ide n tid ad , tra d ic ió n  y a u te n tic id a d  so n  té rm in o s  de  uso  
m uy fre c u e n te , y han c o r r id o  la s u e r te  d e  g e n e ra r  d i
ve rsos  e q u ív o c o s . S a m b a rin o  se  p ro p o n e  e n to n c e s , 
com o p r im e r a s u n to , un im p la c a b le  e xa m e n  s is te m á ti
co de l s ig n if ic a d o  d e  e s to s  v o c a b lo s . “ T ra d ic ió n ” , p o r 
e je m p lo , le  p a re ce  un té rm in o  “ in d e te rm in a d o  en  la 
p rá c tica  de  las c ie n c ia s  s o c ia le s ” , y g e n e ra lm e n te  re 
d u c id o  en su s  re la c io n e s  co n  las  id e a s  d e  fo lk lo re ,  m i
tos y le y e n d a s  y u s o s  y c o s tu m b re s . E l té rm in o  “ a u te n 
t ic id a d ” , de  p a re c id o  m o d o , re s u lta  in s e p a ra b le  de  la 
idea de s itu a c ió n , p u e s  nada e s  a u té n t ic o  en  sí y p o r  sí. 
s ino  en e l m a rco  de  un d e te rm in a d o  s is te m a  de  v a lo 
res. C on ra z o n a m ie n to s  d e  e s te  t ip o , en  fin , S a m b a rin o  
se pone  en g u a rd ia  c o n tra  lo s  s ig n if ic a d o s  a m b ig u o s  
en e l d is c u rs o  c o m ú n , d o n d e  c ie r ta s  p a la b ra s  p re s t i
g iosas c o n d u c e n  a “ fó rm u la s  re tó r ic a s , m e ra m e n te  
e xho rta tivas , p e lig ro s a s  en e l d is c u rs o  p o lí t ic o , y m is t i
ficado ras  en é s te  y en  la e n s a y ís tic a  im p ru d e n te ” .

El lib ro  es  en p r im e r lu g a r, en  c o n s e c u e n c ia , una 
exhaustiva  re q u is ito r ia  en  e l c a m p o  d e  una te rm in o 
logía c o le c tiva , para o b lig a r  a cada  v o c a b lo  a re n d ir  una 
acepc ión  un ívoca . C o m o  q u ie ra  q u e  S a m b a rin o  se  e x i
ge tam b ién  a sí m ism o  es ta  e x a c titu d , p u e d e  le e rs e  un 
párra fo  co m o  e l s ig u ie n te : “ P a re ce  h a c e rs e  c la ro  q u e  
hay d o s  s e n tid o s  de  a rra ig o : u n o , e l d e  a fin c a rs e  en  las 
rea lid ad es  m ás p rim a ria s  d e  un u n iv e rs o  c u ltu ra l;  o tro , 
el de a fin ca rse  en  la p ro b le m á tic a  de  un u n iv e rs o  c u ltu 
ra l” . R esu lta  e v id e n te  q u e , aqu í, las  p a la b ra s  “ re a lid a 
d e s ”  y “ p ro b le m á tic a ”  a p u n ta n  a d o s  c o s a s  p e r fe c ta 
m ente  d is c e rn ib le s  y d ife re n te s .

E v iden te  re su lta , ta m b ié n , q u e  to d a  e s ta  a s e p s ia  en  
cuan to  al p lano  d e l le n g u a je , p u e d e  d e s e m b o c a r  en  un 
e s tilo  tra b a jo so , d e  e x p o s ic ió n  c ie n tí f ic a , co n  re n u n c ia

El CEC Inicia 
Inscripciones

E n su sede de Recon
quista 589, esq. Juan 
Carlos Gómez y en el hora
rio de 9 a 12 y de 16 a 20, el 
CEC (Centro de Extensión 
Cultural, in ic ió  las inscrip 
ciones para los s igu ientes 
cursos: “ Grecia y Roma: 
el a rte ” , Prof. Luis Bause- 
ro ;.“ Crítica literaria  y libe 
ración cu ltu ra l” , Prof. Uru
guay Cortazzo; “ El Uru
guay en im ágenes” , Prof. 
José de Torre W ilson; 
“ Sem iótica” , Prof. Fer
nando Andacht; “ Análisis 
de la obra de poetas na
ciona les” , Prof. Jorge Ar-

beleche; “ Narrativa con
tem poránea” , Prof. Roger 
Mirza; “ E lem entos para la 
com prensión de una h isto 
ria co n te m p o rá n e a  de 
América Latina” , Prof. Ar
mando M iraldi; “ Taller- 
sem inario sobre tem as de 
historia, con publicación 
final de los trabajos se lec
cionados en form a de 
fo lle to ” , Prof. Armando 
M iraldi; “ Anális is del d is 
curso c r it ic o ”  (plazas lim i
tadas), Proís. Juan Carlos 
Mondragón, Teresa Porze- 
canski, Fernando Andacht 
y Uruguay Cortazzo.

vo lu n ta ria  a tod a  a g ilid a d  y b e lle z a  lite ra r ia . Para 
m ues tra , basta  e l p a sa je  s ig u ie n te : “ q u e  A m é ric a  L a ti
na sea ú n ica , en  ta n to  no  e x is te  o tra  A m é ric a  L a tin a  s i
no s o la m e n te  é s ta , no  q u ie re  d e c ir  q u e  sea  una , en  e l 
s e n tid o  de  q u e  e x is te  u n id a d  en e lla . La d e s u n ió n  no
e x c lu y e  la id e n tid a d . La d iv e rs id a d , ta m p o c o ” .

•
En e l lib ro  d e  S a m b a rin o , pa ra  d e c ir lo  to d o  d e  una 

vez, im p o rta n  p r io r ita r ia m e n te  lo s  c o n c e p to s .

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

M ás a llá  de  e s te  tra b a jo  s e ñ a la d a m e n te  f i lo s ó f ic o , 
las re f le x io n e s  de  S a m b a rin o  se  p ro y e c ta n  s o b re  as 

p e c to s  de  la re a lid a d  a m e ric a n a : lo s  c o r re s p o n d ie n te s  
d e s a rro llo s  so n , para  e l le c to r  c o m ú n , e l e v id e n te  
c e n tro  de  in te ré s  d e l lib ro . C on  la h a b itu a l c a u te la , e l 
a u to r se re f ie re  a lo s  “ c o r te s  id e n t if ic a c io n a le s  m ú l
t ip le s ” , s e ñ a la n d o  q u e  no es  lo  m is m o  la id e n tid a d  de 
una c u ltu ra  y la de  una s o c ie d a d , o  la d e  una n a c io n a li
dad, así co m o  é s ta  no  es  ig u a l a la id e n tid a d  de  un E s ta 
do. La n a c io n a ld ia d  p o la ca  no d e s a p a re c ió  a l d e s a p a re 
ce r e l E s tado  p o la c o ; B o liv ia  e s  un  E s ta d o  que  
c o m p re n d e  a m ás de  una fo rm a  c u ltu ra l;  la  “ c u ltu ra  
e u ro p e a ”  c o m p re n d e  a v a rio s  E s ta d o s , d e l m is m o  m o 
do  q u e  una s o c ie d a d  — la c a p ita lis ta  o  la  s o c ia l is t a -  
p u e de  ta m b ié n  c o m p re n d e r  a v a rio s  E s ta d o s .

Es fá c il p re v e r a d ó n d e  d e s e m b o c a  e s te  t ip o  d e  a n á 
lis is : va hac ia  la o b lig a d a  y p ro b le m á tic a  id e n tid a d  de  
A m é rica  L a tina , d o n d e  lo s  fa c to re s  d ife re n c ia le s  a b a r
can d e s d e  lo s  a n te c e d e n te s  é t ic o s  h a s ta  lo s  t ip o s  de  
p ro d u c c ió n , e l d e s a rro llo  de  las  c la s e s  m e d ia s , e l s is 
tem a e d u c a c io n a l y e l in g re s o  p e r  ca p íta . S a m b a rin o  
ana liza  ta m b ié n  lo s  fe n ó m e n o s  d e  tra n s c u ltu ra c ió n , 
d e s ta ca n d o  q u e  en ta n to  e s te  té rm in o  t ie n e  en  E u ro p a  
c o n n o ta c io n e s  p o s it iv a s , en  A m é ric a  las  t ie n e  n e g a tl-
VdS •

En c u a n to  a la “ t ra d ic ió n ” , e l tra b a jo  de  S a m b a rin o  
su p o n e  un a n á lis is  de  la h e re n c ia  e s p a ñ o la . R e s e ñ a n 
do lo s  p u n to s  de  v is ta  d e  B r ic e ñ o  Ira g o rry , e l a u to r  
m u e s tra  una in te rp re ta c ió n  d e  la  “ h is p a n id a d "  fu n d a d a  
en e l m o d e lo  de  la E spaña  m e d ie v a l. C o n fro n ta  e s ta  v i
s ión  co n  o tra s  b ie n  c o n o c id a s  — la s  d e  U n a m u n o  y 
A m é rico  C a s tro — para  re fe r irs e  d e s p u é s  a la m e n o s  
c é le b re  de  J a v ie r  H e rre ro . P o r o tro  la d o , c o n c lu y e  q u e  
“ h a b la r de  tra d ic io n e s  in d íg e n a s  c a ra c te r ís t ic a s  e s  im 
p o s ib le ” , y se  p re g u n ta  q u é  s e n t id o  t ie n e  una  t ra d ic 
i ó n  g ua ra n í para  un u ru g u a y o .

C on e l m ism o  m é to d o , en  f in , S a m b a rin o  p la n te a  la 
c o n d ic ió n  d e  “ a u te n t ic id a d ” . S e  e x t ie n d e  en  la c o n s i
d e ra c ió n  de  lo  q u e  s ig n if ic a  “ a lin e a c ió n ” , y b u s c a  en 
H ege l lo s  p r im e ro s  a lc a n c e s  de  e s te  té rm in o . C o m o  
an tes  con  re s p e c to  a la tra d ic ió n , S a m b a rin o  re c o g e  
ahora  ju ic io s , p o n e n c ia s  y c o n c e p to s  d e  o tro s  a u to re s : 
las tra n s c r ip c io n e s  de  R ea l d e  A zúa , U s la r  P ie tr i y M ayz 
V a le n illa  son  d e  e s p e c ia l in te ré s . D e s p u é s  d e  s u b ra y a r 
la c o m p le ja  u n ió n  d e  h e re n c ia s  c o n tra d ic to r ia s  en  lo  
que  hoy lla m a m o s  c u ltu ra  e u ro p e a . U s la r  P ie tr i e s c r ib e  
so b re  “ e l ú n ic o  g ra n  e s p a c io  g e o g rá f ic o  y h u m a n o ”  en 
que  p u e d e  c u m p lirs e  un  p ro c e s o  p a re c id o . D ic e : “ Es 
tan s o lo  en  la A m é ric a  L a tin a  d o n d e  se  ha d a d o  c o n  ta n 
ta e x te n s ió n  y p ro fu n d id a d  un v iv ie n te  p ro c e s o  d e  m e s 
tiza je  c u ltu ra l p a re c id o  a l q u e  d e te rm in ó  e l n a c im ie n to  
de  la p ro p ia  c u ltu ra  o c c id e n ta l” . En lo s  e n s a y is ta s , 
pues, d o m in a , una v is ió n  e s p e ra n z a d a  d e l d e s t in o  in 
m e d ia to  de  e s te  c o n t in e n te  en  e m e rg e n c ia .

J.A.

M Ü M Í W T
“La canción de loa  días". Tal es 

el títu lo  de l ú ltim o  lib ro  p o é tico  de 
G regorio  R ivero Itu rra lde , actua l v i
ce rrec to r de l In s titu to  de  F ilosofía , 
C iencias y Letras, y figu ra  de cada 
vez m ayor s ig n ificac ió n  en la a c tiv i
dad lite ra ria  de nues tro  m ed io . El po 
eta no ocu lta , s ino  más b ien  p ro c la 
ma que, en este  caso, su insp irac ión  
lírica recoge uno de los consab idos  
temas e te rnos: la fugacidad  de la vi
da. Sabe que su palabra va a re u n ir 
se a la secu la r voz hum ana que canta 
al fuego he rac litano  y esc ribe , en 
consecuencia : “ A lgu ien  podría  p re 
guntarse: ‘Y es te  deven ir de  pasado, 
p resente  y fu tu ro , a veces trág ico  y 
s iem pre inv itac ión  a la nosta lg ia , 
¿m erece acaso ser cantado? ¿Puede 
ser el tem a de una m e lod ía? ’ Le re s 
pondería que ése ha s ido, p re c isa 
mente. de una form a u otra , el m o ti
vo de todo canto  y de toda creac ión  
artís tica , desde  que el hom bre  se su 
po hom bre sobre  la t ie rra ” . Ansia  de 
perm anecer es, en fin , la poesía para 
Rivero Iturra lde.

Pero su herm andad con tantas 
otras voces líricas no anula la in f le 
xión personal de la suya. Una parte 
de sus com pos ic iones  re fle ja  la ex 
periencia  vivida en v ia jes d ive rsos, y 
se presenta así com o el verdadero  
d iario  de un esp íritu . “ M onó logo  con 
P erico”  es el poem a más ín tim o  y 
entrañado. R ivero se re fie re  allí a su 
herm ano m uerto  rec ien te m en te , a 
quien está ded icado  el lib ro  todo, y 
consigue la rara alianza e n tre  un te 
ma de licado y do lo roso  y un le n 
guaje desenvue lto  y conversac iona l.

Hay tam bién o tros  poem as e s c ri
tos en alabanza a se res desapa rec i
dos: el m otivado por la m uerte  de 
Rodríguez M allarin i — “ el C aballe ro  
Andante del Id iom a” — está resue lto  
con gran e legancia y hasta con a lgu 
na nota de fin ís im a ironía.

Enteram ente m achadiano, y con 
clara rem in iscencia  de l poem a “ A un 
olmo seco ” , aparece el tex to  titu la 
do “ F lorece el v ie jo  a ro m o ", tan 
esencia lm ente expres ivo  de l dram a 
humano que el vo lum en revela de un 
extrem o a o tro . La ú ltim a co m p o s i

ción m uestra  in s is te n te m e n te  a la v i
da com o una in te rro g a n te  tend ida  
hacia el m is te rio . Es. s in  em bargo , 
una página re lig iosa . Así lo  reve la  el 
s igu ien te  acáp ite , que recoge  una 
sentencia  de San A gustín : “ N os has 
hecho. Señor, para Ti, y n u e s tro  co 
razón estará in qu ie to  hasta que d e s 
canse en TI” .

“Una nove lé  de  Sylv lé  M oqués  
G arrido. “Term es, h is to ria  de  una 
a d o p c ió n ", está p ru d e n te m e n te  p re 
sentada p o r su au tora  con  esta  ad 
vertencia : "U n  lib ro , p a rto  e sp iritu a l, 
puede se r una cria tu ra  no  herm osa. 
“ Sylvia NoQués ha de  q u e re r re fe r ir 
se, s in  duda, a l fondo  m ism o  de su  
novela, am aroo y p es im is ta . Pero  la 
caute losa sen tenc ia  puede  s e r m ás 
am pliam ente  en tend ida .

Esta h is to ria  de  una a d o p c ió n  es, 
en efecto, e l Quión de una m ala se 
ria l te levisiva. Com o qu ie ra  que  la 
acción queda desves tida  de  los  co 
noc idos aderezos que p u e de  b rind a r  
una cámara —desde  a m b ie n tes  fas 
tuosos que no pa recen  p ro p io s  de  
hogares la tinoam ericanos, hasta la r
gas m iradas s ig n ifica tiva s— resu lta  
más fá c il a d ve rtir e l p au pé rrim o  es 
quema de esta h is to ria  de  rico s  
b u e n o s  q u e  se  e m p o b re c e n ,  
m ie n tra s  lo s  p o b re s  m a lva d o s  
vienen a más. En es tos  su ce d id o s  no  
hay pe rsona jes  —d esd e  lu e g o — s i
no apenas ánge les  y dem on ios , p o r
que es m ás se n c illo  p in ta r es tas  
s im p lificac iones  que a los  se re s  h u 
manos.

La acción transcu rre  en n inguna  
parte  y, de  los  innum erab les  d e s 
cu idos tipog rá ficos, a lgunos  podrían  
ser, lisa y llanam ente , e rro re s  de  o r
tografía.

Sobre la estructura del hombre.
Con e l t itu lo  “ C o n s id e ra c io n e s  
sobre la es truc tu ra  de l h o m b re ”  aca
ba de aparecer un traba jo  f ilo s ó fic o  
de Jorge Larra lde. Se trata de  “ una 
densa ana lizac ión ”  — no aná lis is , ad
viértase b ien — “ de las p ro ye c 
c iones on to lóg icas  y an trop lóg icas  
del co n o c im ie n to ” .

Bien se reconoce  que. en tem a 
de tanta espec ia lizac lón  com o el co 
nocim iento . se hace por m om entos

necesario  re c u rr ir  a una te rm in o 
logía de e xcepc ión , pero  —dado  el 
lenguaje que se u tiliza  en es te
traba jo— cabe p re gu n ta rse  a qu ión  
está d ir ig id o  es te  lib ro , fuera  d e l p ro 
feso r p ro lijo  y e l e s tu d ian te  o b lig a d o
a asum ir un id io m a  c r ip tic o . Para 
m uestra, basta es te  fragm en to  de l 
P ró logo: “ C onc ienc ia  que s ig n if i
caría el fru to  o b je tivo  de  una e s tru c 
turación o evo luc ión  ón tica  que  c u l
m inaría en la p o s ib ilid a d  c o g n o s c it i
va con un s ig n ifica d o  de pe r
fecc ionam ien to  de la p resenc ia , c o n 
figura tivo  de la cosa . C ie rtam en te  
que en base a un tal c r ite r io  in teg ra - 
tivo, la “ cosa en s í” , en tend ida  co 
mo la cosa p e rfec tam en te  ob je tiva  o 
no deform ada por ve rs ion es  de va lor 
parcia l, se com p ren de rla  no com o  la 
extern idad al en te  co g n o sce n te  y 
sus perspectivas, s ino  p rec isam en te  
com o rec ién  la p e rfecc ió n  de l fru to  
ú ltim o de una evo luc ión  ó n tica  que 
cu lm ina en el m undo co n sc ie n te  hu 
mano y las pe rspec tivas  c o g n o s c it i
vas de l H o m bre ” .

"E l dram a de  lo s  Judíos en  la  
U R SS". Con un p ró lo g o  d e l d o c to r  
Enrique E. Tarigo ha a pa re c id o  esta  
pub licac ión  d e l C om ité  C e n tra l Is ra 
e lita d e l Uruguay, y  e l C om ité  U ru 
guayo Pro D erechos de  los  Jud íos  
Soviéticos. E l vo lum en versa so b re  
la s ituac ión  de  d isc rim in a c ió n  y  p e r 
secuc ión  que padecen  lo s  ju d ío s  de  
la ac tua l U nión S ovié tica . P o rque  la 
in jus tic ia  y v io lencia  e je rc id a s  sob re  
esta co le c tiv id a d  no son cosas de la 
era sta lin iana, s ino  d o lo ro sa s  re a li
dades de hoy. Para ju s t if ic a r  la p re 
ocupación de lo s  u ruguayos p o r  esta  
causa libe rta ria , e l d o c to r Tarigo c ita  
las s ig u ie n te s  pa lab ras de  H e n ry  Da
vid Thoreau: “ ba jo  un g o b ie rn o  que  
pone a un in d iv idu o  in ju s ta m e n te  en 
la cárcel, e l luga r m ás d ig n o  para la 
res idenc ia  de  un hom bre  honrado, 
es la c á rc e l" . La in te rn a c io n a liza 
c ión de los  p rob lem as hace e l res to .

E l lib ro  in c lu ye  un m ensa je  de  
Nahum B ergste in , p re s id e n te  d e l 
Com ité C entra l Is rae lita  d e l Uruguay, 
y o tro  de  G u ille rm o  M ilovan, se c re ta 
rio  d e l C om ité U ruguayo p ro  D e
rechos de los Jud íos  S ov ié ticos .
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A Pesar de
Estampas de W ilbur F lick, p o r  E dm und W ilson. R e la tos es 
cogidos de  Ed. A rgos Vergara, 1983; 272 p ág s .; N$ 175. 
D istribuye L ibrería  A tenea.

“Memorias de Hecate County es mi lib ro  fa v o rito ” , 
escribía Edmund W ilson en la reed ic ión  es tadoun idense  
de 1970, ‘ ‘nunca en tend í por qué la gen te  que se in te resa  
en mi obra no sue le  p res ta rle  m ucha a te n c ió n ” ...

Tal vez sea c ie rto  que d e n tro  de  su p ro lífe ra  y des ta 
c a re  p roducc ión  lite ra ria  (que com prende  crítica , ensayo, 
h istoria , poesía, dram a, narrativa, así com o e d ic io n e s  pós- 
tumas de The C rack-Up y de El U ltim o  M agnate, de su am i
go F. Scott F itzgera ld), las M em orias de  H ecate  C ounty 
(1946) no ha sido  un lib ro  e spe c ia lm e n te  destacado  por la 
crítica, pero sí a tra jo  la a tenc ión  de  tod o  el p úb lico  lec to r 
de la época deb ido  a los p rob lem as de censu ra  con los que 
tuvo que en fren ta rse  su p rim era  ed ic ión .

El ju ic io  se d ir ig ió  p rin c ip a lm e n te  al ex tenso  re la to  
centra l de la co lecc ión : “ La p rincesa  de l ca be llo  d o ra d o ” . 
D icho cuento , que se co n v irtió  en la p ied ra  de escánda lo , 
representaba una in tenc ión  co n sc ie n te  por parte  de  E. W il
son de trasp lan tar el rea lism o e ró tico  eu ropeo  a la na rra ti
va estadoun idense. Superada la censu ra , Memorias de 
Hecate County fue pub licada con sus se is  re la tos  o rig in a 
les. Se recuperó  así la h is to ria  ce n tra l que, por enc im a de 
los pasajes de co n ten id o  sexua l, rep resen ta  un e xce le n te  
retrato de la ines tab ilidad  soc ia l de los años tre in ta . Una 
exposic ión  de  la indec is ión  persona l en la que el p ro tago 
nista, sum ido en la in ce rtid u m b re  ideo lóg ica , ve en su re la 
ción con dos m u jeres, más que una duda em o c io na l o e ró 
tica, una lucha soc ia l que d esa rro lla  d e n tro  de  su p rop ia  
m ente. Varias pautas de l cuen to  se rem ontan  a las M em o
rias de Casanova, y de  a llí el nom bre  de Memorias de He- 
caty County.

No se puede m enos que es ta r de  acue rdo  con el p ró lo 
go de la Ed. A rgos Vergara a esta  obra, en el cua l se afirm a 
que hoy en día los p rob lem as que ésta  tuvo  con la censura  
s ign ifican un e sco llo  que “ se nos an to ja  r id ícu lo  y que ha 
perd ido toda v ig e n c ia ” . Sin em bargo , luego  de una a firm a 
ción así, las M em orias de  H ecaty C oun ty  se  ven c o n v e rti

das en esta traducc ión  de la e d ito ria l españo la  en 
Estampas de Wilbur Flick, y en luga r de los  se is  re la tos o ri
g inales só lo  se p resen tan  c inco . Esta ve rs ión  en cas te lla 
no ha om itido  a “ La p rincesa  de l ca be llo  d o ra d o ” .

RELATOS-TESTIMONIO

El lib ro  m antiene , a pesar de la m u tilac ión , un ton o  un i
form e de tes tim o n io  soc io -m ora l, exp resado  a través de 
una técn ica  pu lida , d e sc rip c io n e s  se n s ib le s , in te le c tu a lis - 
mo, anécdotas de pe rsona jes  de  c lase  alta y una d e te rm i
nación en favor de la verdad.

Un c la ro  e jem p lo  de  es to  ú ltim o  es e l cuen to  que da 
nom bre a la co le cc ió n  — “ Estam pas de W ilb u r F lic k ” — : ca
si un docum ento  soc ia l que cub re  los años desde  1912 has
ta fina les de la década de l 30. Su p ro tagon is ta  p resen ta  un 
rasgo fundam enta l que, casi ca rica tu rizado  po r su creador, 
se conv ie rte  en c lave de sus actos y de  su e x is ten c ia . F lick 
es un “ in tru s o ”  en la vida, una persona  al m argen de la fe 
lic idad , nunca in teg rado  a su en to rno , s iem pre  incóm odo  
consigo m ism o. Desde el com ienzo  de l re la to  (los días un i
vers ita rios) hasta el fina l (e l h u n d im ie n to  en la ind ignac ión  
y el descon ten to  m oral) el pe rsona je  es un se r incapaz de 
atrapar la rea lidad de su tiem po  y de  e n co n tra r su lugar, 
“ su ”  ro l se rio  den tro  de  la soc iedad . Su lucha p resen ta  un 
matiz desesperado  de go lpes  dados a c iegas  s iem pre  en la 
m isma d ire cc ió n  y con el m ism o re su lta d o : una s u p e rfi
c ia lidad enferm iza , un vacío só rd ido .

Tota lm ente  d is tin to  es e l pe rsona je  de l s ig u ie n te  re la 
to, “ El hom bre que mataba to rtu g a s  m o rd e d o ra s ” , qu ien  
no pud iendo  vencer el mal con tra  el que lucha  dec ide  
exp lo tarlo . D esarro lla  así un c ria d e ro  de to rtu g a s  y su 
carrera de exp lo tac ión  —en la que é l m ism o te rm ina  ad
qu iriendo  la natura leza dep redado ra  de la to rtuga  
m ordedora— lo conduce  a busca r un fina l de au tode fensa . 
Se sum erge así el au to r en la m ora lidad  de l C a lv in ism o, tan 
enraizada en e l pueb lo  no rteam ericano , pe ro  m an ten iendo  
a lo largo de l re la to  una d is tanc ia  d esd e  la que observa  a 
su p ro tagon ista .

Esta d is tanc ia  desaparece  en e l s ig u ie n te  títu lo , don 

de el narrador se ve invo lucrado  hasta los lím ites  de la an
gustia. En “ E llen T e rhune ”  W ilson crea  un am b ien te  de 
aires gó ticos, en el que las s ituac iones  tensas y las 
descripc iones de pa isa jes y cam b ios de án im o de los per
sonajes logran a trapar al le c to r hasta sum irlo  en esa m is
ma c laustro fob ia  de l im pu lso  irre fre na b le , el im pu lso  que 
arrastraba al v is itan te  y voz narradora de esta h is to ria  “ ha
cia un acto abso lu tam ente  inm ed ia to  y d e fin id o : vo lver a la 
casa de E llen ” .

ORDEN UNIFICADOR

Pero de todos los m ales que acosan al hom bre, lo per
siguen y lo destruyen , el peor mal, a los o jos  de l autor, to 
ma la form a de l ind iv iduo  que m anipu la  y degrada nuestra 
mente, aquí rep resen tados por los M ílho lland  (en “ Los 
M ilholland y su hom bre  de pa ja ” ) y los B lackburn  (en “ El 
señor y la señora B lackbu rn ” ). El p rim ero  de es tos  dos re
latos es una sátira  de  la com erc ia lizac ión  de la lite ra tura , 
en la que se cuestiona  la in teg ridad  de todos los escrito res  
y retrata los d ilem as de los in te le c tua les . El segundo, una 
trama su rrea lis ta  y com p le ja  (in c luso  con páginas enteras 
escritas to ta lm en te  en francés), reúne a varios de los per
sonajes de los cuen tos  a n te rio res  — por ser todos vecinos 
de Hecaty C oun ty— en un a rgum ento  que se em peña en 
re fle ja r las ev idenc ias de la decadenc ia , las ru inas de 
aquella hero ica N orteam érica .

Dos cuen tos m ag is tra les  com o b roche  de l lib ro , que 
dejan en c la ro  adem ás, el h ilo  u n ifica do r de los re la tos, su 
conscien te  o rdenam ien to , y la in s is ten c ia  en asom arse al 
paisaje hum ano para m ostra r a una soc iedad com p le ja  y 
m oralm ente enferm a.

Estampas de Wilbur Flick es un rom pecabezas en el 
que cada pieza —o re la to— tiene  su s ig n ificad o  por si m is
ma, y unidas nos brindan un panoram a com p le to  de un 
período de Estados U n idos que este  reconoc ido  in te le c 
tual de la época conocía y expresaba con incon fund ib le  
claridad. Esa es una de las p rinc ipa les  razones — la busca
da unidad de esta co lecc ión  de re la tos— por la cual la om i
sión de la h is to ria  cen tra l a la que antes hacíam os re fe ren 
cia se torna más inadm is ib le  y, aunque no logra em pañar la 
brillantez del e s tilo  de W ilson ni el in te rés  de la obra, hace 
que nos lam entem os de no pode r d is fru ta rla  en su verda
dera d im ensión .

Cecilia Cerlanl

Edda Piaggio en Buenos Aires
La conocida poetisa  uruguaya ha s ido invitada a la X Feria Internacional de la Po

esía que se real izará en  Buenos A ires desde el 6 al 23 de  abril próxim os. Piaggio pre
sentará a llí su obra “ A lte rnanc ias” . Paralelam ente, un grupo de poetas e in tegrantes 
de la nueva C om isión de  la Sociedad A rgentina de E scritores la invitó a un acto en el 
cafó “ M erlín ” , el 4 de abril a la hora 21, con el p ropósito  de analizar el lib ro  “ C iruelo 
ro jo v ivo ” . La velada cu ltu ra l fina lizará con la rec itac ión de algunos poem as de dicho 
volumen, llevada a cabo por in té rp re tes  argentinos.

Bibliograffa Jurídica

• • • La costumbre de amar, por Dorls
Leasing. A rgos Vergara, 1983. 266 págs. NS
150. Distribuye: Librería Atenea. O cho 
cuentos de esta e sc ritu ra  nacida en Ker- 
manshah  — P ers ia— que viv ió  su in fanc ia  y
adolescencia  en R odesia , ac tua l Z im - 
babwe. Desde su p rim era  novela, “ La can 
ción de la h ie rb a ” , D oris Less ing  no se ha 
apartado de su fu e rte  lazo con la rea lidad  
social ni de su p reocupac ión  po r la na tu ra 
leza de la libe rtad  y la d e fin ic ió n  de l in d iv i
duo. Es una figu ra  so lita ria  d e n tro  de  su g e 
neración de e sc rito re s  ing leses .

• • • E l m on te  d e  castaños, p o r  Tomás 
Rebella. C o lecc ión  Luz  A s tra l. M on tev ideo , 
1983. 259 págs. Es ésta  una nove la  nob le , 
p o r su fondo y  p o r  la in te g rid a d  co n  q u e  e l 
au to r se  juega  a lo  la rgo  de su  desa rro llo , 
sin  escam otear n inguna gran escena  y  s in  
re cu rrir a p re su n to s  v irtu o s ism o s  té cn ico s  
para d is im u la r carenc ias. C uá l pueda  s e r  e l 
fu turo  lite ra rio  de  Tomás R ebe lla  es cosa  
im pos ib le  de  p re de c ir. P o r e l m om ento , 
constituye  una figu ra  d is tin ta  en es te  m un 
do ansioso, donde  la norm a es la p risa  por 
pub lica r cuanto  antes.

• • • Casa vacía, por Mercedes Reln. 
Editorial Arca. Montevideo, 1983. 222 págs. 
Distribuye: Arca. Esta p rim era  novela  de 
M ercedes Rein, más conoc ida  po r sus 
cuentos, sus adaptac iones tea tra les , sus 
traducciones de l a lem án, sus ensayos y su 
tarea docente , se lee  sin h es ita c io n e s  y sin 
d ificu ltades. Esconde, sin em bargo, una 
clave de in te rp re tac ión  m eta fó rica  que — y 
ese es el m ayor m érito  de la nove la— no re 
sulta im puesta ni d isoc iada  de l co n ju n to  de 
lo narrado. Se trata de una s ín tes is  m e ta fó 
rica del U ruguay de estas ú ltim as décadas, 
de mera recons trucc ión  in te le c tua l.

• • • E l cu randero  m ís tico , p o r  V S 
Na ¡paúl. S e lx Barra!, 1983. 251 págs. Sea
bienvenido e l bom bardeo  de obras de  es te  
escrito r nacido en T rin idad  y Tobago, de 
gran éx ito  en Estados U n idos y  Gran B re ta 
ña, d e l cua l ya no se  pod rá  ig n o ra r la 
brillan tez de  sus descripc iones , e l ta len to  
en la creac ión  de  p e rson a jes  y  la  ca lidad  de  
su narrativa clara y  pe rsona l. Aquí, donde  e l 
tema es u n  g rupo  de h ind úe s  in se rto  en la 
sociedad de Trinidad, se  adm iran  la ironía,

la prosa, e l tra tam ien to  d e l asun to , la 
flu idez d e l re la to , la m agia que  envue lve  a l 
le c to r hasta lle g a r a l p u n to  fina l. Todo in d i
ca que estam os an te  la obra de  q u ie n  ha 
hecho de la lite ra tu ra  una p ro fe s ió n  y  que  
es, s in  duda, un p ro fe s io n a l de  p rim era .

• • • El Quiroga que yo conocí, por Enri
que Amorín. Arca-Calicanto. Montevideo, 
1983. 76 págs. En lo que tiene  re lac ión  con 
lo es tric tam en te  lite ra rio , el te s tim o n io  de 
Am orín aporta  a lgunos e lem e n tos  de in te 
rés. Prueba que la conduc ta  de  Q u iroga  fue  
del todo sobria . El co te rrán eo  m enor de l 
gran narrador sa lteño , a la vez, p e rfila  un 
re tra to  m oral, en e l que sob resa len  pecu 
lia ridades de ca rác te r no s ie m pre  pos itivas . 
Am orín se p ropone , en es te  se n tid o , d e m i
tifica r a Q uiroga, m ostrando  qu ién  fue  ve r
daderam ente el hom bre.

• • • E l p e re jil y  s u s  adyacenc ias , p o r

1
 G ladys A fam ado. 1er. P rem io  Poesía. C on
cu rso  C lub B anco d e  S egu ros . 32 págs. 
D is tribuye : E d ic io ne s  d e  la  Banda O rien ta l.

La o rig in a lida d  de  esta  obra no  rad ica  p re c i
sam ente en e l tema, s ino  en la m anera  co 
mo es encarado. G ladys A fam ado va m ás a 
las “ a d ya ce n c ia s ”  d e l p e re jil;  p o r  eso  logra  
Consolidar un m undo  que  es p e rs o n a l e in- 

I canjeable.

• • • Sombras de obras, por Octavio 
Paz. Selx Barral. Barcelona, 1983. 324 págs. 
N$ 325. Distribuye: Grupo Editorial Planeta.
Sumados a sus lib ro s  de  poem as, O ctavio 
Paz está arm ando un ve rdadero  c a s tillo  de 
crítica y teoría sobre  e l a rte  y la lite ra tu ra . 
Su prom ed io  de  pub lica c ion es  a lcanza, a 
veces, hasta a dos lib ro s  por año. 
“ Som bras de o b ra s ”  es o tro  agregado  en- 
jund ioso, aunque con a lgún e rro r de  se lec 
ción, a su adm irab le  tarea de pensador.

• • • E l m useo  de  lo s  e s fu e rzo s  Inú tiles , 
p o r C ris tina  P erI R ossi. S e lx  B arra l. B arce 
lona, 1983. N$ 220. D is tr ib u y e : G rupo  E d ito 
r ia l P laneta. E l re e n cu e n tro  con  la narra tiva  
de C ristina P e ri Rossi, desp ué s  de m ás de  
diez años de ausenc ia  de  U ruguay, resu lta  
recon fo rtan te : esta uruguaya de cuaren ta  y  
un años ha a finado  b rilla n te m e n te  su  
ins trum ento  de ap rehens ión , ta l vez p o r  su  
ausencia m isma, p o r  “ la co n d ic ió n  d e l 
extran je ro  ” cuyo  anda r la co nd uce  a l in te 
r io r de las palabras, y  tam b ién  a su  riesgo .

Código Tributario de la República Orien
tal del Uruguay; Ediciones Jurídicas Amallo 
M. Fernández. 1893; 450 págs.
Se trata de la segunda ed ic ión , actualizada 
y aum entada, de la ley N° 14.306 de 29 de 
noviem bre de 1974 (C ódigo T ribu ta rio ) co n 
cordada y anotada por los Dres. Ramón Val- 
dés Costa, N e lly  Valdés de B leng io  y 
Eduardo Sayagués A reco .

Ya en opo rtun idad  de la aparic ión  de la 
prim era ed ic ión  se han puesto  de  m an ifie s 
to las bondades de l traba jo  que con lleva  la 
anotación de este  tex to  lega l con sus co n 
cordancias co rre sp o n d ie n te s . No cabe sino 
re ite rarlas respecto  de ésta.

Mas cabe agregar que un de recho  e sp e 
c ia lm ente  cam biab le  com o e l tr ib u ta rio , re 
qu ie re  una tam bién espec ia l perm anencia  
en la labor de actua lizac ión  y, p rec isam en 
te, esa necesidad viene a se r encub ie rta  
por esta pub licac ión .

Sobre todo, si se tiene  p re sen te  que por 
d is tin tos  fac to res la activ idad  ju ríd ica  que 
se desp liega en esta m ateria  es tan am plia  
y com ple ja  que de no ser po r es te  tip o  de 
esfuerzos s is tem atizadores llevados a cabo 
por especia lis tas, resu lta  bastan te  d ifíc il 
conocer con certeza la leg is lac ión  v igen te  
que, por supuesto , en es tos  aspectos, de 
be com plem entarse  con las reco p ilac ion es  
de norm as im positivas que se llevan a cabo 
periód icam ente.

Las ano tac iones b ib liog rá fica s , d o c tr i
narias y ju risp ru d e n c ia le s  que co n tie n e  la 
publicación cons titu ye n  m ateria l de  inva lo 
rable im portancia  para el exégeta .

Como lo h ic ié ram os antes debe des ta 
carse que la u tilidad  de l tex to  lo hace in 
d ispensable  en el ám b ito  fo rense .

La desocupac ión  y  e l se gu ro  de  de
sem pleo, de  Juan Raso D e lgue ; Ed. Ju ríd i
cas A m a llo  M. Fernández; agosto , 1983; 336 
págs.

E s  y a  u n  l u g a r  c o m ú n  — 
desgraciadam ente— e l hab la r h o y  de  todos  
los p rob lem as que ha creado  la desocupa 
c i ó n  — l o s  c r e a  p o r  l o  d e m á s  
perm anen tem ente— a s í com o de lo s  in s t i
tu tos ju ríd ico s  a que hay que re c u rr ir  para  
pa lia r sus nocivas consecuencias.

No es extraño, p o r cons igu ien te , que la 
cátedra de D erecho Labora l y  P rev is ión  So
c ia l se ocupe de todo e llo  y, en la o p o rtu n i
dad, a través d e l Dr. Raso Delgue, lleve  a 
cabo un p ro fuso  aná lis is  de  la cuestión .

Y la m ism a no es abordada p o r e l a u to r  
exclusivam ente  desde  e l ángu lo  ju r íd ic o  s i
no que, en la obra que se com enta, hay un  
estud io  in tens ivo  de  la desocupac ión  com o  
fenóm eno socia l, espec ia lm en te  de  las  
causas que la provocan, que p o r  su  v incu la 
ción con cu es tio ne s  so c io ló g ica s  e h is tó r i
cas ex tiende  su in te ré s  a l le c to r  áv ido de  
buena in fo rm ación  sob re  e l tem a en gene 
ral.

En lo  que respecta  p a rticu la rm e n te  a l fe 
nóm eno visto desde  e l ángu lo  ju ríd ico , la 
obra con tiene  un de ta llado  y  p o rm eno riza 
do aná lis is  de la le y  N ° 15.980 sob re  Seguro  
de Desem pleo, con las innovac iones  de im 
portancia que in tro d u jo  (tem ática  d e l d e sp i
do fic to ) que supone  s e r un p rim e r es tud io  
doctrina rio  de  ev iden te  necesidad.

Desde este  pun to  de  vista e l lib ro  es de  
consu lta  ob ligada de ju r is ta s  en gene ra l y 
especia lm ente  los  v incu lados a l D erecho  
Labora l y a la S eguridad  Social.

Safec
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OPUS NIGRUM, novela de M argueríte  Your- 
cenar. Edición o rig ina l G aliim ard, 1968. 1a. 
Ed. en español, se tiem bre  de 1983. Trad. 
Emma Calatayud. Edlt. A lfaguara, M adrid . 
414 págs.

La h istoria  de Zenón, as tró logo , a l
quim ista, m édico, perm ite  a M arguerite  
Yourcenar, desp legar su un iversa l cu ltu ra , 
su preocupación por la ve ros im ilitud  de l de 
talle y —al m ism o tiem po— recrear, con un 
estilo  soberanam ente seguro  y a n tie s 
pectacular, una época de enorm e im portan 
cia para la h istoria  de O cc iden te : la que ca
be en el s ig lo  XVI y marca la con junc ión  de 
fenómenos po líticos, re lig iosos , cu ltu ra les  
que coadyuvarán para que el fin  de  la Eda<y 
Media dé paso al su rg im ien to  de l hom bre 
moderno, en el m arco de l R enacim iento , 
con su espíritu  c rítico  y cuestionado r.

A través de la azarosa vida de  su p ro ta 
gonista MY presenta un epítom e de lo que 
fueron los sabios que con sus es tud ios , 
preocupaciones e inqu ie tudes, desa fia ron  
el qu ie tism o oscurantis ta  de la co n tra rre 
forma. Zenón se convie rte  en sím bo lo  de la 
libertad del espíritu , de la insobornab le  f i
delidad a los datos que so lam ente  sean ad
m itidos por la razón y de la devoción 
constante al saber, al que llega por m edio 
de la especulación, la lectura y el e je rc ic io  
sistem ático de la observación. Por eso un^ 
de sus prim eras p ro fes iones es la de as tró 
logo: en la contem plación  de los astros se 
puede llegar a p resum ir el des tino  de los 
hom bres pero, fundam enta lm ente , se 
constata la arm onia universal.

UNA HISTORIA FLAMENCA
No obstante p roceder de un tríp tico  de 

narraciones publicadas en 1934 (Ed. Gras- 
set): "L a  Mort condu it rA tte la g e " , (com 
puesto por "A  la manera de D u re ro ", "A  la 
manera del G re co " y "A  la manera de 
Rem brandt", el p rim ero  es el que orig ina la 
presente novela) que aparentem ente  busca 
recrear el tono y particu la ridades de l m un
do de cada uno de los artis tas bajo los 
cuales cada relato se ampara, "O p u s  
N igrum ”  no es una h istoria  alem ana "a  lo 
D urero" sino que es una típ ica narración 
que se inserta en la riquísim a y seductora  
tradición plástica valona y flam enca.

Es im posib le  no recordar la gran p in tura  
flamenca que está constan tem ente  a ludida 
por el espíritu  de la obra, desde Van Eyck a 
Frans Hals, desde H. Bosch a B reughe l, MY 
transforma en palabras la iconogra fía  que 
esos p in tores h ic ie ron  s inón im o de una 
época. La cu ltura visual se m an ifiesta  y ple- 
nifica en el dom in io  de l lengua je  convertido  
en estilo  lím pido, p leno de gracia y re fina 
m iento, con el gran m érito  de no m ostrar 
que es la obra de toda una vida. Sobre ella 
l a  a u t o r a  h a  t r a b a j a d o  — 
in term itentem ente— casi 50 años (con 
tem poráneam ente traducía, escrib ía  o tros 
relatos y elaboraba las "M e m o ria s  de 
Adriano"). Su prosa corre  con flu idez y es 
pontaneidad, el ritm o ve rtig inoso  del re la to  
demuestra cortesía y respeto  por el le c to r y 
su in te ligencia que la exim en de datos que 
la propia economía del re la to  irá aportando 
con exactitud y c laridad.

El ambiente fís ico  que enm arca la h is to 
ria perm ite que recordem os el que Jacques 
Feyder reconstruyera, con e xqu is ito  gusto  
y severidad, para su "K e rm e sse  H e ro ica " 
de 1936; efectivam ente los prob lem as re li
giosos son los m ism os; ca lv in ism o, lu tera- 
nismo, restos husitas y w ick lifíanos, com 
batidos por la con trarre fo rm a acaudillada 
por Felipe II; en fren tam ientos bé licos  co 
menzados por el afán hegem ón ico  de 
Carlos V y sosten idos por su h ijo  y, com o 
consecuencia de todo e llo , a tos igam ien to  a 
las empresas c ien tíficas e in te lec tua les  
que —al no ser com prendidas por los gene 
ralmente ineptos responsab les de la 
inqu is ic ión— hacían a sus p rom oto res reos 
de la hoguera, víctimas de Autos de Fe 
(Harvey, Servet, G iordano Bruno, Savona- 
rola, etc.) condenados, luego de co n fe 
siones obtenidas por m edio de in fam antes 
torturas, bajo la acusación de bru jería ; lo 
que de paso servía, m uchas veces, para de 
sembarazarse de enem igos m olestos, invo
cando la defensa de la Fe.

EL PROTAGONISTA

Zenón, bastardo de una poderosa fam i
lia de banqueros em parentados con los

Fugger, es la s ín tes is  del esp íritu  de in 
vestigación y de la cu rios idad  c ien tífica  que 
lo hace un representan te  e jem p la r de l Re
nacim iento que tuvo en Leonardo  el 
e jem plo más consp icuo . Su persona lidad 
es una mezcla de las de Paracelso, Avice- 
na, Averroes, Nostradam us, Vesalio , Tycho 
Brahe, etc., en los que insp ira  sus ansias 
de conoc im ien to  y de los que ob tiene  las 
bases para su sabiduría un iversa lis ta  y de 
corte hum anístico.

Destinado, en p rinc ip io , a se r un 
Hombre de ig lesia , abandona p ron to  la tu te - 
'lA del Canónigo B. Cam panus para em p ren 
d e r  viajes m is te riosos y es tud ios  e so té ri
cos que labrarán eu fama y de term inarán  f i
nalm ente su condena y pe rsecuc ión  a ex 
pensas de algunas pub licac iones  suyas 
quemadas por los docto res de la Sorbona.
Su prim era juventud y sus ú ltim os  años 
transcurrirán en Brujas y sus a lrededores . 
Participa en la m odern ización  de los te la res 
de Tournai cuando era aun m uy joven, 
em prende luego su vida e rran te  que lo hará 
famoso y ub icuo en la im ag inación  popu la r 
(ver el perfecto  Cap. "L a  op in ión  p ú b lic a ")
,y finalizará su ex is tenc ia  com o m ód ico  del 
Hospicio de San Cosm e, bajo nom bre fa lso 
en su Brujas natal, luego de sopo rta r un lar* 
jo e in justo  p roceso que lo hace reo para la 
loguera, condena de la que se escapa, co 
no un esto ico , por m edio de l su ic id io .

Su m ayor d e lito  fue no p legarse  a las 
formas recib idas de pensar y co nce b ir el 
mundo que d ictaba la con tra rre fo rm a , d e li
to que proviene de exaltar la verdad que 
aporta la c iencia  por sobre los cóm odos so
fismas que sustentaba e l dogm a; cu lpab le  
de su sensualidad por el saber no vacila en 
transgredir las im pos ic iones de la m oral d o 
m inante para ob tener co no c im ien tos  sobre 
el hom bre y el m undo que no estuv ie ran  im 
puestos por el poder secu la r de una ig les ia  
romana tan poderosa com o co rrom p ida , tan 
autoritaria  com o tem erosa de los em bates 
irreversib les que venía soportando  y de los 
que se defendía con m anotazos de ahoga
do, prom oviendo la obsecuen te  m e d io c ri
dad y sojuzgando toda in tenc ión  de libe rtad  
que el pensam iento  y la inves tigac ión , el 
estudio  y el a rb itrio  de los más in d e p e n 
dientes, le asestaban de m anera ir re fre 
nable, gestando convu ls iones  de las que 
nacería el hom bre m oderno.

Austero y fruga l en sus v ic ios  y v irtudes 
y dem asiado incrédu lo  para ser here je . Ze 
nón term ina por v iv ir la más despo jada  e x is 
tencia, ded icado a la filan trop ía , al e je rc ic io  
de la curación de los cue rpos (a pa rtir de 
Paracelso y ten iendo  el buen sen tido  co 
mún com o norte , a Vesalio  com o p recu rso r 
en la co lon ización y d escripc ión  de la usina 
del cuerpo) y a la autoobservacíón co ns tan 
te de sus más ín fim os m ecan ism os v ita les. 
Desilusionado de casi todas las c ienc ias 
físicas y esp iritua les  que cu ltivara  espe ran 
zadamente en su juven tud  (teo log ía , astro- 
logia, alquim ia, física, m atem áticas, m e d ic i
na inclu ida, a la que perm anece fie l por ra
zones em inentem ente  prácticas) ocupa sus 
años fina les procurando hacer o lv idar su 
propia existencia , haciendo herboris tería?*— 
contem plando s iem pre  su en to rno , a len 
tando algún p royecto  desm ed ido  (por 
ejem plo: dar cuenta en un lib ro  de todo 
cuanto acontece en su cuerpo  en el té rm i
no de un día), todo e llo  anegado por su án i
mo tota lm ente escép tico , cada vez más re 
nuente a encontrar estím u los y esperanzas 
en el género humano.

Ser conscien te  — y viv ir bajo esa 
certeza— de que el hom bre está hecho  pa
ra la fragilidad y la m uerte , no obstan te  los 
propios ím petus de om n ipo tenc ia  que a ve 
ces lo a lentaron, lo sume en sen tim ien tos  
antagónicos de desapego vita l y de tem or a 
caer bajo las autoridades que podrían in c r i
m inarlo. Así es que en su esp íritu  se lib ran 
batallas que lo hacen sím bolo de l m ism o 
mundo que habita y que desp ie rta  en él 
sentim ientos d icotom izados de am or y de 
repugnancia, de ansias y fatigas; m acro
cosmos y m icrocosm os, Zenón es cam po 
de encuentro de ta les po laridades que ha
cen de su torturada persona el espe jo  de 
nuestra contem poraneidad.

LOS INTERLOCUTORES DE ZENON

Su herm anastro  H enri M ax lm ilión , 
guerrero y poeta que experim enta  la sen

sualidad del poder com o Zenún la de l sa
ber; y el Prior de l C onvento de F rancisca 
nos, el noble Jean Lou is de B erla im ont, un 
hombre santam ente re lig ioso , com pres ivo  
más allá de los lím ites que él m ism o podía 
confesarse y tác ito  p ro tec to r de Zenón a 
quien acoge bajo el nom bre de Sebastián 
Theus, son los dos grandes in te rlo cu to re s  
capaces de sostene r con Zenón un d iá logo  
válido sustentado en el m utuo respe to , en 
las d iferencias y en la adm iración , tan to  co 
mo en la indu lgencia  que usa Zenón fren te  
a e llos y e llos fren te  a Zenón.

Con H ern i-M axim ilión  lo unen lazos de 
sangre y el fuego de em presas d ispa res pe 
ro em prendidas con sem ejante  pasión y co 
ronadas ambas por el fracaso aparente  y el 
e s c e p tic is m o  rea l. "C o n v e rs a c ió n  e 
Innsb ruck", de la prim era parte , es cap ita l 
para en tender los víncu los que unen a es 
tos dos hom bre: un sabio que se esconde  y 
a quien sus conoc im ien tos  han sido una lla 
ve inú til para llegar a la verdad y un Capitán, 
que optó erradam ente por a lis ta rse  contra  
el Em perador, cuyo p resen te  es de es 
carnio y su fu tu ro  in c ie rto  pero, sin duda, 
gris y sin g loria . Com pone sone tos pe tra r- 
quistas que no le darán fama, será m uerto  
en com bate y en terrado  con sus poem as 
bajo la coraza, destinados a pa rtic ipa r de l 
futuro de descom pos ic ión  de su cue rpo  co 
mo e jem plarizante fina l para las vanas es 
peranzas de inm orta lidad

Más su tiles  y com p le jas son las re la 
c iones con el Prior, qu ien  recoge  a Zenón 
en su carroza en m om entos de grave pe
ligro para la vida de éste . La figu ra  de l re li
g ioso es una de las m e jo r ta lladas por el ta 
lento de MY; conve rtido  en re lig io so  luego 
de enviudar y de haber desem peñado  una 
brillante carrera en la C orte  de Regenta. 
Jean-Louis de B e rla im on t (cuyo  h ijo  
marcha a las ó rdenes de l anciano Duque de 
Alba, adalidd de Carlos V en F landes) d e c i
de pasar el resto  de sus años al am paro de 
la fe, e jerc ida  con su frida  pasión y con  se 
rena in tensidad, que no le im p ide  re co n o 
cer los valores que hay en el m éd ico  ateo 
de su hosp ic io . Una suerte  de cam aradería 
poblada de in tocados sob reen tend idos  s ig 
na sus re lac iones y sus conversac iones, 
plagadas de fin tas teo lóg icas  bajo las que 
Zenón desea escam otear en vano su ve rda 
dera identidad.

La em patia de am bos e sp íritus  su rge  a 
partir de su propia grandeza; por un lado el 
verdadero amor c ris tiano  de l franc iscano  y 
por otro  la devoción hacia un apac ib le  ser 
humano en cuyo cue rpo  se ha aposen tado  
la te rrib le  v io lencia  de la en fe rm edad y a 
quien Zenón prodiga sus m e jores cu idados 
y sus m ejores a fectos. M utuam ente  se ad 
miran por la respectiva  fide lidad  a sus c re 
encias, m utuam ente se com prenden  com o 
puede leerse en "L a  enferm edad de l p r io r "  
de la segunda parte.

El Canónigo Cam panus, p rim e r m aestro  
de teología e in ic iado r de Zenón en los ru d i
mentos de la a lqu im ia , s ien te  por es te  la 
ternura de qu ien  experim en ta  la cu lpa  por 
sentirse responsab le  de las desv iac iones  
posterio res de su joven pup ilo . Es el ú ltim o  
que conversa con Zenón en la ce lda  de 
muerte, p rocurando sin  éx ito  una re tra c ta 
ción y la cons igu ien te  conm utac ión  de la 
sentencia de m uerte  por la de p ris ión  p e r
petua. Su im poten te  e locuenc ia , ingenua 
frente a la experienc ia  y fo rta lezas in tim as 
de Zenón, cargan su anciana figu ra  de un 
aíre c ie rtam ente  conm ovedor e inundado 
de m elancólicos rep roches, " la  v is ita  del 
canón igo" de la tercera parte  es el cap ítu lo  
clave para d im ens lonar los nexos en tre  am 
bos.

Del anális is de estos tres in te rlo cu to re s  
se desprende la esencia l so ledad de Ze 
nón, quien por c ie rto  no estuvo a le jado  de 
las seducciones de la carne pero  de m odo 
tan fugaz que no de ja ron  m arcas seña- 
lables en su recuerdo, excepc ión  hecha de 
la sostenida con la m is te riosa  Dama de 
Frosso, que aunaba a la fem ine idad  y sus 
atributos, los a tractivos de pa rtic ipa r de ac
tividades c ien tíficas y eso té ricas  s im ila res  
a las del p ro tagon is ta . El resto  son m eros 
accidentes de la carne o m otivos de 
transgresión (que por e llo  m ism o atraen al 
insaciable buceador de toda expe rienc ia  
que es Zenón) o s im p les  re lac iones je ra r
quizadas por la d isc ipu la ridad : con sus d ife 

rentes m aestros de a lqu im ia  o m ed ic ina , 
con co legas de otras razas que le d e 
muestran cuánto  se tocan las d ife re n te s  
doctrinas y con los que in te rcam b ia  c o n o c i
m ientos (el m usulm án Darazi es el m e jo r 
e jem plo).

La soledad de Zenón es irres tañab le , ni 
sus conoc im ien tos ni sus d e liq u io s  a l
canzan para m itigarla . La arrogancia  la d is i
mula a veces y si desafía los p e lig ros  de la 
peste en M üster es más por fide lidad  hi- 
pocrática y cu rios idad  c ien tíficas , que por 
razones filan tróp icas.

Su lado hum ano podrem os aparec ia rlo  
solam ente en re lac ión  con una vie ja  cam pe 
sina de su in fancia  que reencuen tra  com o 
una paciente más de l H osp ic io  de San C os
me.

Casi no hay d iá logo  en tre  e llo s  y todo  se 
tramita a través de m udos gestos , de in 
tercam bios de pequeños rega los y favores.

UNA NOVELA LINEAL

Un com ienzo aparente  " in  m edia re s " ,  
cuando Zenón m uy joven parte  de  un hogar 
hacia la búsqueda de nuevos c o n o c im ie n 
tos y se encuentra  de cam bio  con su he r
m anastro que tam bién parte  hacia el en 
cuentro  de la g loria  de las arm as, es inm e 
diatam ente m od ificado  para vo lver hacia 
atrás y con ta r la h is to ria  de m odo rig u ro sa 
m ente c rono lóg ico .

D ividida en tres  partes ( "L a  vida e rran 
te " ,  "L a  vida in m ó v il" , "L a  p r is ió n " )  va s i
guiendo la evo luc ión  de l pe rsona je  a través 
de sus via jes y v ic is itu d e s . Su com ienzo  
evoca los fines  de la Edad M edia, con el 
su rg im iento  de una burguesía  cada vez más 
poderosa y pe rsona jes com o e l C anónigo 
Campanus. típ icos de esa época; cu lm ina  
con un tono c la ram ente  renacen tis ta  (véase 
cap. "U n a  herm osa m o ra d a ") m ostrando  
como lo " ita lia n iz a n te "  ha invad ido  el gusto  
de los flam encos.

Cada parte tiene  acáp ites que son com o 
claves para en tenderla ; así es que la p rim e 
ra es presentada a través de un fragm en to  
de Pico delta M irándola  (su "O ra tio  de ho- 
m in is d ig n ita te "), la segunda so lam ente  
por un d ís tico  a lqu ím ico : " A  lo oscu ro , por 
lo más o scu ro ;/a  lo  d esco no c ido , por lo 
más d e sco n o c id o " y la fina l por unos ve r
sos de Ju lián  de M ed ic is  que ju s tif ica n  el 
su icid io.

El es tilo  de la autora es de  re finada 
construcc ión , exacto  y lím p ido , m aneja las 
descripc iones con tal m aestría que puede 
lograr visualizar ins tan tes  sum am ente  su b 
je tivos ("U n  paseo por las d u n a s "  por ej. 
de la tercera parte) o evocar la sun tuos idad  
de escenarios ("U n a  herm osa m o ra d a ") 
pero además s iem pre  com parece  la p ro fu n 
didad de pensam iento , la riqueza re flex iva  
y la gracia para m anejar el hum or y la Ironía, 
todo lo cual está m agníficam ente  serv ido  
por una traducc ión  que es un ac ie rto  ya 
desde el títu lo , que Emma Calatayud 
tra n s p o n e  a su e q u iv a le n te  la t in o  
( " L ’Oeuvre n o ir "  se conv ie rte  en "O p u s  
N ig rum ") del lengua je  a lqu ím ico.

En realidad son pocas las opo rtun idades 
que se tienen para recom endar tan sin re 
servas una obra de inusua les ca lidades y 
características.

Blas V icen te
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Las Viudas de Fernández
P o r C a r lo s  L. M e n d iv e

C LO TILD E  y María Esther son dos m ujeres viudas. 
De sus esposos, los herm anos Fernández, heredaron 
una casa. Una am plia finca ubicada en la ca lle  So- 
riano, a la cual se asc iende po r una larga escalera de 
mármol.

Quién ingresa en ella, se ve en m ed io  de un gran 
patio con claraboya. A él, dan cuatro  piezas y un 
am plio com edor.

En un tiem po func ionó  allí un conserva to rio  m usi
cal.

Esas paredes im pregnadas de estud ios  de Liszt, 
Chopin y Mozart un día vieron com o bajaban los 
pianos y pentágram as y com o subían cam as turcas y 
roperos. Tam bién com o aquel s ilenc ioso  y paciente 
paso del m aestro era su s titu id o  por el taconeo de m u
je res  que llegaban a sus piezas cuando ya el so l co lo 
reaba la lona verde que se extendía bajo la claraboya.

Una exportación  no trad ic iona l, varias de  esas 
m ujeres con tinuaron  su carrera  en España, vació la 
finca. Doña Manuela, la arrendataria , an tes de vo l
verse a su negocio  de m edia luz, gu ita rra  y bandone
ón que tenía insta lado en los suburb ios  de  la ciudad 
de Meló, llegó a un acuerdo  con C lo tilde  y María 
Esther para resc ind ir el contra to .

A estas m ujeres, eso le s ig n ificó  quedar privadas 
de su m ayor ingreso. Incentivadas por las magras 
pensiones que cobraban de los herm anos Fernández, 
decid ie ron  arrendar cuanto  antes la finca. Incluso, se 
p lantearon la pos ib ilidad  de exp lo ta r a lguna actividad 
en la m isma.

A lgu ien les p ropuso  insta la r una academ ia de 
baile a la cual se le podría adosar una cantina  para ex 
ped ir bebidas o vender espec ia les  o huevos duros. 
Un som ero re levam iento  de la plaza les ind icó  que el 
mayor porcenta je  de  a lum nos, que concurrían  a esos 
centros de enseñanza, m ostraban in te rés  por apren 
der a bailar el tango. A s im ism o, cantan las estad ís ti
cas. hoy bailan tango gente  cuya edad osc ila  en tre  los 
cuarenta y c incuenta  anos. Parece, adem ás, que esa 
generación hace ya un tiem po ha p resc ind ido  de dan
zar ritm os bailab les trad ic iona les.

Han entrado en una espec ie  de d e lir io  que les ha
ce saltar al ritm o de ins trum en tos  de percus ión , 
m ientras gritan e s tr ib illo s  donde se m ezclan voces de 
origen fo lk ló rico  que han ten ido  la o rig ina lidad , casi 
única en el am biente  m usical de Am érica Latina, de 
crear un con trapun to  con exp res iones  de derecho  
púb lico  com o “ p ro sc rip c io n e s ”  y “ d e sp ro sc rip 
c io n e s ” .

Adem ás si un día aparece en la academ ia un 
hom bre vestido  de tra je  m arrón, con la in tenc ión  de 
especia lizarse en co rtes  y quebradas, con seguridad, 
después de abonar esa hora de  ritm os riop la tenses, 
estará im ped ido  de m asticar una m ilanesa y, m enos 
aún, de tom arse una caña.

Por fortuna, para esos dos viudas Fernández, hoy 
la casa de la ca lle  Soriano les está aportando un 
ingreso.

Han insta lado a llí una casa de com idas. Con la 
particu laridad que en ella nadie cocina.

La ¡dea se la aportó  un cu idado r de autos de  la zo
na. El había observado que, en horas del m ediodía, 
las inm ediaciones se poblaban de hom bres y m ujeres 
que, luego de de ja r su trabajo , se sentaban en los 
cordones de las veredas o en el esca lón de una puer
ta, para ab rir el paquete que traían de sus casas y, así 
instalados, devoraban croque tas o pescado frito .

Tam bién, el hom bre, adv irtió  la incom odidad de 
esa gente que después de com er con avidez el con te 
nido de esos envo lto rios , deam bulan por gab ine tes 
h ig ién icos de la zona para tratar de ex trae r de sus ma
nos y bocas los resabios de esos ace ites fríos.

Hoy todo ha cam biado.
C lo tilde  y María Esther han co locado en el patio 

de la ca lle  Soriano tres m esas largas de madera y se is 
bancos.

Va no se ve en la zona gente  com iendo detrás de 
los árboles o aprovechando la som bra que proyecta  
un cam ión.

Además de red ituable, el trabajo de esas m ujeres 
es m ínimo. Solo se reduce a ab rir la puerta de la finca 
y recoger los papeles y las m onedas que dejan cada 
uno de los com esales al re tira rse.

Hace pocos m eses, en form a inexp licab le , el ne
gocio tuvo una merma im portante . D ism inuyó os
tensib lem ente  el núm ero de c lien tes . Por fortuna, 
C lotilde, la más activa y sagaz de las socias, pudo co
nocer su causa. Se enteró , por uno de los habitúes, 
que el cu idador de autos había aum entado de uno a 
tres pesos el ticke t que lega lm ente expedía para te 
ner derecho a sentarse en esas mesas.

Cuando dicha m ujer le recrim inó  tan inconsu lta  
actitud, es hom bre, tirándose el kepis hacia atrás, el 
contestó :

—Y bueno doña... a mí el vino tam bién me subió.

M ontevideo, de l 24 al 30 d e  m arzo  de  1984 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M úsica

Buena Reaparición de Protassi Con la OSSODRE

Excelente Interpretación 
de Fabini y Prokofiev

D e n TRO del c ic lo  o toñal de con 
c ie rtos  de los sábados con la Or
questa S in fón ica de l SODRE en e l te 
atro Carlos Brussa (ex Odeón), se re
alizó la segunda fecha, a cargo  del 
m aestro com patrio ta  Juan Protasi. 
La program ación, seria  e in te ligen te , 
no p resentó  so lis tas, in tegrándose  
con obras de César C ortinas (P re lu 
d io  de la ópera “ La ú ltim a G avota” ), 
Eduardo Fabini (“ M elga S in fón ica ” ) 
y Sergio P rokofiev (S infonía N° 7, en 
do sosten ido  m enor, op. 131). Dos 
com posito res uruguayos y un ruso 
contem poráneo. Cabe reconocer la 
u tilidad de estas actuaciones, que a 
despecho de su m arco ascé tico  han 
convocado un púb lico  num eroso, 
den tro  de un aprec iab le  nivel de e je 
cución.

S ab ido  es que  “ La ú ltim a  
Gavota”  de César C ortinas, es un in 
ten to  operís tico  que m ira hacia la 
Francia revo lucionaria  de 1789, es
tando su tex to  esc rito  en francés, 
com o m uestra de una línea ex tran je 
rizante que la corta  vida de nuestro  
com posito r no pe rm itió  rever. Al la
do de un acon tecer poco tea tra l, la 
partitura, bastante breve, posee mo
m entos insp irados, de fina m elodía y 
transparente  arm onía, com o el p re 
lud io  que e jecu tó  la OSSODRE.

Se estuvo ante una buena e jecu 
ción de esta partitu ra , rec ib ida  cá li
dam ente por el púb lico . Luego, otra 
obra uruguaya, de l Fabini de la ma
durez, la “ M elga S in fón ica ”  vis ión 
de cam po ro turado para la siem bra, 
que representa  uno de los m ejores 
logros del au tor de “ C am po” . Es 
una suerte  de pequeño poema s in fó 
nico de  m enos de 15 m inu tos de  ex
tensión, soberb iam ente  orquestado 
y conceb ido  den tro  del llam ado “ na
c iona lism o m us ica l” , con a lgún pun
to de contacto  con el im pres ion ism o. 
Relativam ente poco frecuentada, la 
partitura es e jem p lo  de conc is ión  y 
lozanía, con una belleza agreste , ca 
ra a nuestra sens ib ilidad . El tema 
cam pero es en realidad p re tex to  pa
ra evocar un clim a entrañab lem ente  
fabin iano, tan p róx im o al U ruguay 
com o los pequeños fo rm atos con 
gauchos de Juan M anuel B lanes o 
las acuarelas de tie rra  adentro  de 
JoséG úneo.

La versión de la Ossodre, condu 
cida con flu idez y ac ie rto  por Juan 
Protasi, tuvo el encanto tan particu 
lar de esta obra que jun to  con 
“ M burucuyá”  y “ M añanado R eyes”  
constituye  el testam ento  a rtís tico  de 
Eduardo Fabini. C urioso es cóm o la 
O ssodre de todas las épocas ha po
d ido in te rp re ta r con s im ila r enfoque 
y solvencia el pensam iento  de Fabi
ni, prueba de que en c ie rto  modo 
nuestro  m áxim o com pos ito r convoca 
un “ paisaje m en ta l”  derivado de la 
geografía, com ún a todos los que 
transcurrim os en la Banda O riental 
del Uruguay.

Luego del in terva lo , la ú ltim a sin 
fonía escrita  por Serg io  P rokofiev 
(1891-1953), uno de los grandes del 
s ig lo  XX, que cons igu ió  reun ir la 
inspiración más profunda con una 
sim plic idad al a lcance de todos, su 
perando gen ia lm ente las presiones 
de corte  au to rita rio  con una m úsica 
de exqu is ita  calidad. Esta respuesta 
de Prokofiev no fue  la del “ ru iseñor 
en jau lado” , sino la de un a rtis ta  que 
se acerca al gran púb lico , sin o lv idar 
la esencia l d ign idad del creador, su 
m isterio  y su exigencia.

En tal sen tido , la “ S infonía N° 7, 
en do, op. 131” , creada hacia 1951- 
1952, un año antes de la m uerte del 
m úsico, con los 4 m ovim ientos trad i
c iona les (A lleg ro  - Vals - Andante - 
A llegro) es una cum bre den tro  de su 
producción. Concebida en un clim a 
de d is tens ión , con una adm irable 
frase in ic ia l a cargo de la cuerda, 
que recorre  todo el p rim er m ovi
m iento, variada de m odo m aestro, la 
obra posee un esencia l optim ism o, 
no carente de poesía. El Vals es nos
tá lg ico pero no m elancó lico , y la 
chispa de ironía que surge en buena 
parte de la p roducción  de Prokofiev 
tam bién puede aprec ia rse  acá, 
sobre todo en el final, cuya gracia 
está realzada por una textu ra  o r
questal de vivísim os fu lgores.

La orquesta fue d irig ida  por Juan 
Protasi con flu ida p rec is ión , en un 
enfoque sobrio , expresivo, a tento  a 
la estructura  general de la sinfonía, 
respondiendo nuestros ins trum en 
tistas de m odo coheren te  a las in d i
caciones de la batuta. Fue una reali
zación donde todos d ieron  lo m ejor

de sí, ob ten iendo  un Prokofiev de 
s ingular relieve, m erecedor c ie rta 
mente de je rarqu izar un c ic lo  más 
am bicioso.

Antes de cada e jecución, apare
ció en el escenario  una locutora del 
SODRE, leyendo in form ación alusiva 
a lo que vendría. Tales notas de
berían venir escritas en el programa, 
sobre cuya orfandad de presenta
ción sería redundante ocuparse. Pa
ra repartir ta les hojitas, más valiera 
la abstención. Este m étodo de d ifu 
sión oral, aparte de a leatorio , resulta 
insufic ien te , ten iendo en cuenta las 
cond ic iones acústicas de la sala, 
que no perm itían a todo el público 
entender lo que se leía.

Volviendo a lo m usical, lo c ie rto  
es que la e lección de la sinfonía de 
Prokofiev luc ió  só lidam ente funda
da, pues su traducción  sonora 
constituyó  uno de los m ejores mo
m entos de lo que va de l año. La 
“ Séptim a”  de Prokofiev, raramente 
propuesta en ¡os program as, es una 
partitura que im porta, y su media ho
ra de e jecución fue seguida con 
atención por el púb lico , que prodigó 
aplausos y “ bravos”  luego de esta 
labor dem ostrativa de la responsabi
lidad y el em peño de nuestra o r
questa. No es la prim era vez que es
te hecho ocurre, lo que deja, por 
sobre las carencias crón icas, bien 
alto los p restig ios de un organism o 
que ha su frido  tantos avatares como 
la OSSODRE.

Si cada acto de arte  jus tifica  por 
sí m ism o su necesidad, este c ic lo  de 
fin del verano revela que el púb lico  
necesita m úsica “ en v ivo” , y que de
b ie ra n  a te n d e rs e  lo s  m e s e s  
“ vacíos”  del año, habltua lm ente los 
cuatro prim eros, es dec ir la tercera 
parte de cada tem porada. Es un as
pecto a considerar, porque en toda 
capital que se p recie  de culta, la 
ausencia de m úsica durante  muchas 
semanas (contra el recargo del resto 
d e l t ie m p o ) , c o n s p ira  c o n tra  
nuestros afic ionados. Si conc ie rtos 
como el que motiva esta nota sur
gieran con asiduidad, el c ic lo  vera
niego u otoñal podría alcanzar nive
les de alto in terés.

Carlos Gasset

Fernando Cabrera y la 
C anción Bajo el Brazo

Dos años atrás aparecía en nuestro  m ed io  e l p rim er vo lu 
men de canciones ded icado enteram ente  a la d ifus ión  de 
la m úsica popular. D icho e jem p lar tenía la v irtud de pre
sentar en su in tegridad los textos que por en tonces goza
ban de una m ayor repercus ión  en tre  los segu idores del 
género, adem ás de o frece r la pos ib ilidad  de su e jecución 
guitarrística, m ediante  la im pres ión  de sus co rrespond ien 
tes acordes. La se lecc ión  de los tem as, com o así tam bién 
la tarea de ind icar el c ifrado  co rrespond ien te  para cada 
uno de e llos, estuvo a cargo del reconocido  com posito r e 
in té rpre te , Fernando Cabrera, ex in tegran te  del recordado 
MonTRESvideo y m entor de l nuevo y ausp ic ioso  grupo 
BALDIO. Aquel p rim er cancionero  recogía un am plio  es
pectro  de las d ife ren tes  o rien tac iones m usica les que se 
iban gestando en el país, p resentando com posic iones de 
autores tan d is ím iles  com o lo pueden ser Eduardo Dar- 
nauchans, Rubén Lena, Jorge  Lazaroff, Jaim e Roos y S il-' 
vio Rodríguez entre  otros.

S igu iendo con el m ism o c rite rio , ha aparecido rec ien 
tem ente un segundo volum en que no hace más que

com pletar la obra em prendida por Cabrera conjuntam ente 
con CBA, la im presora responsable  de su ed ic ión. Los 
nuevos tem as aquí recog idos son lo su fic ien tem ente  co
nocidos com o para que su m elodía ofrezca la m enor d ifi
cultad pos ib le  al e jecu tante . A su vez, esta nueva se lec
ción incluye tem as que están al alcance de cualquier 
gu itarris ta  afic ionado.

Concebido com o un m edio de d ifus ión  de la cultura 
popular, este nuevo cancionero  posee tam bién un incues
tionable valor pedagógico, ya que cum ple una función d i
dáctica en lo conce rn ien te  a dar a conocer gradualm ente 
las pos ib ilidades arm ónicas de los d ife ren tes acordes 
empleados. Este segundo volum en aparece entonces co
mo un eficaz com plem ento  de aquél, con temas tan d iver
sos com o lo son las m ilongas de Dino, “ La bandita del sa
lu d o ", de Luis Trochón, “ Canción Dos de San G rego rio ", 
de Benavides y Darnauchans, “ La m o to ", de Leo Masliah, 
entre otras de Eduardo Mateo, Rubén Olivera y Jorge Bo- 
naldi. Una nueva y g ra tifican te  ed ic ión  para Ir cantando con 
el lib ro  bajo el brazo.

G uille rm o Baltar
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Argentina, Chite, Paraguay, Francia y Venezuela Confirmados

Primera Muestra Internacional de 
Teatro de Montevideo en Marcha
C o m o  ya se ha adelantado en el p róx im o m es de abril 
(del 21 al 29) tendrá lugar la Prim era M uestra Interna
cional de Teatro de M ontevideo organizada por la Sec
ción Uruguaya de la AICT (F ilia l UNESCO). Con respecto  
a este verdadero acon tec im ien to  para nuestro  teatro  y 

'nuestra  cu ltura podem os destacar a lgunas novedades, 
así como una lis ta  com pleta  de  los e lencos nacionales 
inscrip tos. A las salas hab ilitadas para los espectácu los 
extranjeros —el Teatro de l Notariado, e l Nuevo Stella y el 
Teatro del Anglo, se ha incorporado el Teatro de l C írculo 
donde se presentará el espectácu lo  ‘'Bolívar'’ de José 
Antonio Pial con d irecc ión  de Carlos Giménez (d irec to r 
del Festival Internacional de Teatro de Caracas, y del 
próxim o Festival de Teatro Latinoam ericano a realizarse 
en el próxim o m es de octubre  en Córdoba, A rgentina), 
frente  al e lenco Rajatablas de Caracas, con 32 actores.

Ha confirm ado su partic ipación , tam bién el ICTUS de 
Chile con un e lenco de 14 in tegran tes que presentará 
“Lindo país con vista a la mar que estaba serena", cre 
ación co lectiva bajo la d irecc ión  de  Delfina Guzmán, Nis- 
sim Sharim y C laudio d i G iro lam o. De Paraguay el grupo 
La Farándula de Edda de los Ríos presentará “Perfiles 
morenos" de N éstor Rom ero Baldovino en una puesta 
que viajara rec ien tem ente  al Festival de O porto. De 
Francia el Theatre de La Planchette presentará una obra 
auspiciada por la Embajada de ese país. De Argentina 
viene una nutrida de legación : la Comedla Nacional 
Argentina con “ De p ies y m an os" de  Roberto Cossa con 
Alfredo Alcón y la d irecc ión  de Ornar G rasso, “Examen 
cívico" de Franco Franchi con d irecc ión  de A lfredo  Zem- 
ma, el grupo de títe res  (para adu ltos) de l Teatro San 
Martín de Buenos A ires con “La bella y la Bestia" sobre 
el cuento hom ónim o de Jean M arie Leprince  de Be- 
aumont, d irig ido  por Ariel Búfano, espectácu lo  que ha si
do especialm ente invitado al Festival de Teatro de 
Nancy. Cipe Linvocsky estrenará para la M uestra un 
nuevo espectáculo: “Lo mejor de Cipe", tam bién pre
sentará un espectácu lo  un ipersonal Inda Ledesma. Se 
espera asim ism o la confirm ación  de dos elencos 
brasileños, una representac ión  de Esparta, de Israel y de 
Grecia.

Paralelamente a la p resentación  de espectáculos, la 
Muestra realizará una amplía gama de charlas, ta lleres, 
co loquios, sem inarios y m esas redondas. Entre las per
sonalidades anunciadas para estas activ idades figuran 
Luis Ordaz y Gerardo Fernández, p res iden te  y secretarlo  
de ACITA, (Asociación de C ríticos e Investigadores Te
atrales A rgentinos) los d irec to res  Jaim e Kogan, Laura 
Yuseem, Ornar Grasso. el dram aturgo Roberto Cossa, un 
teatró logo alemán H einrich  Thorau (que hablará sobre el 
teatro en Alem ania después de Brecht y particu larm ente 
sobre el teatro de Peter Stein), un teó rico  norteam erica
no, Marshal Masón, creador de l New York c irc le  reper- 
tory theatre, entre  otros.

S im ultáneam ente se realizará una serie  de activ ida
des que vinculan el teatro  a o tras artes: en Casa del Te
atro una m uestra de tra jes teatra les de Guma Zorrilla , en 
el Foyer del Solís habrá una exposic ión  de m aquettes y 
bocetos de escenografías y vestuarios teatra les, en la 
Galería Latina una m uestra de escenografías y d iserto  de 
vestuarios de Espinóla Gómez titu lada: “ Lo que no fu e " , 
en la Galería del Notariado funcionará un C entro de In
form ación y una exposic ión  de a fiches se lecc ionados del 
Concurso de afiche y logo tipo  de la m uestra así com o 
una exposición llamada “ C inco artis tas pintan sobre te 
atro” , en AGADU se realizará una ilus trac ión  sobre el te 
atro uruguayo a través de program as y fo tos en la Sala 
Blanca Podestá.

Por su parte el Ins titu to  Ita liano de Cultura adhiere 
con una serie  de fo tos y v ideos que ilustran  sobre 10 
artos de actividades de l fam oso e lenco del P icco lo  teatro 
di M ilano, inc luyendo las más destacadas puestas en es
cena de G iorg io  S treh ler, su d irec to r, actualm ente uno 
de los más im portantes de Europa (d irec to r de l teatro 
Europa de París) “ El jardín de los ce re zo s ", “ La tem 
pestad” , “ EL rey lea r” , e tc. en continuado y todos los 
días desde las 10 de la martana.

PARTICIPACION URUGUAYA

Los e lencos uruguayos partic iparán (desde sus res
pectivas salas) con los s igu ien tes espectáculos: 
“Réquiem para una dama otortal" de Sergio O term in con 
la Comedia Nacional y bajo su d irección: “Muerte de un 
viajante" de A rthur M *iler bajo la d irecc ión  de Júver Sal
cedo (F lorencio 83) por e. e lenco de La Gaviota en el Te
atro El T inglado; “Feliz cumpleaños mamá" de Roberto 
Cossa por el m ism o grupo y d irec to r en el P iccolo Stella; 
el Teatro Circular partic ipará con tres obras en sus salas: 
“El herrero y la muerte" de M ercedes Rein y Jorge Curi 
(Florencio 81), “Dorta Ramona", adaptación de Víctor 
Manuel Leites y “Corten" de Ananía, Cossa, G riffe ro  y 
Lagnsner, las tres obras bajo la d irecc ión  de Jorge  Curi 
(“ F lorencio 83 por la d irecc ión  de “ Dorta Ram ona"); 
“Proceso a Juana Aiurduy" de Andrés Lizarraga, bajo la 
d irección de M arcelino Duffau, irá en La Máscara, “La re
pública de la calle" de W. Barate y adaptación de A.

Ahunchaín y Stella Santos, Dajo la d irecc ión  de esta ú lti
ma (F lorencio  83 por es te  trabajo) en la A lianza Francesa, 
“El centroforward murió al amanecer" de A. Cuzzanl con 
d irección de Martín de  María en La Máscara; “Alfonso, 
una cuestión reflexiva" de Jorge  Sclavo, bajo la d ire c 
ción de Elena Zuasty en el Teatro de la A lianza Estados 
Unidos-Uruguay; "D e l pobre B.B." sobre textos de 
Brecht (d irección  Jorge  Curi) que m ereciera  un F lorencio 
especial com o espectácu lo  teatro-m usica l; “Diálogo del 
rebusque" sobre tex to  de Quevedo adaptado por San
tiago García, d irecc ión  de M arce lino Duffau en el Teatro 
de la Candela; en el m ism o tea tro  tam bién “Cuando el ol
vido no alcanza", creación  co lectiva  de l Teatro de la 
Comuna bajo la d irecc ión  de Rubén B erth ie r y "E l m ono 
y su so m b ra " de Yahro Sosa, d irige  Jorge  C ifré ; 
“Atendiendo al sertor Sloane" de Joe O rton por el Grupo 
Repertorio en el Teatro del Anglo, bajo la d irecc ión  
Pedro Corradi. Por su parte el Teatro de la 
Ciudad presentará en la m isma sala “De víctimas y 
victimarios" de Aaron Korz (de Teatro A b ie rto  argentino 
1982) bajo la d irecc ión  de A nton io  Baldom ir. Taller 
abierto ofrecerá  una obra de A lvaro Ahunchaín “Como 
vestir a un adolescente" en Casa del Teatro con d irec 
ción de A nton io  Baldom ir, en la m isma sala La sertorita 
Margarita de R oberto A thayde bajo la d irecc ión  de Pedro 
Pablo Naranjo asi com o “Doce hombres en pugna" de R. 
Rose con d irecc ión  de C ésar Charlone Ortega y “El 
hombre de la rata" de G. P intos, con d irecc ión  de A l
berto Ferreira. Teatro Uno" presentará “Terminó el 
partido" de F. M orales y un trabajo  experim enta l “Unica 
vez" ambas obras bajo la d irecc ión  de  A lberto  Restuccia. 
“Príncipe azul" de Eugenio G riffe ro  (obra de Teatro 
Ab ierto  a rgentino  1982) irá bajo su propia d irecc ión  y un 
e lenco de la C iudad de Colonia. Tam bién estará p resente  
el Teatro M usical sin Cueva que representará  “ Juega en 
la ca lle  m ientras no llu e va ", la A sociación  C ristiana con 
sus dos obras: “Un pedazo de barrio" y “Lo que le pasó 
a Reynoso" bajo las d irecc iones  de Ismael Balito y Mary 
Vázquez respectivam ente, “ T ito  y O t it "  de W alter Acosta 
en su d irecc ión , en la A lianza Francesa. Se han presenta 
do tam bién los s igu ien tes  títu los: “Misericordia" de Pé
rez Galdós en adaptación y d irecc ión  de Marta Laino en

A lfre d o  A lc ó n  e s ta rá  p re s e n te  e n  la  m u e s tra  c o n  la  
C o m e d ia  N a c io n a l A ra e n tin a

dirig ida por Hugo Blandam uro en e l Teatro San Telmo, 
“B. en silla de ruedas" de Ronald Radde por el G rupo 
G.O.T.A. de Meló, d irig ido  po r Fernando Baptista  en el 
Teatro El T ing lado “ 13.313" de A lvaro Yunque por la 
Compartía Erna Murtoz, “ Cartas de un f lo jo ”  y “ Mano 
S anta" de  F lorencio  Sánchez, d irig idas  por D ino Arm as 
en el Teatro El Reloj. “ Por ú ltim a v e z " de M asuche lli y 
“ E m ilio " de Sofía de  Fernández po r e l g rupo  El Sótano 
en su sala. “ R e e n cu e n tro " de  B runo M us ite lli y Raúl 
Cabrera en Teatro de l C írcu lo.

Anuncia tam bién su partic ipac ión  com ple tando esta 
profusa carte lera  Estela C astro  con “Vldamor y Muerte" 
sobre textos espartó les e h ispanoam ericanos, bajo la d i
rección de Dumas Lerena en el Teatro dél Centro, donde 
tam bién seguirá  en func iones  “Pantuflas" de Alan 
Aykbourn d irig ida  por Jo rge  Denevl. F ina lm ente Luis 
Carm inara presentará  con Teatro Uno en la Alianza Fran
cesa: “La cantante calva" de Eugenio lonesco.

Rogar M lrzala Sala Valle Inclán; "S u sa n a ’» Tango”  de D iño Armas.

Entrevista a M ary Vázquez

Una Múltiple Actividad Teatral
H a CE ya tres artos que Mary Váz
quez está al fren te  del g rupo  de te 
atro de la D ivisión A du ltos de  la Aso
ciación C ristiana de Jóvenes. Profe
sora de lite ratura , egresada del Ins ti
tuto de P rofesores “ A rtig a s " — 
ejerce la docencia a pa rtir de 1957— 
fue profesora en el IPA de L iteratura 
H ispanoam ericana. Com o actriz tra
bajó en varios grupos de Teatro In
depend iente . particu la rm ente  en 
C lub de Teatro. Teatro del Pueblo y 
en El Galpón hasta su c ie rre . Fundó 
y d irig ió  más rec ien tem ente  el grupo 
“ Los huérfanos de T a lavera". De su 
trabajo com o actriz se destaca el pa
pel de Catalina en “ M adre C o ra je " 
de Berto lt Brecht. que le valió jun to  
con o tro  trabajo en “ Marta G ru ñ í" el 
Premio Revelación del C írculo de la 
Crítica. Entrevistada por La Semana 
de EL DIA, com enta:

—M.V.: Fue el m om ento en que 
me sentí más exig ida  a nivel a rtís ti
co. El personaje Catalina era d ifíc il, 
sobre todo, porque se apoyaba sólo 
en los gestos, Catalina es muda. Re
cuerdo que el papel de la madre lo 
hacía China Zorrilla . En ese m om en
to ya alternaba mi actividad docente  
con la de actriz y com encé tam bién a 
form ar grupos de teatro  en los li
ceos, en el Suárez y en el IBO, repre 
sentábamos en la carpa de FUTI, de 
allí salieron actores com o Graciela 
Escuder (que luego in teg ró  “ Los 
huérfanos de Talavera"). tam bién 
Ana María Camacho. D imos “ El 
suerto del te je d o r"  y una adaptación 
de “ Suerto de una noche de vera
n o ". También organizam os un grupo 
de teatro in fantil con gente joven y 
a lgunos actores de más experiencia ,

“ Escenas in fa n tile s " . En “ Marat Sa- 
d e "  de Peter W eiss, h ice  de la espo
sa de Marat. bajo la d irecc ión  de Fe
derico  W olf. Después pasó al Galpón 
hasta su c ie rre  cuando estaba ha
c iendo “ El go rro  de ca sca b e le s ". 
Hace unos artos form am os el e lenco 
de “ Los huérfanos de Ta lavera" con 
el que h ic im os “ Plegaria por un ar
c ip re s te " . una adaptación hecha en 
base a fragm entos de “ El lib ro  del 
buen a m o r" del A rc ip res te  de Hita y 
“ Habla bajo, si no g r ito "  de Leilah 
Assuncao, en tre  o tras obras.

—¿Cuándo com ienzas a trabajar 
en la Asociación Cristiana?

— M.V.: En 1981, con el e lenco  de 
adultos. Este es el cuarto  arto. El 
grupo va a tom ar c lases de expre 
sión corpora l con Norma Q uijano y 
de foniatría así com o tam bién de 
anális is lite ra rio  conm igo, com o pre 
paración para el trabajo escén ico.

—¿Cuáles son tus p royectos para 
este arto?

—M.V.: En p rim er lugar con el 
e lenco de la A sociación  C ristiana 
pensamos partic ipar en la Primera 
Muestra In ternacional de Teatro de 
M ontevideo con una obra estrenada 
el arto pasado: “ Lo que le pasó a 
R eynoso", más ade lante  pensam os 
estrenar una obra de una autora ch i
lena, “ Población espe ranza " de Is i
dora Agulrre . Pero además de mi ac
tividad en la A sociación  qu ie ro  In i
ciar otra actividad que s iem pre  me 
in teresó. Se trata de un ta lle r de 
escritura teatra l destinado  a pe rso 
nas que deseen realizar e je rc ic ios  
de creación escén ica o  pro fund izar 
sus conocim ien tos de lite ra tura  dra
mática. El ta lle r busca un ir dos co 
sas: el e je rc ic io  lite ra rio  de la c re 

ación jun to  a la práctica escén ica . La 
prim era seria  en tonces de aná lis is  y 
creación de textos que inc lu irían  una 
parte de investigac ión  de  tem as y la 
segunda, con e je rc ic io s  de  Im provi
sación y fijac ión  de textos, sería una 
in troducc ión  a la práctica  teatra l.

—¿Sería una parte teó rica  y otra 
práctica?

— M.V.: Bueno, la prim era parte 
además de l aná lis is  de tex tos  in c lu 
ye la propuesta de  tem as y am bas 
cosas ya son prácticas. P ienso ade
más que se debe pa rtir s iem pre  de 
problem as y rea lidades concre tas, 
que nos Interesan aquí y ahora, por
que de nada sirven los e je rc ic ios  de 
escritu ra  teatra l que no tengan que 
ver con nuestra realidad, nuestra 
h is to r ia  m e d ia ta  o in m e d ia ta , 
nuestro  país o el con tex to  la tinoam e
ricano.

—¿Qué experienc ia  tienes en la 
escritu ra  de textos teatra les?

— M.V.: A lo largo de todo este 
tiem po en que fu i p ro fesora  y actriz, 
en que form ó y d irig í g rupos con II- 
ceales y después con acto res p ro fe 
sionales, h ice adaptaciones y escrib í 
textos d ram áticos. Recuerdo espe 
c ia lm ente  uno de e llos, “ Campa
m en to ", apoyado en una obra de 
Salvador Porta :/ “ In te m p e rie ". Se 
trata de varias m ujeres que esperan 
en el cam pam ento del Ayuí a un g ru 
po de hom bres que no vuelven por
que los agarraron los portugueses. 
H ice la obra porque había muchas 
m ujeres del e lenco  que no tenían 
trabajo en ese m om ento, la d irig ió  
César Cam podónico y tuvo muy 
buena critica .

R.M.
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Ver y Mirar
Anillos Que Valen

P o r M a rtín  G o n z á le z

H ACE a lgunos años, ante un entrev is tador m ontevi
deano, Astor Piazzolla, luego oe desca lifica r a la o r
questa de Francisco Canaro, op inó  así sobre la de 
Mariano M ores: “ Es Canaro más cien  v io lin e s ” . Fór
mula s im ilar podría ap licarse a la em is ión “ Botica de 
tango”  (Canal 5) sosten iéndose  que “ es ‘G randes Va
lores del Tango’ más cien v io lin e s ” , porque lo que se 
observa realm ente, en las prim eras p resen tac iones 
de la producción porteña, son grandes p re tens iones 
vinculadas a su an im ador Eduardo Bergara Leuman, 
un showman excesivam ente pub lic itado  en la vecina 
orilla  com o un ta len to  to ta l y genia l, lo que parece 
más bien un exceso.

Por supuesto  habrá que ver el program a otras ve
ces y rectifica rse  si co rresponde. Por ahora se trata 
de un híbrido que qu ie re  ser lu joso, aunque no llegue 
a ser v istoso y que pre tende im aginación cuando solo 
se trata de un recam bio de c lisés . Entre tanto, un 
pueblo puede d is fru ta r los trozos de pelícu las de Gar- 
del que se incluyen en la p roducc ión .

Talento c ie rto , y sin chafalonías, viene con firm an 
do la serie  española “ A n illo s  de  o ro ”  (Canal 4). Lo 
visto en las dos prim eras entregas se rea firm ó en 
bondades en las dos que la s igu ie ron  y si no hay un 
cambio brusco, casi a n ivel de ca tástro fe , se puede 
antic ipar que estam os ante un nuevo e jem p lo  b rillan 
te de la actual te lev is ión  pen insu la r, la que — por lo 
menos “ fo r e xp o rt” — se insta la  en un n ivel verdade
ram ente respetable .

El ú ltim o un ita rio  p royectado  (“ C uestión  de prin 
c ip io s ” ), confirm a que los m e jo res log ros de esa p ro 
ducción se consiguen cuando, con el guante de seda 
del hum or sobre todo verbal, se practica  un rea lism o 
sabrosísim o que transporta  tan to  una descripc ión  de 
la España de hoy, com o com enta rios  v itr ió lico s  a la 
m isma y, sobre todo y especia lm ente , a los restos 
sobreviv ien tes de la España anterio r.

En esta oportun idad  dos h is to rias  para le las nos 
m uestran, por un lado, a la pareja de los abogados 
protagonistas, que buscan local para insta la r su es tu 
dio y por el o tro , a la hija de la abogada tra tando de 
llevar adelante un p royecto  m atrim on ia l bastante ob 
je tado. En las dos h is to rias, los “ p rin c ip io s ”  m enta
dos en el títu lo  tienen  m ucho que ver con los pre
ju ic ios  y es la perspectiva  económ ica la que m uestra 
su verdadera d im ensión . Así, por e jem plo , una respe
tabilís im a anciana se entusiasm a cuando cree  estar 
a lqu ilando (por un p rec io  trip licado ) parte  de su p is ito  
a un proxeneta y su exp lo tada, pero se horroriza  y ce 
sa v io len tam ente  toda negociac ión , cuando el m alen
tend ido  se aclara y la pareja se m uestra  com o lo es: 
dos abogados que qu ie ren  espec ia liza rse  en d ivo r
c ios porque suponen que a llí se puede encon tra r un 
buen filón  de honorarios. Así, por e jem plo , un taxi- 
m etrista verboso se lanza en un gran a legato  contra  el 
tem ido d ivo rc io  para te rm ina r p regun tándo le  a su in 
te rlocu to r: “ ¿Pero usted cree  que a lguna pareja de 
casados puede ser fe liz? ”

Nuevam ente en el lib re to  y en el d iá logo  se des
cubre el cen tro  de la e ficac ia  de  la em is ión . G racias a 
e llos se puede ser a la vez g rac ioso  y crítico , fresco  y 
agudo, re flex ivo  y a fo rtunadam ente  a jeno tan to  a la 
pedantería com o al os ten toso  m ilitan tism o.

El resto  de la p roducc ión  es, en el m e jo r sen tido  
de la palabra, p ro fes iona l. No tiene  b rillo s  p rop ios, 
pero sirve de soporte  a los ya expresados y a la adm i
rable línea in te rp re ta tiva  que le da vida y encarnación. 
Buena fotografía, buena banda sonora (que en otras 
producciones españolas es el pun to  déb il) y un d ina
m ismo de m onta je  que destea tra liza  las aceradas 
líneas del d iá logo  y las ubica en una s ín tes is  muy há
bil de planos y contrap lanos.

Por lo v isto  hasta ahora —y con la excepción  del 
p rim er ep isod io , el más flo jo — la com edia, inc luso  
con caídas consc ien tes  a la “ astracanada”  le cae 
muy bien a “ A n illos  de o ro ” ; le pe rm ite  p racticar el 
apunte costum bris ta  casi docum enta l y una m edita 
ción aparentem ente supe rfic ia l pero en substancia  in 
cisiva sobre el m ism o, hasta log ra r resu ltados desop i
lantes en el te rreno , tan español, de l hum or negro 
(como toda la escena de l ve lo rio  de la anciana) sin ser 
nunca atacada por ía vulgaridad de la s im p lificac ión  o 
la tentación de lo pedagógico.

A lgún escép tico  puede an tic ipa r que la fórm ula  — 
si se continúa e je rc iendo  en lo que resta de la s e r ie -  
term inará m ostrando su m ecanism o y cansará por 
re iteración. No podem os an tic ipar n inguna ré p lica ;' 
debem os esperar al respecto  lo que “ A n illos  de o ro ”  
nos ofrezca. Incluso puede preverse que el tono de 
com edia no se m antendrá y que habrá in te rm ed ios 
dram áticos, que deberán m erecer ju ic io  aparte.

En defin itiva, todo eso es teoría. Lo concreto , 
entre tanto, nos indica que el hum or de m uy buena 
ley y de m ejor in tenc ión  reina en la em is ión, la que 
sopla sus a ires robustos y rozagantes desde una pan
talla aquejada de tantas so lem nidades vacías y lacri
mógenas. Todo bajo el lema, tan v ie jo  y tan b ien serv i
do, de c ritica r las costum bres por la risa.

A d is fru ta rlo  pues y a cruzar los dedos para que 
no se nos des ilus ione .

Xavier Xaubet en Casa De! Teatro

Todavía un Tiempo
Para Reflexión

C_  ON algo más que una m uestra  de 
cuadros inauguró  su e xpo s ic ió n  el 
p in to r sanducero  Xavier Xaubet, con 
el ausp ic io  de la A soc iac ión  para la 
Prom oción de l A rte  (PROA), in ic ia n 
do un b ienven ido  in te rcam b io  con 
artistas del In te rio r.

A lgo más, decía, porque  el “ ver- 
n isagge”  acostum brado  se co n v irtió  
en una “ A cc ión  P lástica  A u d io 
v is u a l” , titu lada  “ Cosas de A rt is ta ”  
y estructu rada y actuada sobre  la ba
se de la con junc ión  de  d ive rsos  le n 
guajes (gestua l, v isua l, aud itivo , 
etc.) por el m ism o Xaubet. Con esta 
“ pe rfo rm ance ”  el p in to r p ro cu ró  
partic ipar sus co n ce p c io n e s  re fe re n 
tes a la creac ión , a la obra, al a rtis ta , 
con ins is ten te  án im o de d e sm itifica - 
ción.

Presenta e jem p los  de  tre s  se ries  
que lo han ocupado en los ú ltim os  
tiem pos: “ T ra n sm u tac io ne s” , “ An- 
t ir r e a le s ”  y “ N a tu ra le z a  s u b 
cósm ica ” . Los títu lo s  ya d ir igen  la 
lectura de las obras hacia el des 
cubrim ien to  de sus in te re se s  que 
son los de p lasm ar un m undo de 
insp irac ión  fu e rte m e n te  sub je tiva , 
con el én fas is  en dar su idea de co s 
mos en exp los ión , de  m undo en es
ta llido  o caos.

Son frecu en te s  y ca racte rizado- 
ras sus im ágenes con re m in is 
cencias o rgán icas y su re c u rr ir  
constan te  a las técn icas  m ixtas (con 
preponderancia  de l “ fro tta g e ”  y de l 
“ co lla ge ” ) y a la acuare la , s in  aban
donar dec id idam en te  la figu rac ión  
llega a m om entos en los que araña 
casi la abstracc ión .

No puede negarse, a buen núm e
ro de sus obras, co rre c to  n ive l de  re
a lización, p laus ib le  dom in io  té cn ico  
y c rite rio  c rom á tico  acertado. Es en 
el aspecto  com pos itivo  que a lguna 
de sus p ropuestas llegan a ev iden 
c ia r flaquezas o p lan team ien tos  que

le otorgan un a ire de ingenu idad  por 
insertarse  en una ve rtie n te  em inen 
tem ente surrea lis ta , o más e sp e c ífi
cam ente “ dada” , que ha canonizado 
modos de ver d e fin itivam e n te  aso
ciados a un de te rm inado  ám b ito  y 
estilo  que, a los o jos  de hoy día, 
pueden resu lta r ab landados por la 
fácil a lusión a las fuen tes  que los 
han provocado. Para e je m p lifica r: es 
im posib le  no ver a lguna obra de 
Xaubet sin evocar inm ed ia tam ente  
algún “ co lla g e ”  de Tatlin  o com pro 
bar la deuda que sus “ fro tta g e s ”  
contraen con Ernst.

Todo esto , me hace pensar en los 
m éritos y esfue rzos va liosos de 
Xaubet por red escu b rir un lengua je , 
llevado ya a sus consecuenc ias  d e fi
nitivas, por los m aestros de esa ten 
dencia. E llo habla m uy e lo cu e n te 
m ente de su es fue rzo  y tam b ién  de 
la desp ro tecc ión  de un a rtis ta  de l in 
te rio r lib rado a sus so las fue rzas pa
ra es truc tu ra r su lengua je , es una 
enorm e energía que se p ie rde , d e s 
caminada, por parte  de qu ien  — en 
c ircunstanc ias más favorab les, en 
contacto con un m edio más a lerta  o 
más cu lto  v isua lm en te— tiene  un 
modo para dec ir pero carece de la 
o rien tación  gram ática para a rticu 
larlo de manera, si no más e fic ien te , 
sí m enos apegada a m ode los  dem a
siado transitados.

De e llo  deriva el tono “ de ja  vu ”  
de a lguna de sus p ropuestas  que 
evidencian la fa lta  de decan tac ión  o 
señalan a sp irac iones  exp res ivas  
que van más allá de lo es tric tam en te  
p lástico, enunc iando  una am b ic ión  
com unicativa que no está c o rre la ti
vamente amparada po r los m ed ios 
de que d ispone.

Es en la zona de sus acuare las 
donde puede p e rc ib irse  m ayor
m ente este  fenóm eno. Técn icam en
te están resue ltas con so ltu ra  pero 
es en el d iscu rso  donde  se aprecian

las endeb leces. Por lo dem ás, su 
afán acum ulativo, su barroqu ism o 
m orfo lóg ico , su de ten ido  trabajo  
sobre el m ateria l de base (m ontaje 
de fo togra fías, re co n s tru cc io n e s  
sobre la base de e llas, e tc.) denotan 
la necesidad de expres ión  de este  
artista que tam bién cu ltiva  lengua jes 
verbales (la poesía es o tro  de sus 
medios) siendo superado por la tras
cendencia que lo estim u la  pero que 
raramente cons igue  p lasm ar con 
e locuencia o el m e jor gusto .

Frente a sus pos tu lac iones  el 
crítico  s ien te  que es im p resc ind ib le  
a Xaubet una m ayor adecuación  de 
su m undo a sus m ed ios, una depura 
ción de su lengua je  y de sus ideas y 
una noción certe ra  de qué es lo  es
pecíficam ente p lástico , de en tre  sus 
m últip les in te reses  y a jus ta r a e llo  
los recursos de ese cuño.

Un párrafo aparte m erece la 
estructura  conceb ida  por Espinóla 
Gómez para rea lizar las e xh ib ic io ne s  
en esa Sala: to ta lm en te  en madera, 
inc lu idos los e lem entos para las lu 
ces, es de una asom brosa ve rsa tili
dad y su sola presencia  asum e un to 
no escu ltó rico  que puede llega r a 
com petir con las obras, en d e s 
medro de éstas. El hecho de que las 
de Xaubet soporten  el co te jo  c o n tr i
buye a sostene r ca lidades que están 
más esbozadas que exp iie itadas.

De todas m aneras su p resen ta 
ción en M ontevideo está jus tificada . 
Muchos artis tas de esta ciudad que 
tienen todo lo que no está a la mano 
de Xaubet, presentan obras más en 
debles, revelan un m undo m enos r i
co.

Sería oportuno  que Xavier Xaubet 
se diera un tiem po para la re flex ión , 
para m irar m ucho y sin p re ju ic ios , 
ello determ inaría  el hallazgo de un 
cam ino más seguro  para su obra.

Roberto de Espada

De la Asociación de
4

Críticos de Arte
Los in tegran tes uruguayos de AICA (Asociación In
ternacional de C ríticos de  A rte) filia l UNESCO, París, 
so lic itan la pub licac ión  de l s igu ien te  com unicado:

Ante hechos acaecidos en ocasión del “ Con
curso de A rtes P lásticas U ruguayas”  convocado por 
el BID, en el que se desconoce  la autoridad de la c ríti
ca nacional, AICA estab lece  las s igu ien tes  puntuali- 
zaciones.

1) Fueron com unicadas sucesivam ente  bases 
que contenían cláusu las d ife ren tes  en re lac ión  a los 
ju rados de S e lección  y Prem iación.

2) Los c rite rio s  organ iza tivos em pleados para in 
tegrar los ju rados no aseguraron la idoneidad de los 
m ism os com o cuerpos evaluativos.

3) La crítica  nacional fue desconocida  en su ma
yoría.

Frente a éste  y o tros  hechos s im ila res que han 
ten ido  lugar en los ú ltim os tiem pos AICA re iv ind ica  el 
papel de la crítica. Esta cum ple  en las sociedades mo
dernas una func ión , im portan te  de  aná lis is , o rien ta 
ción, esc la rec im ien to  y p rom oción . A l m ism o tiem po 
actúa com o fac to r in teg rado r en tre  el creador y el 
público. La p ro fes iona lizac lón  de los c ríticos  se logra 
a través de adecuados estud ios, re flex ión  y una de
cantada especia lización  en to rno  a los fenóm enos del 
arte.

Por con figu ra r las artes p lásticas lenguajes es
pecíficos no es cong ruen te  que las juzguen personas 
sin la apropiada form ación . En los ju rados no es acer
tada la partic ipac ión  m ayoritaria  de func ionarios  in 
ternaciona les y nacionales, p ro fes iona les  un ivers ita 
rios co lecc ion is tas, conocedores o m ecenas, dado 
que la tarea que se realiza en los m ism os im plica pre
c isos conoc im ien tos de tendencias, con ten idos, es
cuelas, m ateria les, p roced im ien tos y técn icas en
tendidos con p lura l sen tido  h is tó rico  y social.

Por lo an ted icho  AICA expresa el firm e propósito  
de con tribu ir a la defensa, el p res tig io  y la d ign ifica 
ción del quehacer p lástico  nacional.

Reunión de PROA
El próxim o m ié rco les 28 de l cte. se llevará a cabo 

una nueva reunión de PROA (ASOCIACION PARA EL 
FOMENTO DE LAS ARTES) en Sala C inemateca, Car- 
ne lli 1311, a la hora 20. Dado el im portante  orden del 
día se exhorta a concu rrir a todos los artis tas e in tere 
sados en la gestión  de esta nueva y pujante institu -
ción.

Concurso de Pintura
L.A “ Agrupación de Funcionarios D ip lom áticos, Consula
res y de O rganism os In te rnac iona les” , acreditados ante 
nuestro gob ierno, convoca a un “ Prim er concurso de pin
tu ra ” , que en la oportun idad se ha de ceñ ir a ese género, 
sin que e llo  im p lique  lim itac iones técn icas o expresivas.

Podrán presentarse  todos los artistas uruguayos ma
yores de 18 años y los extran je ros con una residencia  en el 
país mayor de dos años.

Serán o torgados dos prem ios: un Prim ero de N I 20.000 
y un Segundo de N$ 10.000, así com o las M enciones Ho
noríficas que el jurado considere  justificadas.

Cada artista  podrá co ncu rrir hasta con dos obras.

El Jurado estará in tegrado por los críticos A lic ia  Ha
ber, Jorge Abbondanza y Roberto de Espada.

La recepción de obras se realizará el día 27 de abril en 
“ Casa del Tea tro ”  (M ercedes 1788) en el horario  de 14 a 20 
horas.

Las obras se leccionadas y prem iadas serán expuestas 
en “ Casa del Tea tro ”  a partir de l 16 de mayo, día de la 
inauguración y entrega de prem ios.

El reg lam ento com ple to  podrá ser retirado en d icho lu
gar de 14 a 20 hs.
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Insólito Destino

Didáctica y Rectilínea
S in  duda Lina W ertm üller es una realizadora polém ica, de 
esas que nunca dejan del todo satis fecho a nadie. La para
doja estriba en que esa insatis facción  es alim entada por 
los potencia les atractivos del es tilo  c inem atográ fico  de 
W ertm üller, por el s ingu la r g ro tesco  que instala en la pan
talla para observar y contar las h istorias.

A través de M imí m eta lúrg ico, Am or y anarquía, S iete 
bellezas, Noche de lluvia, Am or, m uerte, tarantela y vino, 
W ertm üller fue construyéndose una notoriedad de ob
servadora aparentem ente im placable de las costum bres, 
las tipologías y el destino  de la “ ita llan idad” . Con Gian- 
carlo G iannini com o actor perm anente de sus películas, 
esta mujer se burló, hasta el extrem o del confusion ism o, 
del macho m erid ional, de las deb ilidades de carácter de 
los ita lianos, de los m itos de la izquierda. El m étodo es el 
grotesco, la bufonización sin tregua de s ituaciones, psico
lógicas y conductas. Por ese lado es que el c ine  de 
W ertm üller empieza estab leciendo un atractivo bastante 
morboso, asentado en un hum or negro y una program ática 
impiedad. Sin em bargo, su película más acabada hasta la 
fecha —Siete bellezas— deja al descub ie rto  un pe lig roso 
confusion ism o é tico  e ideo lógico, que Bruno Bette lheim  
analizó notablem ente en un artículo especia lm ente  ded i
cado a ella.

En Insó lito  destino  (cuyo títu lo  o rig ina l es m ucho más 
largo, com o es habitual en W ertm üller: T ravoltl da un Insó
lito  destino  n e ll’azzurro mare d 'agosto ) están presentes 
todos los extravagantes excesos de esta d irectora  antí- 
machista que e jerce, no obstante, una especie  de machi- 
fem inism o casi tan v io lento  y cerrado com o la postura que 
critica. Mezclando la lucha de c lases con la observación, 
una vez máá, de la conducta m erid iona l, la realizadora 
traslada a una isla perdida del M ed iterráneo a una insopor
table ricachona y al cam arero del yate que la m ujer ha al
quilado. S iguiendo sus caprichos, la m ujer decide darse 
un baño de mar justam ente  en el m om ento en que la 
corriente es adversa y a pesar de las recom endaciones 
crispadas del cam arero que carga con ella. Se produce el 
naufragio y la vida en la isla de estos dos representantes 
de las clases socia les en pugna. El s ilencio  está ausente 
del film e: el perm anente d iscurso  afiebrado, h is té rico  y a l
tanero de la m ujer dom ina desde la prim era toma y p rodu
ce, a medida que avanza la película, el sano deseo de que 
alguien le dé una paliza y la haga callar. La exacerbación 
de ese recurso es la fuente  de casi todo el film e en cuanto

Aclaración
fam iliares de M auricio G atti nos hacen llega r la 

aclaración que e l lib ro  En la selva hay m ucho p o r  ha
cer, origen de l corto  de anim ación de l m ism o nom bre  
que comentam os la semana pasada, pertenece, tanto 
en d ibujos com o en texto, a M auricio y no a M auric io  y 
Gerardo Gatti com o anotáram os. Con m uy escasa 
distribución, aquella ed ic ión  no se pudo ob tener más 
en plaza y prueba un poco de l am biente de des in 
formación y desconexión en que vivimos en esfos 
años, es ese e rro r de  nom bre entre  personas que son 
hermanos y además trabajadores de la cultura. Valga, 
entonces, la puntualización.

a exposic ión del tema. La con trapartida  será la v io lencia 
machista de ese cam arero s ind ica lis ta , que desea poseer 
sexualm ente a la señora burguesa com o venganza política 
y social y con todos los tics  de la ideo logía  m achista ita
liana. que parece estar por encim a de las c lases socia les 
mismas.

El gran de fecto  de la pelícu la  (lib re tada tam bién por la 
d irectora) es la manera d idáctica , program ática, con que 
trata de exponer ese en fren tam ien to  c lasista . La “ ilus tra 
c ió n ”  de las ideas es m uy m ecánica, de la m isma manera 
que el desarro llo  y las conc lus iones . La m ujer, som etida, 
aislada, depend iendo del hom bre en la isla desie rta , te rm i
na enam orándose lo que se d ice  perd idam ente  (y que 
Cabrera Infante d iría  “ encon tradam ente ” ). Cuando sobre 
viene el amor y el eros, se abre otra instancia  en el film e, 
se acalla un poco la locura verborrág ica de la señora y el 
film e entra en un clim a que pronostica  o tros  tem pora les 
supuestam ente d ia léc ticos, porque cuando sean rescata
dos y devueltos a la sociedad, la m ujer deberá op tar entre  
el salvaje amor por el p ro le ta rio  fogoso, o la reínserción, 
un poco más calm adita, en su clase socia l de hom bres sin 
gracia y casi sin sexo. No queriendo  adelantar el final del 
romance, hay que advertir, sin em bargo, que éste, fé rre 
am ente d iseñado sobre la base del en fren tam ien to  c las is 
ta, no abandona en n ingún m om ento ese p resupuesto  y se 
atiene pro lijam ente  a é l. Autom áticam ente, más bien. 
¿Aceptaría la señora burguesa el am or sin status, la pé rd i
da del yate y la isla sin m ucam o? ¿Aceptaría la señora 
W ertm üller una so lución rom ántica a la americana, con re 
nunciam ientos y goce poste rio r en la isla alejada del m un
do industria l, isla sin clases, en la que el p ro le ta rio  habría 
vencido a la burguesa, pero fuera del m arco de la sociedad 
real?

Escondiendo un poco un p lan teo  tan rectilíneo, el tra
tam iento g ro tesco  de l tema va postergando, en c ie rta  me
dida el fracaso estrep itoso  que se anuncia desde las p ri
meras escenas, dom inadas hasta la exasperación por la 
cantinela de la m ujer. De esa manera —y esa es la coarta 
da de casi toda la film ografía  de W ertm ü lle r— nada es to 
mado muy en serio, nadie es com ple tam ente  atacado ni 
com pletam ente defend ido , las ideas se van co rriendo  y 
anarquizando: todo es ob je to  de sarcasm o y de ataque. Eli
m inando aparentem ente una d icotom ía fácil entre  buenos 
y malos, víctim as y v ictim arios, W ertm ülle r llega, por la vía 
de la am bigüedad, a un con fus ion ism o que se ampara en la 
bufonería y en el rid ícu lo : un facílism o hom ólogo al otro. 
La rid icu lizacíón de los dos personajes só lo  cede un poco 
sobre el final, cuando cada acto r parece recobrar su rostro 
propio, en el cual afloran sentim ien tos hum anos. Claro 
está que G iannini, com o com unista-m achista, responde 

.con su conocida so ltura al tipo  que debe rep resen ta r y que 
ha explotado W ertm ülle r hasta el cansancio. Este hom bre, 
con apenas dos gestos, com pone toda una gama de actitu 
des; baja los o jos y los vuelve a levantar y d ice  m ucho más 
que cualqu ier palabra explicativa. M elato (con qu ien  viene 
form ando pareja en el c ine  de W ertm ü lle r desde hace 
tiem po) resulta abrum adoram ente insoportab le , pero eso 
tal vez sea una virtud suya com o actriz, de tal manera su 
personaje transm ite deseos agresivos al espectador. La 
película es de 1974 y an terio r, por lo tanto a S iete bellezas. 
¿Habrá que segu ir esperando?

Alicia Mlgdal

Clase

Ed i pitos
1 ‘ ¿ V a m o s  a verla de nuevo?”  decían entusiasm a
dos dos m uchachos el o tro  día en el c ine 18 de Ju lio . 
En Clase hay de todo un poco y nada en particu lar. 
Hay una nueva visita al am biente  es tud ian til y sus fe 
rocidades e inocencias (lo vienen m ostrando C oleg io  
de anim ales. P icardías es tud ian tiles , P orky ’s); hay 
sexo de ado lescente  con bella  m u je r adulta (era tam 
bién el tema de Lecc iones privadas y MI p ro fesora  de 
francés); hay una superfic ia l m irada al de te rio ro  moral 
de las clases a ltas norteam ericanas, lo  que pretexta, 
además, la inc lus ión  g ra tifican te  (anestesiante, tal 
vez) de am bientes e legantes, so fis ticac ión , “ m oney 
m oney” . Hay. además, un a ire de com edia para con 
tar todo el asunto evitando cu idadosam ente  cua lqu ie r 
riesgo de pro fund ización  en tem as pe lig rosos.

El argum ento  lo  ha "propagandeado su fic ien te 
m ente la public idad de la pelícu la, pero recordem os 
que el jovenc ito  Andrew  Me Carthy llega a un co leg io  
caro con m iras a ingresar a Harvard, y llega desde la 
enseñanza pública, un poco abajo más b ien . Com 
parte el cuarto  con Rob Lowe, un n iño  bien, muy bon i
to, ocurren te  y fan tásticam ente  buen com pañero  en 
medio de esa im placable ferocidad de la convivencia  
en las casas de estud ios. Pero el com pañerism o 
sufre un revés cuando se descubre  que la be lla  m ujer 
tre in tona que casi v io ló  al am igo en un ascensor, y le 
im partió  después lecc iones prácticas de sexo en lu 
gares más confortab les, es la m adre de l n iño  be llo . Al 
parecer, según deja constancia  más adelante la 
narración, el d ine ro  no asegura la fe lic idad , y Jac- 
que line  B isset es neurastén ica  y sin duda a lcohólica : 
dos a lusiones com o de pasada que exp lican  su lib e r
tina je o sus sanos deseos de am or. Por ahí hay un 
padre m illonario  (C lif R obertson) tan seco y estúp ido  
com o una estaca, lo que parece advertir al especta 
dor sobre las necesidades de am or con seres más 
tie rnos y jóvenes que acecharon a B isset.

Como todas las com edias am ericanas que se 
vienen p lanteando en clave e legante  asuntos pe liagu 
dos. C lase es una cruza, sin o tro  com e tido  que en tre 
tener, p re fe ren tem ente  en el verano, a p lateas que 
gozan con los cóc te les  un poco ca rgad itos  pero  fina l
m ente ino fensivos. Ni la observación  sobre  el m edio 
social prospera, ni el exam en de ese casi inces to  pa
rece in te resarle  a Lewís John C arlino, su d irec to r, ni a 
Jim  Kouf y David G reenw alt. sus lib re tis tas . Lo que 
predom ina es el toque de travesura es tud ian til en 
donde toda tensión im portan te  se desvanece. Para 
co laborar con ese im puesto  c lim a de fiesta , los lib re 
tistas borran a la m ujer después de haberla  conve rti
do en el p lato fuerte , s in  exp lica r su conducta  s ino a 
través de su neuros is , e lem ento  que parecía com p le 
tam ente ausente en las etapas previas. (Adem ás, no 
se sabe bien cóm o, la señora no se d io  cuenta  que el 
m uchachito era un joven im berbe). El lib re to  decreta, 
fina lm ente, la reconc iliac ión , el éx ito , y el aquí no ha 
pasado nada entre  los dos am igos, después, eso si, 
de una vio lenta pelea en la que quedan a mano, am
bos ed ip itos, tota l la m adre se fue a una c lín ica  ps i
quiátrica. Lo que se d ice, una pe lícu la  con “ c la se ”  
para m eterse, por a rrib ita , con re lac iones pe lig rosas.
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mana de Montevideo, del 24 al 30 de marzo de 1984

tensa y Contradictoria Jornada Política
,1 prom ediar la mañana del pasa- 

jueves 22, vers iones ins is ten tes 
fn m edios po líticos, así com o in 

fo rm aciones period ísticas de prim e
ra mano, desencadenaron rum ores 
circu lantes, se centra lizó  en ad jud i
car al P residente del D irectorio  del 
Partido Nacional, Prof. Juan Pivel 
Devoto, contactos con las FF.AA. pa
ra proponerles la prórroga del man
dato presidencia l del Tte. Gral. G re
gorio  Alvarez a un representan te  del 
“ p roceso ”  y rea lización de e lec
c iones parlam entarias y m unic ipa les 
en noviem bre, en lugar de las na
cionales.

En prim era instancia, Pivel Devo
to desm in tió  tal in form ación, pero

luego adm itió  haber “ conversado”  
con representantes de las FFAA 
sobre la “ p o s ib ilida d ”  de llevar a ca
bo e lecc iones parlam entarias en no
viem bre y que luego la Asam blea 
General e lig ie ra  ind irec tam ente  al 
P residente de la República.

En horas de la tarde de l m ism o 
jueves, el Com ité E jecutivo del Parti
do Colorado se reun ió  para analizar 
una in form ación proven ien te  de los 
prop ios Com andantes de las FFAA, 
relacionada con la propuesta  de Pi
vel Devoto, cuyo plan perm itiría  que 
W ilson Ferre ira A ldunate  regresara 
al país y pud iera  ser cand ida to  a la 
presidencia  en un plazo inde te rm i

nado. Con poste rio ridad , la au to ri
dad partidaria co lorada em itió  una 
declaración, cuyos té rm inos se 
publican en esta página, al igual que 
un Com unicado de la Junta de Co
m andantes en Jefe, re fe rido  a las 
declaraciones de Pivel Devoto. El Dr. 
Sanguinetti a firm ó que la respuestas 
de las FFAA al p lanteo de Pivel Devo
to había sido negativas.

Fueron consu ltados, igualm ente, 
el in tegrante  del d ire c to rio  naciona
lista, Dr. G onzalo A gu irre  y el 
m iem bro del CEN de l Partido C olora
do, Luis Bernardo Pozzolo, cuyas 
declaraciones se inc luyen  en esta 
edición.

Declaración Del Partido Colorado

Habra Elecciones Tal
Como Estaba Previsto

El m in is tro  de Defensa Nacional, Dr. Justo  M. 
A lonso Leguisam o, aseguró que las e lecc iones p resi
dencia les habrán de llevarse a cabo tal com o estaba 
previsto en el cronogram a po lítico .

El secre tario  de Estado d ijo  que “ no hay que du
dar de ello, a firm ando que el rum or que hacía c ir 
cunscrib ir las e lecc iones al ám bito leg is la tivo  “ es una 
maniobra po lítica ” . Al p reguntárse le  el origen de es
ta, subrayó que la m isma proviene de “ la famosa car
ta de Ferreira A ld u n a te ". Reiteró que las e lecciones 
se realizarán com o se estab lece en el cronogram a 
oportunam ente estructu rado  por los mandos gober
nantes.

*

“ Reunido extraord inariam ente  el C om ité E jecutivo  Na
cional del Partido C olorado por convocatoria  de su secre 
tario  general, el día 22 de marzo de 1984 a la hora 16, es
cuchó el in form e de sus de legados ante las Fuerzas Arm a
das, Dres. Ju lio  M* S angu ine tti y Enrique E. Tarigo.

Dicho in form e puede reseñarse del s igu ien te  modo:
1) Después de la reun ión  m antenida con los Com an

dantes en Je fe  de l E jé rc ito  y de la Aviación, Tte. Gral. 
Pedro J. Aranco y Tte. Gral. (Av) M anuel Buadas, el día 14 
de feb re ro  de 1984, de la que oportunam ente  in form ara al 
Comité E jecutivo  Nacional, no habían m anten ido  ninguna 
otra conversación con je ra rcas de  las Fuerzas Arm adas 
hasta el día de ayer, m ié rco les  21 de marzo.

2) El día m artes 20 fueron  inv itados te le fón icam ente  
para concu rrir en la ta rde  de ayer, a la hora 17, a la sede del 
Comando Gral. de l E jé rc ito  a e fec tos  de en trev is ta rse  con 
los com andantes en je fe  de  las tre s  armas.

3) R ecib idos en el lugar, fecha y horas c itados por los 
ten ientes genera les Aranco, Buadas e Invid io, fueron  in 
form ados de los hechos s igu ien tes :

a) El día v ie rnes 16 de marzo el Tte. G ral. A ranco fue  vi
sitado por el p res iden te  de l d ire c to rio  de l Partido Na
cional, Prof. Juan Pivel Devoto.

b) Luego de abogar por la desp roscripc ión  de l Sr. W il
son Ferre ira A ldunate  y com o rec ib ie ra  respuesta  negativa 
tal com o ya había acon tec ido  en oportun idades an terio res 
con el p rop io  p res iden te  de l d ire c to rio  y con o tros  d ir ig e n 
tes del Partido Nacional, el Prof. Pivel Devoto propuso que 
el 25 de noviem bre de 1984 se realizaran so lam ente  e lec
c iones de leg is ladores  y au toridades com una les, pero no 
e lección de p res iden te  y v icep res iden te  de la República. 
Los de legados de los partidos y los C om andantes en Jefe 
analizarían y determ inarían  los lineam ien tos genera les de 
una serie  de Leyes Fundam enta les que se som eterían a 
consideración  y sanción de l Parlam ento, luego de su insta 
lación. Una vez aprobada la re fe rida  leg is lac ión , para lo 
cual no ex is tiría  plazo p rede te rm inado , la Asam blea Gene
ral debería abocarse a la e lecc ión , a segundo grado, de 
p res idente  y v icep res iden te  de la República.

c) M anifestó  el Tte. Gral. A ranco que preguntado el Sr. 
Pivel Devoto acerca de cóm o jugaría  en tal s ituac ión  el Sr. 
W ilson Ferre ira A ldunate, m anifestado que para aquel en
tonces el Sr. Ferre ira  habría vue lto  al país, so luc ionado su 
situación con la Justic ia  M ilita r y sería por lo tanto, e leg ib le  
para el cargo de p res iden te  de  la R epública.

d) Los de legados del Partido C olorado preguntaron 
acerca de si tal p lan team iento  im plicaba la prórroga del 
período de gob ie rno  de l actual p res iden te  de  la República, 
a lo que el Tte. Gral. A ranco respond ió  que tal pun to  no 
había s ido  expresam ente  re fe rido  por el Prof. Pivel Devoto 
pero que había quedado sobreen tend ido  que el p res iden te  
luego del 1ero. de marzo de 1985, continuaría  s iéndo lo  el 
Tte. Gral. (R) G regorio  A lvarez, o en todo caso lo sería un 
hom bre de l “ P roceso ” .

e) El Tte. Gral. A ranco expresó haberle  m an ifestó  al 
Prof. Pivel la im pos ib ilidad  práctica de func ionam ien to  de 
un p res iden te  de l “ P roceso ”  con un Parlam ento lib rem en 
te e leg ido en el que tendrían clara mayoría los secto res 
opositores, a lo que el Prof. Pivel con tes tó  que no existiría  
inconveniente  en e llo  por cuanto  el Parlam ento estaría 
abocado a la considerac ión  y sanción de ese con jun to  de 
Leyes Fundam entales cuya aprobación sería previa a la 
e lección, por la Asam blea General, del nuevo p res iden te  
de la República.

f) El Tte. Gral. A ranco expresó tam bién que el Prof. Pi
vel Devoto aclaró que el d irec to rio  del Partido Nacional no 
había considerado la re fe rida  so luc ión , pero que ella había 
sido consultada con a lgunos d irigen tes  de su Partido y que 
había ob ten ido  su conform idad, por lo que debía ser rec ib i
da como propuesta de l Partido Nacional.

g) El Tte. Gral. A ranco m anifestó  tam bién que el pro
pósito  del actual p res iden te  de la República, así com o el 
propósito  de las Fuerzas Arm adas, es que el período de 
gob ierno del Tte. Gral. (R) Alvarez fina lice  in de fec tib le 
mente el 1ero. de marzo de 1985.

h) Los de legados de l Partido Colorado m anifestaron, 
en la entrevista  de ayer, su d iscrepancia  con re lación a la 
proposic ión form ulada por el p res iden te  de l d irec to rio  del 
Partido Nacional, fundam entando la m ism a en diversas 
consideraciones de carácter po lítico  y ju ríd ico , tanto por lo

que re fie re  a la e lecc ión  d irec ta  del p res iden te  y v icepres i
den te  com o por lo que respecta  a la p ro longación  de l ac
tual período de gob ie rno .

4) En la mañana de hoy, el Dr. Ju lio  M “ Sanguinetti fue 
llam ado te le fón icam ente  por el Prof. Juan Pivel Devoto 
quien le m anifestó  que su p ropos ic ión  fue  una de las tan
tas so luc iones que se barajaron en la entrevista  que man
tuviera el día v ie rnes 16 con el Tte. G ral. A ranco: que e fec 
tivam ente é l p lan teó  la pos ib ilidad  de la e lecc ión  a segun
do grado de p res iden te  y v icep res iden te  de la República 
por la Asam blea General; pero  que no propuso ni sug irió  la 
prórroga del m andato de l Tte. Gral. (R) A lvarez ni la des ig 
nación en su lugar de o tro  hom bre del “ P roceso” .

Frente a la in form ación  p roducida  por sus delegados, 
el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, por 
unanim idad de sus m iem bros p resen tes declara:

1) Que la e lecc ión  nacional del 25 de noviem bre es la 
única a lternativa de sa lida pacífica que tiene la República y 
en consecuencia  no es, para el Partido Colorado, un té rm i
no negociab le .

2) Que las fó rm ulas de e lecc ión  ind irec ta  de los repre 
sentantes de la soberanía popular, con tra rias a la práctica 
de l país en es te  s ig lo , s ign ifican  sustrae rle  a la ciudadanía 
el e je rc ic io  d irec to  de sus derechos, a trib u ir a arreg los 
po líticos o a la in fluenc ia  de m inorías decis ivas una po tes
tad arb itra l y fa c ilita r la p resencia  de coacciones indeb i
das.

3) Que el Partido C olorado re ite ra, en acuerdo con to 
dos los p ronunc iam ien tos de  su C onvención, que seguirá 
luchando por una dem ocra tizac ión  to ta l del pais, alcanzada 
a través de una e lecc ión  im poste rgab le  y de l func iona 
m iento p leno de la C onstituc ión  sin n ingún in s titu to  an tide 
m ocrático. En consecuencia  procurará por todos los me
d ios a su alcance, y no obstan te  las d ificu ltades presentes, 
la concertac ión  de todas las fuerzas dem ocrá ticas para al
canzar esos ob je tivos y llegar a una e lecc ión  sin exc lu 
siones en e l c lim a de las m áxim as garantías para todos los 
c iudadanos.”

Designación Indirecta 
de Presidente

E n  la noche del jueves 22, en EL DIA se recib ió  un com u
nicado suscrito  por el Prof. Juan E. Pivel Devoto en su ca li
dad de p res iden te  del D irectorio  de l Partido Nacional, cu
yo texto  es el s igu iente :

“ En las conversaciones realizadas fue considerada la 
posib ilidad de la designación ind irecta  del p res idente  de la 
República por la Asam blea General que debe ser e legida 
en los com ic ios a e fectuarse  el 25/11/84, Asam blea a cuya 
instalación se procederá el 15/2/85.

El p res idente  de la República sería designado lib re 
m ente por d icho órgano el 1o de marzo del m ism o año, sin 
reconocerse la ex is tencia  de ninguna p roscripc ión .

En n ingún m om ento se a lud ió  a la posib ilidad de que 
esta so lución a estud iar involucrara la idea o el propósito  
de prórroga de e lecc iones ni prórroga de mandato.

Esta aseveración la re ite ro : ni p rórrogo de e lecciones 
ni de mandato, lo que no puede conc illa rse  con la solución 
que se me a tribuye en el sentido  de postergar dos años la 
fecha de los com ic ios nacionales.

Deseo agregar dos puntua lizaciones: Yo no he nego
ciado ningún acuerdo con los com andantes en je fe. 
S im plem ente he m anten ido conversaciones pre lim inares. 
Es el D irectorio  del Partido Nacional quien debe decid ir, 
cuando llegue el m om ento de hacerlo, si designa delega
dos para com parecer ante la COMASPO, en cuya oportun i
dad, si lo resuelve en sentido  afirm ativo, le im partirá  sus 
instrucc iones. Expreso fina lm ente  que en form a alguna 
puede re lacionarse este  ep isod io  con las orientaciones 
bien de fin idas y por dem ás conocidas de W ilson Ferreira 
A lduna te .”

Comunicado de la Junta de Comandantes
A p r o x im a d a m e n t e  a ia hora 23
del pasado jueves, la Junta de C o
m andantes en Je fe  em itió  un Com u
nicado de Prensa, en el que se 
expresa textua lm ente :

“ Con fecha de hoy, el p res iden te  
del D irectorio  de l Partido Nacional, 
Prof. Juan Pivel Devoto, en decla ra 
c iones a la prensa, h izo re fe renc ia  a 
c ie rtas conversaciones m antenidas 
con el Com andante en Je fe  de l E jér
c ito  en el m arco de la búsqueda co
mún de las vías conducen tes a la 
re instituc iona lizac ión .

Hasta el m om ento, la Junta de 
Com andantes en Je fe  había m ante
nido todas las conversaciones en la 
reserva acordada, por razones de 
d iscrec ión  que ahora un ila te ra l
m ente se han abandonado.

En consecuencia , se hace saber

a la población:
1. — El día viernes 16, a la hora 

16.30, el Prof. Juan Pivel Devoto fue 
recib ido, ante su requerim ien to  de 
audiencia, en la sede de l Comando 
General de l E jérc ito , por el señor 
Com andante en Je fe  y o tro  señor ge
neral, ante quienes el v is itan te  m ani
festó  que la fina lidad fundam enta l de 
la audiencia era proponer, com o una 
so lución a la salida ins tituc iona l, la 
realización, en la fecha prevista del 
25 de noviem bre próxim o, de e lec
c iones parlam entarias y departa 
m entales y poste rio rm ente , en fecha 
a determ inar, de e lecc iones p res i
dencia les ind irectas por la Asamblea 
General.

2. — El día m ié rco les 21 a la hora 
17, los Com andantes en Je fe  del 
E jército , Armada y Fuerza Aérea, re

c ib ie ron  a los m iem bros del Comité 
E jecutivo Nacional del Partido Colo
rado, Dres. Ju lio  Sanguinetti y Enri
que Tarigo, im pon iéndo los de la pro
puesta form ulada por el p res idente  
del D irectorio  del Partido Nacional.

3. — Hoy jueves 22, a la hora 11, el 
señor Com andante en Je fe  del Ejér
c ito  accede a un pedido urgente  de 
entrevista del Prof. Pivel Devoto, 
quien plantea su preocupación al ha
berse enterado de que su propuesta 
del día viernes 16 había trascendido 
y su inqu ie tud porque la prensa se
guram ente se haría eco de ella.

En la oportunidad, el v is itante 
adelantó al señor Com andante en 
Jefe del E jército  que había resuelto  
ponerse en contacto con d irigen tes 
del Partido Colorado, para o frecer 
p e rso n a lm e n te  una e x p lic a c ió n  
sobre los hechos.”

“ La Interpartidaria es Más Necesaria Que Antes”
Ante los sucesos po líticos que cobraron notoriedad en 

la noche del pasado jueves, La Semana de EL DIA entre 
vistó al d irigen te  C olorado Luis Bernardo Pozzolo.

“ En p rim er lugar hay un p lanteo equivocado al tom ar 
la s ituación genera l a través de un p lanteam iento  particu 
la r” , d ijo  Pozzolo.

“ El Partido Nacional com ete el e rro r de cree r que la si
tuación se reduce a la de un d irigen te , que no está en el 
país, y que no la ha p lanteado de un punto de vista princi- 
p is ta ."

Expresa luego que “ ese d irigen te  sostuvo que con su 
desproscripc ión  quedaría resue lto  el problem a del Partido

Nacional y que la s ituación del Partido Com unista por 
e jem plo— no sería de su incum bencia  sino problem a de 
e llos, es dec ir de l p rop io  Partido Com unista, según expre 
sara en Buenos A ires el d irigen te  blanco a representantes 
del Partido C o lo rado .”

AGUIRRE: "FUE UNA SUGERENCIA”

Por su parte el docto r Gonzalo Aguirre. 
expresó que no se trataba de una propuesta, “ sino una 
sugerencia llevada por el p ro fesor Pivel Devoto, un sim ple 
tan teo” , a tal punto que el d irec to rio  del Partido Nacional 
no había sido im puesto  de ella.


