
■ w

Multitud recibió a 
Wilson en Artigas

(Pág. 14)

Aportes por Há.
Otra incoherencia colorada

(Pág. 4)

la  Industria Nacional: 
estancamieÉ y perspectivas

(Págs. 11, 12 y 13)



Información La Democracia

Irregularidades 
en Humanidades

Montevideo, 15 de setiembre 
|  de 1986.
t; Sr.Director del Semanario “ La 
? Democracia” D. Wilson Ferrei- 

ra Aldunate.

2 Me dirijo a usted para hacer de 
£ público conocimiento algunos 
£  dolorosos espisodios que he

mos constatado en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias y 
que se han venido agravando. 
Nos sentimos como universita
rios comprometidos a expresar 

_ esta nuestra opinión, no para 
desatar una polémica, sino pa
ra hacerla pública en virtud de 
la magnitud que los hechos tie
nen. Es simplemente nuestro 
asombro ante la triste compro
bación de que irregularidades 
de las que hablaremos más 
adelante ocurren hoy, en de
mocracia, en nuestra Facultad.

Cuando en marzo de 1985 
asume como Decano de la Fa
cultad de Humanidades y Cien
cias el Lie. Mario Otero, tuvi
mos la esperanza que los la
mentables sucesos de los largos 
años de dictadura habían con
cluido. La libertad, la laicidad, 
el respeto por la persona del 
docente y del alumno, creía
mos, iban a ser los fundamen
tos de esta nueva etapa. Pero 
hoy vemos que no es así.

No es democrática una 
asamblea de docentes donde 
las autoridades de facultad 
controlan el voto de cada par
ticipante; en ellas sigue exis
tiendo el temor a las conse
cuencias del discrepar con la 
autoridad. Las distintas opi
niones, aunque contrarias a la 
mayoría circunstancial, debe
rían ser bienvenidas.

Algunos profesores, a pe
sar de sus méritos, no se pre
sentan a los llamados a aspi
rantes para cargos interinos 
(por un año) porque no cuen
tan con las garantías debidas. 
En la mayoría de los casos se 
sabe de antemano quién va a 
ser el depositario del cargo o a 
quién se quiere sacar. El siste
ma funciona mediante el nom
bramiento por parte del Con
sejo, de asesores científicos, 
estos tienen menos grados que 
el concursante al que van a 
evaluar, en otros no logramos 
comprender bien su función 
ya que la recomendación que 
elevan al Consejo no es toma
da en cuenta. En una palabra, 
un procedimiento formalmen
te legal que encubre designa
ciones arbitrarias o ceses pre
meditados.

Un caso relevante y ejem- 
plificador de lo dicho es el del 
Doctor y Profesor José Milton 
Jackson Gutiérrez (43 años), 
grado 5, Director del Departa
mento de Geografía. Conside
ramos interesante dar a cono
cer una mínima parte de su 
curriculum:
-Post-doctorado 1983. Univer
sidad de Munich. Tema de in
vestigación: Uso de la explora
ción remota y los~sí$Temas geo
gráficos en los estudios de la 
región costera.
-Doctorado 1978. Universi
dad de Bretaña Occidental. 
Areas: Planeamiento regional 
costero. Estudios de dinámica 
costera, sedimentación y are- 
namiento. Motivaciones para 
la localización portuaria regio
nal.
-D.E.A. 1976. Universidad de 
Bretaña Occidental. Area: Geo
grafía Marina.
-Diploma 1974. Instituto de

Meteorología de Madrid. Area: 
Meteorología.
-Diploma 1974. Instituto de 
Hidrología de Madrid. Area: 
Hidrología General y Aplicada. 
-Diploma 1969, Instituto de 
Profesores Artigas. Area: Geo
grafía Educacional.

Cuenta con más de 20 
publicaciones a nivel interna
cional (en 5 países: Alemania, 
Francia, EEUU, Canadá y Es
paña) además de las publica
ciones a nivel nacional, tratan
do temas regionales como son: 
Geomorfología Costera (úni
co especialista en Uruguay), 
Costa Atlántica, Cuenca del 
Plata, Clases Socioespaciales 
en la Geografía Regional Uru
guaya, la Pesca, el Sistema 
Fronterizo Uruguayo-Riogran- 
dense y la Boya Petrolera.

Ha obtenido becas del go
bierno de España, Francia y 
Alemania (beca de investiga
ción Alexandervon Humboldt) 

Las Sociedades Profesiona
les y Académicas que integró 
fueron: International Geogra- 
phic Union, Instituto Paname
ricano de Geografía e Historia 
-Miembro Principal de la Sec
ción Nacional de Geografía-, 
Fundación Alexander von
Humboldt, Agrupación de
Geógrafos del Uruguay, Socie
dad Uruguaya de Limnología 
-Presidente-.

Ejerce la docencia en el
I. P.A. como Profesor de Geo
grafía Física, Económica y Re
gional y también en la Facul
tad de Humanidades y Cien
cias.

El Dr. Jackson se tuvo 
que presentar al llamdo a as
pirantes para su cargo, para lo 
cual se nombran asesores cien
tíficos. Si bien éstos informan 
que el Profesor es una especia
lista en materia de estudios de 
Geomorfología Marina, impor
tante área de investigación que 
se debería desarrollar al más 
alto nivel en Facultad, sin 
cuantificar los méritos, optan 
por otro aspirante.

Existen además otros ca
sos de irregularidades de con
cursos por los cuales los do
centes implicados se han visto 
obligados a apelar.

Situaciones como éstas 
brindan el campo fértil para 
que quienes están en contra de 
la AUTONOMIA y el COGO
BIERNO sigan su ataque a 
nuestra Universidad.

Exigimos la solución de 
estos problemas y que se rea
licen cursos DEFINITIVOS 
con tribunales competentes 
que brinden al participante, 
a las autoridades de Facul
tad y a los estudiantes (que 
son al fin y al cabo los que 
más sufren las consecuencias), 
las garantías necesarias. No es 
posible que se deje sin activi
dad científico-profesional a un 
docente grado 5 especializado 
en temas auténticamente nues
tros y en áreas que como muy 

bien lo puntualiza el ingeniero 
Panario debería desarrollarse 
al máximo en nuestro país.

Todo esto pensamos, tie
ne que llevar a una profunda 
reflexión del sector universi
tario para cambiar de rumbo y 
encaminar la vida de la Facul
tad hacia la transformación na
cional, que nuestro sistema 
educativo y nuestro país todo, 
necesita.
Renné Arocena; Gerardo To
rres Machado; Elís Caballero;
J. A. Pérez Sparano.

Elecciones en la Secretaría de Asuntos Sociales
Han quedado integra

dos los diversos órganos 
que conforman la estruc
tura de la Secretaría de 
Asuntos Sociales del Par
tido Nacional.

La Secretaría General 
seguirá siendo desempeña
da por Miguel Cecilio y 
serán sus suplentes Gui
llermo García y Raúl Tu- 
rri.

Existe también la de
nominada “Mesa Central” . 
Según los Estatutos apro
bados por los afiliados, 
ésta es “la responsable 
de llevar adelante e ins
trumentar las orientacio
nes fijadas por la Asam
blea Nacional de Delega
dos y la Mesa Nacional, 
y definir las orientaciones 
de los temas que suijan, 
en el período compren
dido entre las reuniones 
de los organismos anterior
mente definidos” .

Asistirán a la misma 
en forma semanal: Raúl 
Turri (suplencias: J.P. Iri- 
goyen y Antonio Blanco), 
por el sector sindical; Pa
blo Iturralde (Javier Gar
cía y Alberto Majó), por 
los estudiantes; Eduardo 
Lapenn (Roberto Clara- 
munt y Antonio Mo- 
rell), profesionales e Igna
cio Otegui (José Taranco

y José Luis Pascual), sec
tor rural.

SECRETARIADOS

Además de los cita
dos, encargados fundamen
talmente de coordinar es
fuerzos, se encuentran los 
órganos sectoriales, cuya 
tarea es impulsar las acti
vidades en sus respectivos 
ámbitos.

Esta es la función de 
los Secretariados, defini
dos estatutariamente, co
mo los responsables “ante 
la Mesa Central de la con
ducción político-gremial 
del Sector correspondien
te, enmarcado en la orien
tación general de la Secre
taría” , cumpliendo las 
orientaciones generales de 
trabajo fijadas por los ór
ganos centrales y organi
zando las diferentes acti
vidades.

El número de miem
bros titulares es variable:

En profesionales son 
nueve: Alicia Jaso, Rober
to Claramunt, Eduardo 
Lapenn, Excelta Dávila, 
Antonio More 11, Susana 
Galli, Dando Gariazzo, Ri
cardo Lawlor, y Femando 
Mut.

\

En el área sindical 
ocurre lo mismo, y ellos

son: Antonio Blanco, San
dra Gómez, Luis Colotu- 
zzo, Héctor Campos, Juan 
Pedro Irigoyen, Gustavo 
Carnales, Carlos Andrea- 
lo, Graciela Poggi y Miriam 
González.

En el sector rural, 
seis y sus integrantes son: 
José Taranco, Ignacio Ote
gui, Enrique Vives, José 
Luis Pascual, Leonel Me
sa y Julio Arrdlaga.

Los estudiantes han 
designado a cinco compa
ñeros para desempeñar el 
cargo: Javier García, Al
berto Majó, Alejandro Se- 
cco, Bruno Lanfranco y 
Enrique Martínez.

Por su parte, las Coor
dinadoras de Secundaria 
del Partido Nacional eli
gieron a Jorge Bergero y 
Julio Barceló; haciendo 
otro tanto los estudiantes 
nacionalistas del interior, 
que nombraron a Bernar
do Iturralde e Isabella 
Rosselli.

Existe también una 
Comisión Fiscal y otra 
Electoral. En la primera 
quedaron incorporados: 
José Claudio Williman, Se
rrana Sienra, Graciela Gon
zález, Nélida Mesa, Juan 
Paladino, Dario Andrade 
y Julio Barceló. En la se
gunda: María Zumarán,
Nadina Barboza, Sergio

Botana, José Casavieja y 
Raúl Ledesma.

INTERIOR

Todos han sido elec
tos, en comicios reali
zados recientemente, a ni
vel nacional.

Además de las mesas 
instaladas en Montevideo, 
se habilitaron otras en 
Treinta y Tffes, Meló, Nue
va Helvecia, San José, Car
melo, Paysandú, Salto y 
Durazno.

En algunos lugares, 
además, se designaron las 
autoridades locales. Antes 
de fin de año se elegirán 
otras.

En una próxima nota 
ofreceremos a nuestros lec
tores un informe comple
to de lo que ocurrió en el 
interior.

OBJETIVOS

Cabe recordar que la 
Secretaría de Asuntos So
ciales del Partido Nacional 
es la estructura responsa
ble de:
—alentar y organizar la 
presencia militante de los 
nacionalistas en los distin
tos ámbitos gremiales, 
-definir la orientación ge
neral de esa militancia. 
-asesorar a todos los or
ganismos partidarios en los 
temas gremiales.
—propiciar la solidaridad 
activa de la militancia con 
las diferentes organizacio
nes sociales populares.
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I

H emos anunciado reiterada
mente nuestro propósito de 
no hablar más del manido 

tema de los derechos humanos y  
su sistemática violación durante la 
dictadura. Coincidiendo con mu
chos, afirmamos la necesidad de 
bajar el telón sobre estos doloro
sos episodios de una historia re
ciente, pero conviene aclarar el 
sentido de los términos, ya que 
tantos siguen empeñados en con
fundirlos.

A lo que hay que poner punto 
final es a la discusión sobre los mo
dos de encarar el problema, puesto 
que sobre ello ya está todo dicho 
y redicho. El Poder Ejecutivo pro
puso una ley de amnistía, y  la ma
yoría, tanto del parlamento como 
de la gente, se negó categórica
mente a aceptarla. El Partido Na
cional propuso una ley que conci
llaba las exigencias de la justicia 
con una celeridad procesal que 
restituyera a la sociedad uruguaya 
la posibilidad de convivir en calma 
y sin las actuales tensiones, y  su 
propuesta obtuvo los aplausos, pero 
no los votos indispensables. El 
Frente Amplio pareció decidirse, al 
final, por el mantenimiento de la 
legislación penal y procesal vigente, 
entendiendo que resultaba más que 
suficiente para enfrentar los proble
mas planteados. Y aunque quizás 
la más minoritaria de todas, esta es 
la solución que triunfó, ante la im
posibilidad de aprobar ninguna 
otra.

En esto estamos, gústenos o no, 
y  no existe posibilidad de que las 
cosas cambien en el ámbito legisla
tivo, y  es a eso que nos referimos 
cuando hablamos de bajar el telón. 
Todo intento de ignorar esta reali
dad incontrovertible sólo logrará 
enturbiar las aguas todavía más de 
lo que están A q u í no existe ningún 
bloqueo del sistema político, como 
se ha dicho, sino la consecuencia 
de su legitimo y  regular funciona
miento: como cada vez que no exis
ten mayorías para cambiar una ley, 
persiste la anterior y  punto. Lo úni
co que resta es hacerla cumplir.

Por eso asombra que, en cues
tión tan clara, el oficialismo exhi
ba tantas vacilaciones, marchas, 
contramarchas y  contradicciones.

-0 O 0 -

De entre todas ellas, preocupa 
especialmente la reiterada referen
cia a un "conflicto de poderes 
(que) podría desencadenar una cri
sis que retrasaría al país en su re
cuperación", que, en "en caso de 
no haber acuerdo entre los partidos 
políticos uruguayos podría dar lu
gar a la disolución del Parlamento 
y elecciones anticipadas". No hay 
en estas aseveraciones ninguna no
vedad, ya que, con precisión pen
dular, la posibilidad de las eleccio
nes anticipadas se dice un día, se 
niega al otro, se confirma y  des
miente al siguiente, y así sucesiva
mente. Siempre por parte del ofi
cialismo, que es, como no se can
sa de repetir con singular sentido

Menos ruido 
y más en serio

del humor, el campeón de la cohe
rencia. A l cerrar esta edición los 
dos últimos pronunciamientos nos 
llegan casi simultáneamente: la Mi
nistro de Educación y Cultura afir
ma enfáticamente que no existe 
posibilidad alguna de que tal cosa 
ocurra y  desde el exterior, un se
nador situacionista formula las de
claraciones que hemos reproducido 
textualmente. Vamos a detenernos 
en ellas porque encierran, queremos 
creer que por lamentable inadver
tencia, algo más grave que lo que se 
supone.

A medias palabras, y  a veces 
usándolas enteras, a lo que se está 
haciendo referencia es a la eventua
lidad de que puedan producirse 
desacatos ante órdenes emanadas 
de los jueces competentes. Y nadie 
duda de que la posibilidad existe y 
deberá tenerse en cuenta. Pero no 
se comprende cómo esa circunstan
cia peligrosa y  que habrá que es
forzarse por evitar, puede conducir 
a una crisis, a un enfrentamiento de 
Poderes, a la disolución del Parla
mento, a menos que se esté pensan
do en la probabilidad de que quien 
viole la Constitución y las leyes y  
ampare o encabece el desacato a 
los magistrados judiciales sea el pro
pio Poder Ejecutivo. Nosotros no le 
hacemos al gobierno el agravio de 
creerlo posible. Para que pueda di
solverse el Parlamento, se requiere 
que el Poder Legislativo censure 
expresa y  reiteradamente a uno o 
varios Ministros, por hechos que 
comprometan su responsabilidad 
política, que no estará en juego por 
el hecho de terceros o de algunos 
de sus subordinados, a menos que 
el jerarca ordene, justifique o no 
reprima conductas u omisiones ilí
citas. Convendría que lo tuvieran 
en cuenta muchos que amén de 
hablar de más, lo hacen sin tino.

—oOo—

No resulta tampoco prudente 
empecinarse en trillar y  trillar cami
nos que están cerrados. Clausurada 
una etapa legislativa en la que no 
se lograron acuerdos entre las tres 
fuerzas políticas representadas en el 
Senado, salir a decir que "si no es 
posible coincidir con todo el Parti
do Nacional habrá que buscar otro 
tipo de acuerdos", parecería que 
con parte de él, es por lo menos un 
despropósito.

E l Partido Nacional ha actuado 
y  seguirá actuando con el admirable

tono de unidad partidaria y espíri
tu patriótico que ha exhibido or- 
gullosamente en todo el episodio, 
no por la aplicación de las fórmulas 
orgánicas que rigen su disciplina 
interna sino por la natural y  espon
tánea coincidencia en ideales y ob
jetivos que nos son comunes. A si 
que pueden perseguir el oficialismo 
y  sus representantes todos los ca
minos que se les ocurran, pero no 
busquen fisuras donde no las hay 
ni las habrá. Perderán su tiempo, 
pero también mellarán algunas 
buenas voluntades de las que no es 
prudente abusar.

Más les valdría avenirse de una 
buena vez a entendimientos que res
peten la inequívoca voluntad de la 
gran mayoría de las fuerzas políti
cas y  de los uruguayos todos, y la 
aprovechen para afirmar sólidamen
te el sistema institucional.

—oOo—

Y a no creer que, mientras tan
to, el país está paralizado, ajeno a 
su deber de construir el porvenir. 
Que a la República no tiene por 
qué ocurrirle lo mismo que al go
bierno. Venimos de Artigas, y  qui
zás sea desde allí, en el extremo 
Norte, que un montón de urugua
yos nos estén mostrando el camino.

La tozudez admirable de un vi
sionario, Alfredo Mones Quíntela, 
que extraía fuerza renovada de cada 
fracaso, de cada derrota, culminó 
hace veinte años con la instalación 
de CALNU. A su ejemplo y  con su 
amparo, una red de Cooperativas 
ha transformado un pequeño trozo 
del territorio uruguayo en un vergel 
donde trabajan miles y  miles de 
hombres y mujeres, nacen y  se edu
can niños, se forja y  difunde tecno
logía, se crea riqueza, se logran nue
vos mercados.

La gente es allí diferente: res
pira optimismo y  siente orgullo 
por lo que está haciendo. No igno
ran las dificultades que tienen que 
enfrentar, pero se saben con fuer
zas para superarlas. Con la ayuda 
de Dios, pero arrimándole a Dios 
la mano, el brazo y  el hombro pa
ra ayudarlo a que los ayude. Nos 
habíamos acostumbrado a pensar 
que el Uruguay terminaba en A r
tigas; hoy, debe ser mejor decir 
que es por allí que empieza.

Claro que los problemas están 
presentes, y  algunos son consecuen
cia misma de lo bueno que se ha 
logrado. Saber que en e l Norte

existen nuevas oportunidades de 
trabajo transforma la zona en un 
imán que atrae a los que desespe
radamente lo están buscando, como 
si vastísimas zonas del territorio na
cional se hubieran transformado en 
formas de nordeste brasileño que
expulsan a su ya escasa población. 
Esto, evidentemente, plantea serias 
cuestiones de acondicionamiento 
del territorio y de planificación ur
bana que no están siendo atendidas 
por el estado, que parecería sentir
se más cómodo manejando ecua
ciones y coeficientes que los pro
blemas de la gente, de los seres hu
manos considerados como indivi
duos y no como datos estadísticos.

Hay por allí cinco o seis proyec
tos en marcha, algunos de enorme 
envergadura, y de incalculable tras
cendencia, no sólo para la zona sino

para el país entero, y uno sólo de 
ellos paralizado: es el que, bajo la 
responsabilidad del gobierno muni
cipal de Artigas y una unidad ejecu
tora de la Dirección de Planea
miento, tiene por objeto estudiar 
un plan regulador de la ciudad de 
Bella Unión y de desarrollo eco
nómico y  social de toda la zona. 
Eso es grave, porque todo creci
miento ordenado debe estar acom
pasado con la implantación de la 
indispensable infraestructura, y por
que los daños sociales son, en estas 
materias, en gran medida irreversi
bles. No es imposible impedir que 
aparezcan Cantegriles y  villas mise
rias y se deteriore el entorno so
cial, pero corregirlo plantea dramá
ticas dificultades.

¿Por qué viene todo esto, cuan
do comenzamos hablando de tema 
tan distinto? Pues porque es proba
ble que todo sea lo mismo, que por 
estos caminos y sólo por ellos po
damos eliminar los riesgos para los 
derechos humanos, que empiezan 
antes de lo que algunos creen. Y  
porque estos son los verdaderos 
problemas del país. Este es el país 
real, el verdadero, que porque lu
cha por crecer terminará, a pesar 
de todos los pesares, creciendo.

—oOo—

A s í que, en adelante, estos se
rán nuestros temas. Los otros, esos 
que parecen centrar todas las preo
cupaciones inmediatas, tienen pre
vista su solución, buena o mala, rá
pida o lenta, en la legislación vi
gente.

Y quien quiera cambiarla, for
mule un proyecto de ley concreto 
y viable que conforme al espíritu 
público y a los partidos que tienen 
el deber de interpretarlo, que lo 
estudiaremos con la seriedad que el 
punto merece. Mientras tanto, a de
jarse de revolver el avispero con ini
ciativas encontradas, amenazas vela
das, presiones a los medios e intro
misiones indebidas.

Que quede definitivamente cla
ro.

W.F.A.

H
em

es 17 de octubre de 1986
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Los nervios 
de Rodríguez

De vez en cuando a Rodríguez le viene un ata- 
quecito. A las convulsiones las llama “flashes” y las 
exhibe sin recato desde su Mirador Rosado. Ahora le 
ha dado, lógica y previsiblemente, por atacar al Mi
nistro de Relaciones Exteriores. Porque claro, desde 
su más tierna infancia Rodríguez sufre con el éxito 
ajeno. El Canciller consolida, cada día más, un enor
me prestigio exterior que se refleja sobre el país, y 
allí empieza a sufrir Rodríguez. El Cancillc? logra 
el respeto de todas las fuerzas políticas, consolida 
una política exterior de inspiración nacional y logra 
la adhesión de la unanimidad de los orientales, y ello 
basta para que Rodríguez se ponga más verde que de 
costumbre y le entren los temblores.

A Rodríguez le molesta que el Canciller viaje. 
El no viajaba tanto; no tenía que trasladarse a París 
porque era allí donde vivió largos años a efectos de 
“captar fondos para la Alianza para el Progreso” . 
No captó ninguno, salvo los destinados a mamener- 
lo. Lo trajeron de vuelta y sufre y sufre. No lo conso
laron sus años de consejero de estado, ni su celebra
da actuación como integrante nada menos que de la 
“Comisión de Derechos Humanos” de tan ilustre 
cuerpo.

Si viviera Paco Espinóla (que lo conocía bien) 
no hubiera dejado de evocar el final de su maravillo
so cuento también titulado “Rodríguez” .

E l día que el Dr. En
rique Tarigo vetó 
(en su calidad de 

presidente interino de la 
República) el artículo de 
una ley que, como legis
lador, había redactado de 
su puño y letra pocos días 
antes, tal vez estableció, 
sin proponérselo, todo un 
récord en la historia polí
tica del país. Ahora, cuan
do al cierre de esta página 
de LA DEMOCRACIA, el 
Senado discute la ley que 
modifica el régimen de 
cargas sociales del sector 
rural, el Partido Colorado 
parece dispuesto a mejorar 
su marca.

La historia es larga. El 
gobierno la está alargando.

Comenzó en mayo de 
1985 cuando el diputado 
Jorge Silveira Zabala pre
sentó un proyecto por el 
cual los aportes a la Segu
ridad Social en el medio 
rural no se realizarían más 
según la cantidad de perso
nal utilizado, sino según la 
cantidad de hectáreas ex
plotadas. Era un sistema 
impulsado por el Partido 
Nacional en los años 60 y 
derogado por la dictadura.

El Partido Nacional 
procura ahora reimplantar
lo, mejorado gracias a la 
experiencia que arrojó el 
tiempo de su vigencia.

El criterio del aporte 
por hectárea cuenta con el 
beneplácito de las organi
zaciones de productores 
nucleadas en la Mesa de 
Entidades Rurales, la que 
agrupa, en general, a quie
nes realizan explotación de 
rubros intensivos con má
ximo aprovechamiento de 
la tierra. Se oponen, en
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cambio, los grandes terra
tenientes que producen en 
forma extensiva y prácti
camente no generan de
manda de mano de obra.

Al procurar el aporte 
según la superficie, el pro
yecto busca estimular la 
explotación intensiva de la 
tierra y promover la mano 
de obra en un medio rural 
que se sigue despoblando 
cada vez más. El sistema 
actual opera de manera 
contraria y, en su preten
dida neutralidad, resulta 
decididamente injusto, 
además de inconveniente.

Por ejemplo, un pre
dio de 5.000 hectáreas de
dicado a la ganadería ex
tensiva (casi una estancia 
cimarrona de las que hay 
tantas en el país), apenas 
ocupa a un par de peones. 
El aporte a la seguridad 
social, entonces, se hace 
sobre esas dos personas. 
Pero un productor de ca
ña de azúcar, que posee 
30 o 40 hectáreas y re
quiere del trabajo de 20 o 
30 obreros, paga por apor
tes sociales 10 veces más n 
que el de las 5.000 hectá
reas. Lo que se busca, en
tonces, es aliviar a quien 
da trabajo utilizando téc
nicas intensivas. Pero, en 
consecuencia, el nuevo ré
gimen, quita privilegios al 
latifundista de baja pro
ductividad que no contri
buye a tecnificar, mejorar 
la producción y desarro
llar el medio rural.

UN AÑO DESPUES

Sigamos con la histo
ria. El proyecto de Silvei
ra Zabala, al modificar el 
régimen tributario, entra
ba en una materia cuya ini
ciativa es privativa del Po
der Ejecutivo. Un año de
moró el gobierno en dar su 
iniciativa a un proyecto so
bre el cual todos los legis
ladores (incluidos los colo
rados) parecían estar de 
acuerdo El proyecto liego 
del gob ernó con algún 
agregaco al texto origina.' 
Por une de ellos le quitaba 
a Ban. de Segures de.' 
Estado e nu nopoho de 
ios seguios por accidente 
‘.n el medio rural,dándote 
intervención en el tema ai 
Banco Je Previsión Social.

Si íen *a oposición 
tuvo cierta desconfianza 
con respecto a algunos de 
¡os agregados uel gobierno, 
habiéndose conseguid* 
después de ur. año la ini
ciativa del Poder Ejecuti
vo para modificar e' régi
men de aportaciones rura

les, las objeciones se pasa
ron por alte ante la impor
tancia del tema central.

El proyecto se aprobó 
por unanimidad en comi
sión de diputados y de in
mediato fue votado afir
mativamente en el plena- 
rio con apoyo de todos los 
sectores, incluido el ofi
cialismo.

A partir de esc mo
mento, parecía que la his
toria iba a tener un final 
feliz, ya que se concreta
ría una de las aspiraciones 
documentadas en la Con- 
certación Nacional Progra
mática y en el llamado 
Acuerdo Nacional.

Pero el pasado martes, 
al tratarse en el Senado, 
cuando todos esperaban 
que el proyecto con inicia
tiva del gobierno, fruto de 
acuerdo político y con 
media sanción de diputa
dos, se aprobara en pocos 
miutos, se originó una dis
cusión de cuatro horas. La 
motivó la posición de los 
legisladores oficialista^ que 
querían enviar el proyecto 
a comisión. Señalaban du
das sobre algún aspecto la
teral del proyecto que, 
afirmaban, debía ser anali
zado más cuidadosamente.

¿Cuál era el punto 
que no convencía del todo 
a los senadores oficialistas? 
Precisamente uno de los 
que el Poder Ejecutivo le 
in trodu jo  al proyecto 
cuando le otorgó iniciati
va: el tema de los seguros 
por accidentes de trabajo

El gobierno suele ve
tar lo que sus legisladores 
aprueban. Ahora los sena
dores colorados descon
fían de lo que el gobierno 
envía al parlamento. ¿In
coherencia o maniobra di
latoria? Quien sabe. Lo 
que sí se sabe es que la Fe
deración Rural y la Asocia
ción Rural se estuvieron 
moviendo en los últimos 
días a nivel del partido de 
gobierno (llegaron hasta el 
Presidente de la Repúbli
ca) para trancar el pro
yecto.

El martes (después ae 
un año y medio de presen
tada la iniciativa en dipu
tados) finalmente se recha
zó la moción de pase a co
misión y st -ogro la apro
bación en general del pro
yecto Al momento de es
cribir estas nneas se espe
raba ei inicio ue una sesión 
del Senadc v i la oue todos 
los indicios oim v an e» 
señalar una \ciuntuv. de les 
colorados di segur dila
tando la aprobación del ar
ticulado. Tampoco se des

cartaba que, si resultaba 
aprobado, el Poder Ejecu
tivo lo vetara. Sería vetar
se a sí mismo, pero no es 
la primera vez. Recorde
mos que cuando se aprobó 
la extensión (de un año a 
cuatro) del plazo para la 
prescripción de las accio
nes judiciales en el campo 
laboral, uno de los artícu
los de esa ley la redactó el 
propio Dr. Enrique Tari
go, Presidente .del Senado 
y Vicepresidente de la Re
pública. Coincidió que esa 
ley, que corregía una nor
ma impuesta por la dicta
dura, llegó al Poder Ejecu
tivo para su promulgación, 
cuando el Dr. Sanguinetti 
estaba de viaje. Tarigo, en 
su calidad de Presidente in
terino le aplicó el veto al 
artículo 6o. que él, proli
jamente, había redactado 
como legislador.

Ahora, los senadores 
colorados le devuelven la 
gentileza al Ejecutivo y 
qíheren seguir dilatando el 
proyecto de ley que, con 
iniciativa del gobierno, ya 
votó la Cámara de Diputa
dos por unanimidad. La 
excusa, un agregado que el 
propio Ejecutivo introdujo 
en el proyecto. El oficialis
mo a punto de mejorar su 
récord, que en materia de 
contradicciones es largo y 
triste.

El Ejecutivo, por ejem
plo, vetó un artículo sobre 
despido abusivo que había 
sido redactado en el parla
mento con el asesoramien- 
to de los propios abogados 
del Ministerio de Trabajo. 
Un proyecto que rebaja de 
6 a 3 años el período a to
mar en cuenta para el 
monto promedio de las pa
sividades, que venía con 
iniciativa del gobierno, 
desde hace un año está 
trancado en el Senado gra
cias a la bancada colorada.

Leyes como las de 
arrendamientos, revalua
ción de pasividades, canas
ta familiar, régimen impo
sitivo, fuero sindical, por 
mencionar algunas, fueron 
de una u otra forma sabo
teadas por el propio go
bierno haciendo estériles o 
por lo menos, neutralizan
do. el esfuerzo parlamenta- 
no de esta legislatura. Es 
una situación atípica. Los 
gobiernos sueñan con ma
yorías parlamentarias para 
poder hacer realidad sus 
proyectos, sus planes, sus 
iniciativas. El Partido Co
lorado no sólo no legisla, 
sino que no deja legislar. 
No ha hecho ningún es
fuerzo por revertir, me
chante leyes, las situacio-i 
lies creadas por la dictadu
ra en el campo económico 1 
y social.

Y la situación es mas 
atipica aun porque es ia < 
•posición ia oue nr omueve 

leves v choca con en en-w

hiemo convertido en opo
sición sistemática

r oí ío \isto hasta ei \ 
ano hahra que acos
tumbrarse a que .a admi-| 

.. rav.on Sanguinetti siga 
n  sus propios re-1
co:ds políticos. ,

F.L
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Silveira Zavala
Si los productores

pagaban los aportes, quedaban
sin comer

E l primer anteceden- 
te sobre aportes de 
los empresarios y 

trabajadores rurales a la se
guridad social data de 
1953, cuando se creó la 
C^ja Rural. Sostuvo Sil
veira Zavala en la Cámara 
de Diputados que todos 
los sistemas ensayados fra
casaron, hasta que se apro
bó la ley 13.705, el 22 de 
noviembre de 1968, que 
estableció un régimen 
basado en la contribución 
patronal según la capaci
dad contributiva de los pa
tronos, y referida a la 
extensión de la tierra.

El sistema comenzó a 
mostrar sus carencias cuan
do se afectó su base finan
ciera, al derogarse el im
puesto a las transacciones 
agropecuarias, que se desti
naba a Cgja Rural. El golpe 
de gracia sobrevino duran
te la dictadura, cuando el 
decreto-ley No. 15343 uni
formizó los aportes a la se
guridad social, y determi
nó que los trabajadores ru
rales, tanto patronos como 
obreros, aportaran por el 
sistema de industria y co
mercio.

El sistema aplicado 
por el gobierno militar es
tablecía que se pagara so
bre el salario mínimo na
cional, por lo que el pro
ductor de 10 hectáreas 
vertía los mismos aportes 
que un productor que ex
plotaba un predio 1000 ve
ces mayor.

Pequeños y medianos 
productores, ante el alto 
costo que les imponía el 
nuevo régimen, dejaron de 
pagar, no se afiliaban a la 
Dirección General de la Se
guridad Social, porque, co
mo sostuvo en Cámara Sil
veira Zabala, “a esos pe
queños y medianos pro
ductores la dura realidad 
les hizo ver que si pagaban 
los aportes tenían una op
ción de hierro: no comían 
o se descapitalizaban pro
gresiva e inexorablemente.** 

Ese proceso de dete
rioro llevó a la actual si
tuación, que muestra la 
presencia de 43.000 coti
zantes patronos y 48.000 
cotizantes dependientes,

sobre una cifra estimada 
de 180.000 trabajadores 
en el sector rural, lo que 
significa que la mitad del 
total de los trabajadores 
está fuera de los beneficios 
de la seguridad social.

El otro grave proble
ma que se deriva de la ac
tual situación es el desba
lance entre obreros y pa
tronos, ya que sobre el to
tal de ingresos del sector, 
en 1984 el aporte patronal 
fue del 45.08 por ciento y 
el obrero del 54.92 por 
ciento, y en 1985, el pa
tronal fue del 48 por cien
to y el obrero del 52 por 
ciento.

A juicio del diputado 
nacionalista por Cerro Lar
go, “esta situación era y 
es insostenible, en un me
dio rural donde la despo
blación es creciente y 
constante y, si bien obede
ce a muchas causas, la apor
tación social conflscatoria 
para pequeños y medianos 
productores es una de las 
principales razones por las 
cuales éstos y sus familias 
abandonan la tierra, y es
pecialmente los jóvenes, 
que no quieren para ellos 
el destino de sus padres, 
convertidos en esclavos 
económicos, empujados a 
abandonar la tierra y a 
afincarse en la periferia de 
los centros urbanos, por 
no decir también en los 
rancheríos rurales’’.

La realidad descripta 
por Silveira Zavala queda 
completamente al descu
bierto por las cifras del 
Censo General Agropecua
rio, que en 1951 había de
tectado la existencia de 
3240.000 trabajadores ru
rales, mientras que en 
1980 esa cifra había des
cendido abruptamente a 
159.000.

Una evolución similar 
se registró con el número 
de establecimientos agro
pecuarios, que pasaron de 
82.258 en 1951 a 68.363 
en el año 1980. Según ci
fras de DINACOSE, en 
1984 había en el país 
57.731 establecimientos 
agropecuarios, lo que signi
fica que en 33 años, su nú
mero disminuyó en 27.527.
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R ecuerdo bien con 
cuánta alegría, mez
clada con no poca 

emoción, casi estrujé en 
mis manos el primer núme
ro de “LA DEMOCRA
CIA” , un 30 o 31 de julio 
de 1981. Mucha gente ha
bía empujado para que el 
Partido contara al fin, tras 
demasiados largos años de 
presencia y comunicación 
clandestina, con una voz 
pública y yo diría también 
oficial. O casi. Porque atrás 
de la empresa estaba la 
Editorial Por la Patria S.A, 
-presidida entonces por 
Don Juan Pivel Devoto— 
y, por consiguiente, Wil- 
son. A la distancia, desdi
chadamente, pero estaba. 
Y también estaba, por su
puesto, el inolvidable 
“Triunvirato” nacionalis
ta. “U séase” , Carlos Julio, 
Ortiz y Silveira Zabala.

Menuda tarea resultó 
poner a todo el mundo 
más o menos de acuerdo. 
Habían riesgos financieros 
a sopesar y habían, desde 
luego, riesgos políticos y 
aún personales mayores, a 
medir también. Y no fue el 
menor de nuestros trabajos 
convencer a Pivel de que el 
semanario debía llamarse 

La Democracia” y no 
Reconquista” , como él 

quería. Tarea en la que se 
me adjudicó y me cupo rol 
principalísimo.

Salir a la calle, pues, 
poco tuvo que envidiarle a 
cualquiera de los siete tra
bajos de Hércules. Tal, en
tre otras, la explicación del 
sentimiento a que aludí al 
comenzar a borronear es
tas cuartillas, compartido 
con cuantos participaron 
del inicio de aquella quijo
tesca aventura periodística, 
emprendida por los ideales 
partidarios de siempre, de
finidos en el título del 
nuevo órgano de prensa.

Sentimiento que com
partimos entonces con al
gunos pocos que siguen na
vegando en este barco —Al
berto Zumarán, el Torta 
Aguirre, Enzo, Mary Duo- 
marco-, con otros com
pañeros que debieron de
jar esta trinchera por Oria 
u otras, -e l Profesor Ru
bio, Horacio Muniz y 
Raúl Gadea-, y con quie
nes nos abandonaron fí
sicamente para siempre y 
nunca podremos olvidar. 
Ni a uno ni a otra. Me 
refiero, claro está para 
los de la casa, a Feman
do Oliú y a Nora Gio- 
metti.

Nombrar a Femando 
Oliú es, por supuesto, ha
blar del guía de lucidez 
proverbial, cuya faena po-

A los amigos

Una despedida 
que no es tal

inión 5
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lítica no tenía horario ni 
conocía el reposo, en tiem
pos que muchos “prohom
bres” del presente pasaron 
en estado de hibernación 
cívica. Y recordar a Nora 
Giometti —inolvidable pa
ra cuantos la conocimos— 
es cumplir con un deber 
de conciencia para quien 
transitó por la vida con se
rena dignidad y fue, en es
ta familia periodística, 
amiga y consejera bonda
dosa de todos, por los jus
tos títulos de su cultura, 
su experiencia, su fineza 
espiritual, su laboriosidad 
y su equilibrio.

En “La Democracia” 
he escrito desde aquel ya 
lejano primer número has
ta hoy, con excepción del 
período de la campaña 
electoral, tiempo urgido 
por otros múltiples reque
rimientos partidarios. Lo 
hice sin firma en el duro 
período inicial -salpicado 
por clausuras y otras yer
bas dictatoriales—, lapso 
que abarcó, creo, las pri
meras treinta ediciones y 
durante el cual compartí 
con Zumarán la responsa
bilidad del editorial. Con 
una única excepción, en 
que el mismo salió de la 
pluma de Diego Terra Car- 
ve. Y lo hago bajo firma 
desde hace ya no se cuán
to tiempo, por invitación 
formal de Alberto, con la 
aquiescencia reiterada de 
su actual Director. Estas 
páginas, pues, me han per
mitido durante más de un 
lustro ejercitar mi voca
ción periodística y servir 
al Partido Nacional desde 
una tribuna que, para los 
de mi tradición familiar al 
menos, tiene una altísima 
e insustituible significa
ción. Ellas me han sido 
abiertas con invariable ge
nerosidad, lo que no pue
do ni debo silenciar y acre
ce mi deuda con todos los 
amigos que, sucesivamen
te, las han dirigido.

Todo esto viene a 
cuento de que, según pien
so que ya es público y no
torio, la próxima semana 
verá la luz “La Razón” 
nuevo semanario partida
rio cuya Dirección se me 
ha hecho el honor de con
fiarme por amigos del Mo
vimiento de Rocha. Direc
ción que he debido ya asu
mir y que, como lo com
prenderán fácilmente quie
nes son del oficio, repre
senta, además de una hon
rosa responsabilidad, una 
tarea que demanda no po
cas horas semanales, a su
mar a las muchas que, ine
vitablemente, ocupan la la
bor parlamentaria y la ac
tuación política de que és
ta es inseparable.

Mi tiempo ya era es
caso y, con esta nueva car
ga, me resultará por com
pleto insuficiente. De allí
que, no sin sincero pesar, 
deberé cesar mi contacto 
más o menos semanal con 
los lectores de “La Demo
cracia” . No estoy muy se

guro de que estas líneas 
sean una despedida defini
tiva. Ni siquiera una despe
dida. porque aliento el 
propósito de seguir des
puntando el vicio en estas
páginas. Aunque más no 
sea, una vez cada tanto. 
Pero me ha parecido que, 
por elemental gratitud y 
para no alentar posibles 
malas interpretaciones, no 
debía hacer mutis por el 
foro, ni aún transitoria
mente, como los viejos 
soldados americanos. Que, 
según dijo Mac Arthur an
te el Congreso de su país, 
en oportunidad célebre, no 
se despedían ni se retira
ban. Simplemente, se des
vanecían en el olvicio.

La oportunidad es
propicia y quizás necesa-

%

ria, asimismo, para señalar 
que continuaré junto a to
dos ustedes, aferrado a la 
misma bandera y en la lu
cha por nuestra gran causa 
nacionalista, que es la cau
sa de todos los buenos uru
guayos. La única diferen
cia, más allá de matices 
siempre presentes en las 
grandes colectividades po
líticas, será que en las trin
cheras adversarias recibirán 
doble número de proyecti
les. Pueden descontarlo, ti
rios y troyanos.

Una vez más, gracias 
a “La Democracia” . Gra
cias a todos los que la 
construyen, semana a se
mana. Y un gran abrazo a 
tí, Wilson, que quiere ser 
también, un abrazo a to
dos tus colaboradores, que 
son mis amigos.

¡VIVA EL PARTIDO 
NACIONAL!

J.L.P.E.
INDUSTRIA LOBERA Y 

PESQUERA DEL ESTADO
Licitación Pública

N° 5/986
Industria Lobera y Pesquera del Estado, llama a 

Licitación Pública con carácter nacional e internacional, 
a las personas físicas o jurídicas interesadas en comer
cializar en régimen de concesión, los productos del mar 
que industrializa y comercializa el Organismo. A esos 
efectos !LPE afectará el uso del local de planta baja, del 
Edificio ubicado en la Rambla frente al Puerto de la 
ciudad de Piriápolis.

Las propuestas se abrirán en presencia de los intere
sados que concurran al acto el día 31 de octubre de 1986, 
a la hora 1^:00 en el Departamento de Proveeduría del 
Organismo.

El Pliego de Condiciones respectivo puede retenerse 
de la dependencia precitada de lunes a viernes, de 9:00 a 
16:00 horas en el Terminal Pesquero de ILPE, sito en 
Rbla. Bajtazar Brum y Cnel. Francisco Tajes.

Valor del pliego N$ 5.000,oo
Gerencia de Administración

MANTECA C0NAPR0LE.
MANTECA DE PRIMERA.

munTECR

Viernes 17 de octubre de 1986
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E l análisis del pro
yecto de ley de 
Rendición de Cuen

tas y Balance de Ejecución 
Presupuestal Ejercicio 1985 
recientemente aprobado 
por la Cámara de Repre
sentantes y que retoma al 
Senado de la República a 
los efectos de que la Cá
mara alta se pronuncie so
bre las modificaciones in
troducidas por aquella, su
pone un considerable es
fuerzo. El texto consta de 
386 artículos y la materia 
es compleja y variada.

Basta Señalar, a vía de 
ejemplo, -que además de 
incluir normas sobre fun
cionarios y retribuciones 
(Capítulo II), Inversiones 
(Capítulo III), disposicio
nes sobre todos los incisos 
de la Administración Cen
tral (Capítulo IV), sobre el 
Banco de Previsión Social 
(incluido en el capítulo IV), 
sobre los organismos del 
artículo 220 de la 
Constitución (Capítulo V), 
sobre Subsidios y Subven
ciones (Capítulo VI), 
sobre diversos créditos 
(Capítulo VII), normas tri
butarias (Capítulo V III)- 
se agrega un capítulo IX 
que se denomina Disposi
ciones Varias y en él se in
cluyen efectivamente ar
tículos que se refieren a 
los más variados temas.

Esta sir >le enumera
ción es suficiente para de
salentar cualquier intento 
de analizar en su totalidad 
un documento de esta na
turaleza.

Por ello el comentario 
se centrará sobre aquellos 
puntos que, desde nuestra 
forma de ver las cosas, me- . 
recen la mayor atención. 
Vamos a ellos.

UNIVERSIDAD

Tradicionalmente ha 
sido uno de los temas más 
difíciles en materia presu
puestal, porque las diferen
cias entre lo que la Univer
sidad considera debe ser el 
monto de las partidas que 
se le asignen y lo que el 
Poder Ejecutivo está dis
puesto a conceder, son en 
general abismales.

Sobre este problema, 
el Partido Nacional ha te
nido una postura muy cla
ra, al punto que jugó un 
papel protagónico, logran
do, luego de intensos es

Algunas consideraciones 
sobre la Rendición de Cuentas

fuerzos e innumerables 
contactos, mejorar sensi
blemente el monto del pre
supuesto universitario.

Todos sabemos que 
aún así ello no es suficien-. 
te, pero también es preciso 
analizar el punto en el 
marco de las realiddes po
líticas y económicas del 
país.

Se pudieron contem
plar situaciones especiales, 
podría decirse de emergen
cia, en las facultades de 
Odontología y de Quími
ca, así como dotar a la de 
Derecho y Ciencias Socia
les de los elementos técni
cos imprescindibles para 
atender a los varios miles 
de estudiantes que a ella 
concurren; al mismo tiem
po se incrementó la parti
da para Gastos de Funcio
namiento a los efectos que 
con ella se atendieran las 
necesidades de otras facul
tades y escuelas. Se incre
mentó por inicitiva del 
Partido Nacional, la parti
da destinada a la creación 
y extensión de horarios 
docentes e incluso de do
centes en régimen de dedi
cación total. Se votó una 
importante partida para fi
nanciar veinte “proyectos 
especiales” diseñados por 
la Universidad, entre los 
que se encuentra el desa
rrollo de actividades uni
versitarias en el interior de 
la República.

Estas son algunas de 
las conquistas alcanzadas 
por la decisiva interven
ción del Partido Nacional, 
a las que habría que agre
gar otras no menos impor
tantes en el terreno de la 
autonomía financiera y 
las relativas a la utiliza
ción en el ejercicio si
guiente de los créditos 
no utilizados.

TRIBUTACION DE LAS
EMPRESAS
AGROPECUARIAS

Sobre este trascenden

te tema hubo dos posicio
nes netamente diferencia
das en el curso del deba
te en la Cámara de Repre
sentantes: por un lado el 
Partido Colorado, respal
dando la propuesta del Po
der Ejecutivo que refleja 
nítidamente el propósito 
de gravar las rentas agrope
cuarias én función de un 
criterio fiscalista, lo que 
importa es la recaudación 
y no la producción; y por 
otro el planteo del Partido 
Nacional defendiendo un 
sistema tributario que pon
ga énfasis en los aspectos 
económicos, que incentive 
al que produce y desesti
mule al que especula. Ob
viamente dos concepciones 
tan antagónicas no podían 
conciliarse, pero al menos 
se sabe lo que cada Parti
do piensa sobre un tema 
singularmente importante 
para el país. Lo que a to
dos nos quedó sin saber es 
lo que el Frente Amplio 
entiende en esta materia, 
por cuanto luego de confe
sar que el problema le es 
de difícil comprensión mo- 
cionaron para que todo lo 
relativo a la tributación 
agropecuaria pasara a Co
misión para un más deteni
do análisis.

Los pequeños y media
nos productores - a  los que 
ahora se dirige en un nue
vo rumbo de su cambiante 
estrategia la coalición pre
sidida por el General Se- 
regni- seguramente ha
brán advertido con perpe- 
jidad y desazón esta nueva 
claudicación de quienes 
ven en estos modestos y 
sacrificados trabajadores, 
no las víctimas de la tradi
cional política batllista, si
no titulares de credenciales 
que los habilitan para vo
tar. Por eso tratan de lle
gar a ellos, sin entenderlos; 
procuran su adhesión polí
tica desde confortables es
tudios radiales en Montevi
deo o propiciando reunio
nes en zonas urbanas, pero

cuidando no embarrarse 
las suelas de sus zapatos.

Esta falta de decisión 
en tema tan importante y 
por eso mismo tan cono
cido, demuestra otra vez, 
que es más sencillo elabo
rar en abstracto planes fá
ciles de ser aceptados por 
auditorios incondicionales 
que asumir responsabilida
des como gobernantes.

MINISTERIO 
DE TURISMO

En el proyecto, el Po
der Ejecutivo incluye la 
creación del Ministerio de 
Turismo.

Más allá de discutir 
acerca de la oportunidad 
de la iniciativa, ya que no 
parece un proeycto de 
Rendición de Cuentas el 
instrumento idóneo para 
canalizar tal iniciativa, 
existen en el texto remiti
do por el Ejecutivo, ele
mentos que merecen fun- 
dads críticas.

Cuando se señalan sus 
cometidos, el texto incurre 
en una serie de vaguedades 
impropias de normas que 
deben ser estudiadas seria
mente. Seguramente po
drán ser comentadas con 
amplitud en una posteriof 
oportunidad.

Se crean 260 cargos 
entre los que hay 6 aboga
dos; 4 contadores; 2 escri
banos; 5 médicos; 1 pro
curador; 1 técnico en ad- 
ministracón; 1 técnico ana
lista programador; 3 técni
cos especializados; 25 téc
nicos informantes; 10 téc
nicos inspectores; 4 técni
cos en computación; 13 
ayundantes técnicos (entre 
tantos técnicos no vemos 
ninguno referido a la ma
teria específica del Minis
terio); 1 Jefe de choferes; 
7 choferes; 14 porteros; 
78 administrativos; 26 di
rectores; 3 subdirectores; 
16 jefes, 9 oficiales, 2 di
bujantes, 8 secreatrias es
pecializadas; 1 intendente;

$£5TO PUBLICITARIA

Pequeña con calidad de grande. 
No se puede llevar en el bolsillo: 
pero ocupa apenas un espacio 
de 50 centi metros.
Respaldo técnico y servicio permanente 
de su importador y distribuidor exclusivo:

Servicios
Teletipo
M áxim a experiencia en fotocopiadoras
BACACAY 1325 • V  PISO 
TEIS- 9110 25 - 98 56 15 • 98 76 48
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1 subintendente; 4 aseso
res; 1 técnico en audiovi
suales; 2 sobrestantes; 1 bi- 
bliotecólogo; 10 encuesta- 
dores; 1 ayudante arqui
tecto; 4 encargados cuadri
lla y 2 peones; (esto últi
mo llama poderosamente 
la atención: más encarga
dos de cuadrilla que peo
nes, seguramente será con
secuencia de la moderni
zación).

En consideración a és
tas y otras razones como 
asignación de partidas que 
se considera exageradas 
destinadas a la adquisición 
de vehículos y equipa
mientos, el Partido Nacio

Elecciones
VISTO: la solicitud formula
da por la Agrupación “Lista 
616” de Montevideo. 
RESUELVE: autorizar el uso 
de los retratos de Oribe, Lean
dro Gómez, Aparicio Saravia, 
Luis A. de Herrera, Daniel 
Fernández Crespo y Wilson 
Feneira Aldunate; para dis
tinguir las hojas de votación 
en las elecciones de autorida
des del Movimiento el pró
ximo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formula
da por la Agrupación “Unión 
Democrática Nacionalista”de 
Tacuarembó.
RESUELVE: autorizar el uso 
del sub-lema: “Unión Demo
crática Nacionalista, de los 
números 11, 33, 436, y como 
distintivos los retratos de Wil
son Feneira Aldunate, Héctor 
Gutiérrez Ruiz, y Darío Ferr- 
za Braga, para distinguir las 
hojas de votación en las elec
ciones de autoridades del mo
vimiento del próximo 30 de 
noviembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por el “Movimiento Patria Li
bre - Lista 51” de Cerro Lar
go.
RESUELVE: autorizar el uso 
del sub-lema: “Por la Digni
dad”, los números 51, 151, 
551, 5151 y como distinti
vos los retratos de Aparicio 
Saravia, Luis A. de Henera, 
Wilson Ferreira Aldunate, Da
niel Fernández Crespo y Fer
nando Oliú, para distinguir 
las hojas de votación en las 
elecciones de autoridades del 
Movimiento el próximo 30 
de noviembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por el “Club Diego Lamas” de 
Paysandú.
RESUELVE: autorizar el uso 
como distintivo del retrato de 
Wilson Ferreira Aldunate; para 
distinguir las hojas de votación 
en las elecciones de autorida
des del Movimiento del próxi
mo 30 de noviembre.

Caja Notarial 
de Jubilaciones y Pensiones

u

Simposio y Mesa Redonda:

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN 
LAS NUEVAS LEYES ORGANICAS 
DE LAS CAJAS PARAESTATALES”

Se invita a los señores afiliados y pú
blico en general para asistir al evento a rea
lizarse en el marco de conmemoración del 
45° aniversario del Instituto, en el Teatro 
del Notariado los días 20 y 21 de octubre 
de 1986 a la hora 19, con intervención de 
representantes de las tres Cajas Paraestata
les y de Organismos Internacionales.

EL DIRECTORIO

nal solicitó se enviara a 
Comisión para su posterior 
análisis, todo el articulado 
de este inciso. Sin embargo 
esta propuesta no prosperó 
en virtud a que a ella se 
opusieron los votos unidos 
del Partido Colorado y del 
Frente Amplio.

En conclusión, el Po
der Ejecutivo tendrá -s i el 
SEnado acepta el texto 
que aprobara la Cámara de 
Representantes- la ley 
que convalida la creación 
del Ministerio de Turismo. 
Sin embargo a la luz de las 
vaguedades, omisiones e 
improvisaciones que refle
ja el articulado, lamenta
blemente el Ministerio na
ce con más defectos que 
virtudes, y lo que es peor, 
el país seguirá careciendo 
de una política coherente 
en materia tan importante.

En todo caso será bue
na cosa que cada uno car
gue con sus responsabilida
des.

Juan José Fuentes

* •
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Hace 55 años
éramos solamente 

expendedores de 
nafta y sueños
de ser mucho 
más.
Hoy somos 
cuatro industrias 
con el mismo 
deseo de entonces, 
trabajando 
por el futuro 
de nuestros 
hombres.
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La Den locracia

Urge una definición 
sobre fuero sindical

E l parlamentario 
Elias Porras La- 
rralde manifestó 

que el Partido Nacional 
“tiene una posición ex
tremadamente clara” res
pecto al “fuero sindical 
y  sus alcances ”.

“No se concibe una 
sociedad democrática ple
na sin la existencia de 
poderosos partidos polí
ticos, sindicatos, gremia
les empresarios, entidades 
intermedias de diferente 
naturaleza”, aseveró el di
putado por Colonia del 
Movimiento “Por la Pa
tria ”.

“En el caso del fuero 
sindical que busca prote
ger al dirigente sindical 
de presiones o arbitrarie
dades de malos empresa
rios, creemos que es ur
gente legislar sobre la ma
teria”, dijo.

Añadió que “es in
dudable que deben tomar
se las precauciones para 
evitar que el fuero no 
genere en una especie de 
impunidad de los dirigen
tes para actuar destempla
damente frente a una pa
tronal, sin reflejar inte
reses y  expectativas au
ténticas de los respectivos 
sindicatos”.

Porras Larralde dijo 
que los blancos “son con
trarios” a los “planteos 
maximalistas en un senti
do y  en el otro, de que 
han hecho gala por un 
lado el partido de go
bierno y  por el otro la 
izquierda tradicional de 
este país ”.

El legislador afirmó 
que el Partido Nacional 
como lo manifestó en mas

Papelería
comercial

{

I
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Ampliaciones
Reducciones

„ Soriano 1449 
Tel. 98 34 34

de una oportunidad el pre
sidente de su directorio 
Wilson Ferreira Aldunate 
entiende que “le hace 
bien a la democracia, el de
sarrollo de entidades inter
medias entre el Estado y  
la sociedad civil”.

Acotó que es “buena

cosa que el Estado inter
venga lo mínimo posible 
en el funcionamiento de 
estas entidades que deben 
actuar conforme a la opi
nión de sus miembros, se
gún sus intereses particu
lares ”.

En el caso del fuero 
sindical que a comienzo 
de semana el gobierno 
propuso se tratara en la 
rama baja legislativa den
tro de un paquete de le
yes, Porras Larralde ma
nifestó a “La Democra
cia” al cierre de esta sec
ción que “el asunto de
berá ser analizado a nivel 
de, bancada”.

“Los principios car
dinales están marcados 
- indicó-  y  veremos junto 
al resto de los compañe
ros la actitud a seguir, 
teniendo como norte la 
aprobación de normas que 
sirvan realmente a los tra
bajadores, a la defensa de 
sus intereses, que son los 
del país”.

Oribe y el Partido de 
la nacionalidad

E 1 pensamiento y la 
acción publica del 
Gral. Manuel Ori

be, fundador del Partido 
Nacional, como hombre 
de estado y como militar 
enfrentado a las acechan
zas imperiales de su tiem
po, son examinados en 
obras que aparecerán pró
ximamente en nuestro me
dio.

El historiador Prof. 
José de Torres Wilson 
indicó a “La Democra
cia” que está en impren
ta un volumen con tres 
trabajos sobre la figura 
de Oribe del Prof. Juan 
E. Pivel Devoto y los Dres. 
Felipe Ferreiro y Guiller
mo Stewart Vargas.

Indicó que fue “muy 
importante” el hallazgo 
del estudio de Ferreiro del

Acotó que paralela
mente a este trabajo (Pi
vel Devoto, Ferreiro, Ste
wart Vargas) y en razón 
de la conmemoración de 
los 150 años del Partido 
Nacional, se decidió la 
reedición del “Oribe. El 
drama del Estado orien
tal” que apareciera en 
Montevideo, en noviem
bre de 1976.

“El libro estaba ago
tado y nos pareció nece
sario, pensando especial
mente en los jóvenes, en 
volverlo a publicar en mo
mentos tan significativos 
para quienes somos blan
cos” , manifestó.

Oribe fue elegido se
gundo presidente constitu
cional del país por la una
nimidad de la Asamblea 
General, el lo. de marzo

que se desconoce la mayo- de 1835. Cuando la su- 
ría de su producción inves- blevación del Gral. Fruc- 
tigativa sobre nuestro pa- tuoso Rivera decretó 
sado el que tiene “una (10/VIII/836) que la po-
enorme trascendencia” . 

Abogado, profesor de
blarión usara una divisa 
blanca con el lema “ De

historia (maestro de Pivel fensores de las Leyes
Devoto), Felipe Ferreiro Los sediciosos emplea-
(1892-1963) ocupó esca- ron al principio una divi- 
ños parlamentarios por el sa celeste y luego roja. 
Partido Nacional, fue Vi- El primer enfrentamien- 
cecanciller de la Repúbli- to fue en Carpintería, doñ
ea y director de enseñan- de el gobierno salió victo- 
za primaria. rioso, lo que obligó a los

De Torres indicó que colorados de Rivera que 
son muy recordados ar- usaban el color rojo, a 
tículos de Ferreiro pubü- huir y buscar el apoyo de 
cados en diVfersos médios los imperios de tumo Ha
de prensa capitalinos (“El bía surgido ei t-árirdo de 
Debate” , “El País”) en la nsción, comandado por 
los que se destacó por su Oribe. Esta colectividad 
notable óonocimiento de política, denominada al 
nuestra historia, gran tigu- principio blanca, en 1872 
iosidad analítica y fas- pasa a llamarse directa- 
cinante estilo. mente Partido Nacional»

Batalla: la 99 no acolitará 
que se impida la reforma

E l secretario general 
del Partido por el 
Gobierno del Pue

blo (PGP- lista 99) Dr. Hu
go Batalla reveló a “ La 
Democracia” que la se
mana próxima el PGP 
elevará un documento a 
la mesa política del Fren
te Amplio, ratificando su 
posición reformista de la 
constitución y de dispo
sición a agotar el consen
so, antes de impulsar solu
ciones propias.

^ i ■ é —

Para la 99, el tema 
electoral es de urgente 
consideración y nosotros 
vamos a buscar dentro del 
Frente Ampüo un consen
so entre las diferentes 
fuerzas sobre puntos que 
venimos defendiendo des
de 1970, nada menos, se
ñaló el senador, que en
cabezó en las últimas elec
ciones, la lista más vota
da en todo el país.

Ahora bien, según el 
nuevo estatuto, puede ocu
rrir que en el plenario 
nacional un tema sea con
siderado como fundamen
tal, haya oposiciones y en
tonces la coalición como 
tal no se pronuncie, dijo.

Acotó Batalla que en 
ese caso, nosotros, la 99, 
consideramos que la re
forma electoral debe lle
varse adelante de cual
quier manera y como 
corresponde, si eso ocu
rre en nuestro frente, se
guiremos para adelante 
con el respeto para to
dos de siempre.

Nuestro partido, aña

dió, piensa que esto de la 
reforma electoral debe es
tar alejado en el tiempo, 
lo máximo posible de las 
elecciones nacionales de 
1989, por eso es que in
sistimos con la rapidez 
en las definiciones.

Tenemos claro que 
sin verdad electoral, no 
hay soluciones reales a 
los problemas nacionales 
y la ciudadanía debe tener 
claro no solo a quien vota 
realmente, sino por qué 
vota. Por eso es que deci
mos que si hay reglas de 
íuego diáfanas y realmen

te democráticas, las ma
yorías nacionales, votarán 
por el cambio.

Es decir, destacó el 
conocido abogado, que 
tiene según los estudios 
de opinión pública uno 
de los mayores índices 
de popularidad dentro del 
Frente Amplio, que hay 
que terminar de una vez 
y para siempre con leyes 
como las de lemas, o las 
del doble voto simultáneo, 
qué* desnaturalizan el pro
nunciamiento popular y 
permiten que lleguen al 
gobierno, minorías conser
vadoras.

*

Hoy concluía la visita de cárceles
L a Suprema Corte de Justicia tenía previsto cul

minar hoy la “visita de cárceles” y en la entran
te semana, podría abordar finalmente la situa

ción planteada con los conjueces militares cuya presen
cia en el organismo es considerada como “inconstitucio
nal” por organismos defensores de los derechos huma
nos.

Fuentes de la magistratura indicaron a “La Demo
cracia” que antes de fin de mes, podría haber un pro
nunciamiento concreto de los cinco ministros de la 
Suprema Corte.

Agregaron que con posterioridad, se entrará de 
lleno a la definición en tomo a las “contiendas de com
petencia” entre la justicia ordinaria y los magistrados 
castrenses, que dependen del Poder Ejecutivo.

Las fuentes manifestaron que los ministros analiza
ron en las últimas dos semanas, un promedio de cien 
casos diarios en un horario que se extendió de las 8 a 
las 12, y las 14.30 a las 19 horas.

Subrayaron el importante número de reclusos 
que en el marco de esta visita recuperaron su libertad, 
tras un atento estudio de cada caso por la Suprema 
Corte de Justicia.

L as tajantes declaraciones de Nor- 
berto Sanguinetti que afirmó que 
“de ninguna manera” se podía 

otorgar aguinaldo a los pasivos por care
cer de recursos el Estado, quedaron rá
pidamente diluidas cuando el nuevo pre
sidente del Banco de Previsión Social 
(BPS) Dr. David Bonilla señaló a la pren
sa, a poco de asumir, que el tema no 
había sido siquiera abordado y era muy 
prematuro hacer pronósticos.

Bonilla que pertenece al sector de 
“Libertad y Cambio” lista 85 no deses
timó la posibilidad del otorgamiento de 
un aguinaldo para los 700 mil pasivos, 
aclarando que sobre la cuestión no ha
bía aún estudios precisos.

En los hechos, las declaraciones del 
nuevo titular del BPS significaron una 
relativización de las aseveraciones cate
góricas de Sanguinetti, que djjo que este 
año no habría aguinaldo para los pasi
vos, cuando aún era el Director General 
de la Seguridad Social (DGSS).

Los comentarios de Bonilla aumen
taron la esperanza de cientos de miles 
de jubilados y pensionistas que perciben

muy reducidos ingresos y siguieron 
con suma atención la polémica entabla
da entre Sanguinetti y dirigentes de la 
oposición.

Porque ante la afirmación rotunda 
del ex hombre fuerte de la DGSS, le 
salió al paso el nacionalista Rodolfo 
Saldain que manifestó que según las in
formaciones oficiales que obraban en su 
poder, el BPS tendría medios de pago 
para abonar un aguinaldo que se podría 
situar en alrededor de N$ 11.500.

Empero, el político blanco señaló 
que la resolución final correspondería 
al directorio del BPS y surgiría de crite
rios políticos concretos. En el organis
mo constituido hacia fines de la pasada 
semana hay tres colorados y un sólo 
nacionalista.

Los colorados son el Dr. David Bo
nilla (presidente), Norberto Sanguinetti 
(vicepresidente), J. Tarrazas y el nacio
nalista es Saldain. En el futuro el direc
torio estará integrado por delegados 
directos de los pasivos, trabadores y 
empresarios.
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L o j libros que reú
nen reflexiones de 
destacadas persona

lidades blancas sobre las 
propuestas de cambio que 
ofrece a la ciudadanía el 
Partido Nacional y  la con
tribución por él realizado 
a lo largo de la historia, 
en la defensa de los traba
jadores y pasivos, aparece
rán antes de fin de mes en 
Montevideo, dijeron a "La 
Democracia” fuentes de 
Ediciones de la Banda 
Oriental (EBO).

Añadieron que las 
obras de un centenar de 
páginas cada una, fueron 
preparadas por la Secreta
ria de Asuntos Sociales 
del Partido Nacional con 
motivo de la celebración 
de los 150 años de la co
lectividad blanca.

El primer libro ("La 
alternativa nacionalista”) 
contiene reportajes a los 
senadores Dr. Alberto Zu- 
marán, Juan Raúl Ferrei- 

t ra Sienra, Prof Carlos Ju
lio Pereyra y el Dr. Luis 
Alberto Lacalle.

La otra obra ("Los 
nacionalistas y  el proble
ma social”) prologada por

el Dr. Anuar Francés, reco
ge un articulo que escri
biera el fallecido Dr. Fer
nando Oliú y  opiniones 
de los actuales diputados 
por Montevideo Dr. Héc
tor Lorenzo Ríos y  Ri
cardo Rocha Imaz.

Fuentes de la Secre
taria de Asuntos Socia
les de la colectividad na
cionalista dijeron que en 
"La alternativa...” los par
lamentarios que pertene
cen a los distintos secto

res partidarios "dan su 
visión acerca del modelo 
de país que los blancos 
conciben ”.

En ¡as aseveraciones 
de Oliú, R íos y Rocha 
Imaz se procura aportar 
"una visión demistifica
da, depurada de las falsi
ficaciones batllistas y de 
la izquierda tradicional, 
sobre el peso sustancial 
de los blancos en el de
sarrollo de la legislación 
social uruguaya” añadie
ron.

Destacaron la impor
tancia del trabajo de Oliú, 
que fue subsecretario del 
antiguo Ministerio de Ins
trucción Pública y  Previ
sión Social (1963-1967) 
quien falleciera en pleno 
combate a la dictadura, 
"por la riqueza de sus 
reflexiones”.

Voceros de EBO in
dicaron que en los pró
ximos meses está previs
ta la edición de otros 
libros relacionados con la 
historia del Partido Na
cional y  sus aportes fun- 
dam en tales' al desarrollo 
sociopolitico e institucio
nal de la República.

Descentralizar la Universidad 
para que sirva a todo el país

P ara el nuevo vice
rector de la Uni
versidad de la Re

pública las dos priorida
des fundamentales de 
nuestra enseñanza tercia
ria deben ser “una gran 
apertura a la sociedad” 
y “una descentralización 
para que la Universidad 
deje de ser sólo de Mon
tevideo, y sea de todo 
el país” .

El Ing. Jorge Brove- 
1 tto, electo el martes de 

noche por la unanimidad 
del Consejo Directivo Cen
tral universitario dijo a 
“La Democracia” que se 
estudia actualmente “la 
reubicación de las Facul
tades de Veterinaria y de 
Agronomía en el interior” .

Añadió que es inten
ción de las actuales auto
ridades de nuestra princi
pal casa de estudios “la 
instalación de una red de 
estaciones experimentales 
y de centros, en distintos 
puntos de la República”.

Fn relación a la Facul
tad de Odontología que

veía dificultada gravemen
te su funcionamiento por 
la inexistencia de recursos 
económicos, dijo que la 
rendición de cuentas per
mite superar transitoria
mente estos problemas. 
“Queremos fortalecer los 
centros universitarios en 
Salto y otras zonas del 
país, y luego ampliar los 
servicios para que la Uni
versidad esté en todo nues
tro país”, señaló Brovetto.

“Siguiendo una línea 
iniciada ya por el Rector 
Lichtensztejn antes del 
golpe de estado, procura
mos que esta sea una Uni
versidad muy integrada a 
la sociedad, plural, respe
tuosa de todas las ideas, 
en diálogo constante con 
todos, gobierno, empresa
rios, sindicatos, partidos” , 
dijo;)

“Debe quedar muy 
definido nuestro papel de 
Universidad autónoma del 
poder político, pero no del 
país con el que estamos 
profundamente compro
metidos desde siempre” , 
aseveró.

Brovetto, de 53 años 
es químico. Tiene un post
grado en bioquímica obte
nido en la Universidad de 
California en los campus 
de Berkeley y de San 
Francisco (1968-1970) y 
realizó estudios en el Ins
tituto Superior de Salud 
de Roma ) 1965).

Hasta la intervención 
de la universidad hacia fi
nes de 1973, fue profesor 
de varias facultades (Vete
rinaria, Química) y direc
tor de laboratorio en el 
Centro Latinoamericano 
de Permatología (CLAP) 
del prof. Roberto Caldey- 
ro Barcia, que depende 
de la Oficina Panamerica
na de la Salud (OPS).

En la etapa autorita
ria, abrió una empresa 
bioquímica que fabrica 
un producto de origen ani
mal (heparina) que es un 
anticoagulante que se em
plea especialmente en ciru
gía. Actualmente exporta 
su producción a Alemania 
Federal, Suiza, Rumania, 
Francia, Brasil y Perú.

E l director del Ins
tituto de Ciencias 
Sociales de la Uni

versidad de la República 
Alfredo Errandonea puso 
punto final a una polémica 
periodística iniciada por el 
dirigente del PIT-CNT A. 
Toledo, quien integra el 
Comité Central del Partido 
Comunista del Uruguay 
(PCU) alarmado por “su 
falta de argumentos” y 
“estilo insultante” emplea
do en las notas publica
das en el semanario “El 
Popular” .

Todo comenzó cuan
do Errandonea -master 
en sociología de FLAC- 
SO, docente universitario 
de dilatada trayectoria, au
tor de libros que circulan 
en nuestro continente- es
cribió un largo artículo 
sobre los sindicatos y la 
democracia tutelada en 
julio de este año, en los 
“Cuadernos de Marcha” .

“Por una conjunción 
de factores que no es del 
caso analizar, en el Uru
guay post dictatorial, pare
ce estar operándose una 
superposición entre la par
ticipación político-partida
rio y la gremial, que se 
sitúa en magnitudes mu
cho mayores que las nor
males para nuestra socie
dad” decía.

PRETENSIONES
HEGEMONICAS

“Mientras que la base 
ve en el sindicato su de
fensa ante la superior ca
pacidad de maniobra del 
empresario para establecer 
y mantener las condiciones 
de trabajo, la dirección 
(sindical) se integra con 
hombres con motivación 
política, que fomentan y 
defienden al sindicalismo, 
porque lo consideran una 
forma de organización de 
la clase obrera y ven en 
él, un vehículo de libera
ción” añadía el respetado 
profesor universitario.

La visión de Errando
nea sobre la realidad sin
dical (la crisis del 3er. 
Congreso del PIT-CNT, 
etc.) y la estrategia que 
en su seno impulsan de
terminadas fuerzas polí
ticas como el PCU en 
procura de imponer su 
hegemonía, motivaron du
ras críticas de Toledo que 
suma a su condición de 
dirigente sindical la de 
miembro de la dirección 
de los comunistas urugua
yos.

En el número de octu
bre de los “Cuadernos...”

el director del Instituto 
de Ciencias Sociales de 
nuestra principal casa de 
estudios le responde a To
ledo, diciendo “si Ud. está 
dispuesto a discutir con 
argumentos, podemos ini
ciar un diálogo que aún 
no ha comenzado. En ca
so contrario, con Ud. para 
mí sí: punto final” .

“Yo prefiero no juz
gar sus intenciones, sino 
discutir sus argumentos, 
señala Errandonea. Pero 
estos, desgraciadamente, 
brillan por su ausencia; 
por lo menos, en las dos 
notas que leí (en “El 
Popular” ) fueron sustitui
dos por adjetivos” .
PERFIL DE UN 
DEMOCRATA

“Haber militado con
tra la dictadura, haber si
do objeto de su represión 
es —sin duda— un méri
to. Pero por sí mismo, no 
otorga patente Je demó
crata. Ser demócrata es 
otra cosa; en mi opinión,

también virtud, pero otra 
virtud”, dice.

Acota que “ser demo
crático quiere decir, entre 
otras cosas, discutir con 
espíritu abierto, partir de 
la base de que uno puede 
estar equivocado y otor
garse la oportunidad de 
rectificarse a través del 
razonamiento, utilizar en 
la controversia argumentos 
racionales, respetar la opi
nión del contradictor” .

“Ud. puede enorgu
llecerse de haber luchado 
contra la dictadura y eso 
para mi es una gran virtud 
que le reconozco -dice 
Errandonea-, pero Ud. no 
es democrático. Ud. con
testó insultántemente un 
artículo que no había leí
do. Ud. utiliza los adjeti
vos en vez de las razones. 
Ud. adjudica intenciones, 
y hasta fabula hechos del 
pasado, con tal de des
prestigiar al contrincante. 
Ud. utiliza el viejo “mac- 
carthismo al revés” , pro
curando descalificar a 
aquellos con los que dis
crepa, endilgándole el mo
te de “anticomunista” .

“ No Sr. Toledo, no es 
así. La solidaridad huma
na, la razonabilidad y el 
respeto por la opinión 
ajena, no son prejuicios 
burgueses. Son atributos 
cuya ausencia denota ac
titud autoritaria e intole
rante. Y en mi concepto 
en sólo dos notas que leí 
de su columna (“El Po
pular” 15/8/986; 12/9/ 
986) Ud. me ha demos
trado que carece de tales 
atributos”.

EL MARTES 21
EN T O D O S  LO S K IO S C O S
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Sanguinetti atrapado 
en la telaraña del pacto

L os principales dia
rios se han ocupa
do a comienzos de 

esta semana, de difundir 
versiones cuyo efecto mul
tiplicador (al ser “levanta
das por los medios orales”) 
llevaron a la opinión públi
ca a alentar expectativas 
en tomo a supuestas nego
ciaciones políticas sobre 
“nuevas bases” para solu
cionar el cada vez más in
trincado tema de los dere
chos humanos.

El martes 14, el diario 
“La Mañana” , que dirige el 
senador quincista Eduardo 
Paz Aguirre, difundió en 
primera página dos noti
cias llamativas. Una de 
ellas se contradecía con la 
crónica de segunda página, 
y la otra fue desmentida 
horas después.

El matutino colorado 
afirmaba en su tapa que... 
“ayer se reunió el Presi
dente de la República, Dr. 
Julio Ma. Sanguinetti, con 
el líder nacionalista Wilson 
Ferreira Aldunate” . En su 
página dos se contradecía 
al informar que “Wilson 
Ferreira Aldunate se con
tactó telefónicamente con 
el Dr. Julio Ma. Sanguine
tti en los últimos días...” . 
Entonces, ni reunión ni 
ayer. Telefónicamente y 
en los últimos días.

A la contradicción 
entre la primera y la segun
da página de “ La Mañana” 
se le suma otra. En reali
dad fue Sanguinetti quien 
llamó a Wilson el jueves de 
la semana pasada.

El mismo martes 14 el 
rotativo quincista afirma
ba en su primer título de 
tapa: “Nuevo proyecto de 
pacificación envían antes 
de fin de mes” . En su pá
gina dos informaba que 
“altas jerarquías del Parti
do Colorado y el Poder 
Ejecutivo están trabajando 
en el tema” (un nuevo pro
yecto que sería presentado 
en diputados)” sobre la 
base de una iniciativa ela
borada tiempo atrás por la 
Dra. Adela Reta.” En este 
caso fue la propia minis
tra la que, horas después, 
se ocupó de desmentir la

especie. O hay sectores ofi
cialistas que procuran 
crear hechos políticos me
diante triquiñuelas perio
dísticas, o en el Partido 
Colorado algunos dirigen
tes están impulsando ini
ciativas sin conocimiento 
de su propia supuesta au
tora.

Por su parte, el Dr. 
Jorge Batlle, también a co
mienzos de la semana, se 
dedicó a visitar los despa
chos de todos los integran
tes de la comisión senatu- 
rial que analizó los proyec
tos sobre derechos huma
nos. La sucesión de con
tactos, seguida de cerca 
por los periodistas parla
mentarios, fortaleció la 
versión de que'las negocia
ciones se habían reanuda
do y que alguna “nueva 
fórmula” estaba comen
zando a perfilarse. No ha
bía nada de eso. Las visi-

José Radiccioni e Hijos
Corredores de Cambios 

Importación - Exportación

Cerrito 489 -Tels. 95 29 42 - 95 66 22 
Telex RADICAR UY 6576

tas del Dr. Batlle, que par
tía esta semana hacia el 
exterior, no aportaron na
da, ya que nada traía en su 
portafolios. Solo saludos, 
buenas intenciones y un 
poco de relaciones públi
cas.

No fueron las únicas 
contradicciones y desmen
tidas. A raíz de declaracio
nes del senador Paz Agui
rre, distintos medios pe
riodísticos anunciaron que 
el Poder Ejecutivo “no 
descartaba” un llamado 
anticipado a elecciones 
parlamentarias. El Minis
tro del Interior, Antonio 
Marchesano, calificó la ver
sión de “ futurología polí
tica” , mientras que el pro- 
pió diario “El Día” des
mintió que tal posibilidad 
estuviera siendo estudiada 
por el gobierno.

La primera versión pu
do ser una “pifia” . Su des
mentida se imponía ya que 
a la disolución de las cá
maras y llamado a nuevas 
elecciones parlamentarias 
sólo se llegaría después de 
un largo y complejo proce
so que incluye la interpela
ción de un ministro. Esa 
interpelación podría pro
ducirse si el ministro en 
cuestión es omiso en hacer 
cumplir la ley en el supues
to caso del desacato de un 
funcionario militar o poli
cial a comparecer al llama
do de un juez. Por lo tan
to, admitir que el gobierno 
estudia la posibilidad de

elecciones anticipadas es 
igual que decir que está 
pensando en no cumplir 
con la Constitución y las 
leyes. Y allí radica el ver
dadero problema.

El Dr. Sanguinetti, 
atrapado en la telaraña de 
los acuerdos concertados 
con las Fuerzas Armadas 
con anterioridad a las elec
ciones de 1984, sigue de
fendiendo la posición de 
que ningún militar ni poli
cía debe ser juzgado por 
las violaciones a los dere
chos humanos. Se enfrenta 
así al resto del espectro 
político del país, que es 
mayoría con respecto a su 
partido, a la opinión públi
ca en general y hasta a sus 
propios electores. En este 
sentido vale la pena desta
car que la última encues
ta realizada por Equipos 
Consultores (setiembre), 
señala que el 82 o/o de los 
montevideanos respalda 
los juicios por violaciones 
a los derechos humanos. 
Lo curioso es que el 65 o/o 
de los que en 1984 vota
ron por el Partido Colora
do creen que se debe in
vestigar y castigar a los cul
pables.

Contra viento y marea 
y a golpes antojadizos de 
timón, el Partido Colorado 
sigue adelante con su teo
ría amnistiadora. Las mar
chas y contramarchas, las 
contradicciones, lo despro
lijo de la política seguida 
últimamente, hace pensar 
que no existe una estrate
gia que guíe cada paso del 
gobierno,sino un compro
miso que debe cumplir a 
como dé lugar. Tal vez eso 
explique el error político 
que constituyó la presen
tación de un proyecto de 
amnistía que, ya se sabía, 
sería rechazado fácilmen
te en el Senado.

El gobierno sigue tra
tando de ganar tiempo. 
Sus voceros inventan su
puestas soluciones en vías 
de negociación que son 
luego desmentidas. Mien
tras tanto los plazos se 
acortan porque la Suprema 
Corte de Justicia deberá 
fallar en las contiendas de 
competencias. La justicia, 
con su lentitud, sus defec
tos y su falta de recursos, 
seguirá adelante aunque 
no haya solución parlamen
taria. Cuando ello ocurra 
habrá llegado la hora de la 
verdad. No hace falta reali
zar un ejercicio de “ futu
rología política” para que 
el Presidente de la Repú
blica conteste la única pre
gunta que tranquilizará a 
la opinión pública: ¿está 
dispuesto a hacer cumplir 
las leyes cuando la justicia 
convoque a un oficial?

Francisco Lara

Comisión Nacional de Ayuda a Nicaragua
El más vasto movimiento continental 

de ayuda a un país agredido
Preside LuisJtuño

“Así como alguien decidió volcar cien millones de 
dólares para sembrar la muerte y  la violencia en Ni
caragua, cien millones de latinoamericanos debere
mos unirnos para volcar un dólar cada uno con des
tino al fomento de la paz y  de la vida

Así resumió los obje
tivos de la flamante Comi
sión Nacional de Ayuda a 
Nicaragua, su secretario de 
organización, Justino Za- 
vala Carvalho.

La Comisión se ins
taló el pasado 15 de se
tiembre en el curso de un 
acto que se llevó a cabo 
en la Asociación Cristiana 
de Jóvenes, respondiendo 
a un llamamiento que en 
tal sentido habían formu
lado diputados del Partido 
Nacional, el Partido Colo
rado y el Frente Amplio. 
La entidad es presidida por 
el diputado nacionalista 
Luis Ituño, mientras que la 
vicepresidencia es ejercida 
por el legislador colorado 
Víctor Vaillant y la secre
taría por el diputado fren- 
teamplista (Partido Socia
lista), José Díaz. Entre sus 
miembros figuran además, 
representantes de la Uni
versidad de la República, 
el PIT-CNT y el Centro 
Cooperativista Uruguayo.

En una entrevista con 
LA DEMOCRACIA, Zava- 
la Carvalho señaló que es 
la primera vez que se cons
tituye un movimiento de 
esta vastedad en defensa 
de un pueblo americano. 
“Nicaragua es un pueblo 
americano agredido, y en 
todo el continente surgen 
voces de solidaridad, que 
se organizan en este movi
miento a escala continen
tal” , señaló Zavala Carva
lho.

El lema elegido para 
la campaña de recolección 
de fondos es “Paz para Ni
caragua. Un dólar para la 
vida” . Esta campaña se de
sarrolla en todo el conti
nente, incluso en aquellos 
países donde la situación 
imperante se caracteriza 
por una aguda represión, 
como es el caso de Chile.

El dinero que se re
caude será volcado a la-

Fundación “Augusto César 
Sandino” , con sede en Ma
nagua, una entidad privada 
con fines humanitarios que 
integra la Asociación Lati
noamericana de Organiza
ciones de Promoción.

La agresión de la ad
ministración norteamerica
na contra Nicaragua se ba
sa en la doctrina de la se
guridad nacional, “que se 
aplica internamente en los 
países sometidos, y en el 
plano internacional a tra
vés de la violación de la ley 
como ocurrió con el mina
do de puertos, y el desco
nocimiento de los fallos 
de la Corte Internacional 
de Justicia” , manifestó Za
vala Carvalho.

UNA UNION PACIFICA
9

Zavala Carvalho trazó 
un símil con la situación 
interna que vivió Uruguay 
durante la dictadura mili
tar, y dijo que “así como 
los débiles se unieron un 
27 de noviembre para en
frentar la opresión, los dé
biles americanos tenemos 
que unirnos para enfrentar 
la agresión de los podero
sos. Tiene que ser una 
unión pacífica, sin armas, 
porque nuestro movimien
to implica negar la nega
ción del derecho” .

Al analizar la actual si
tuación de Nicaragua, Za
vala Carvalho dijo que “al 
igual que sucede en nues
tro país, no hay paz sin 
justicia. La vida es un 
supremo bien que hay que 
defender. No hay derecho 
que justifique la muerte de 
inocentes y la destrucción 
de un país. De modo que 
dando nuestro apoyo a la 
campaña que hemos lan
zado, los uruguayos hace
mos a escala continental lo 
que hemos hecho hasta el 
momento a escala nacio
nal” .

J
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El actual estancamiento
L a industria manu

facturera ocupa 
más de la quinta 

parte de todo el producto 
nacional y aporta casi el 
60 o/o de los sectores pro
ductores de bienes. Genera 
los ingresos fiscales más 
importantes del país y es 
una afirmación de sobera
nía en la medida en que 
no dependemos entera- 
píente de los avatares del 
comercio internacional al 
dejar de ser monoexporta- 
dores. A través de la indus
tria se incorpora valor 
agregado y ocupa además, 
un poco más del 20 o/o 
de la población económi
camente activa.

SITUACION ACTUAL

La mayor parte de la 
industria nacional salió de

la dictadura muy maltre
cha. Condicionantes ex
ternas —reducción de mer
cados, trabas arancelarias, 
políticas proteccionistas 
de los países comprado
res— e internas como la 
aplicación de políticas eco
nómicas poco coherentes 
y suicidas, provocaron su 
crisis.

La industria manufac
turera a partir de 1981 
inicia un ciclo recesivo 
muy importante. En el 
año 1982, el producto 
industrial cayó en la ma
yor proporción de lo que 
va de este siglo, el 17 o/o 
y prácticamente en todas 
las ramas de actividades. 
Este ciclo recesivo se ma
nifestó en una gran caí
da de la ocupación, ya 
que se perdieron más 
de 40.000 puestos de

REMITIDO

Banco de Seguros del Estado
ADVERTENCIA

A LOS SEÑORES ASEGURADOS

El Directorio del Banco de Seguros del Estado se siente en el deber de ADVERTIR,
a la población en general y a los asegurados en particular, que:

1— La legislación vigente confirió al Estado el monopolio del contrato de seguros 
cubriendo el riesgo de hurto, cometiendo su administración al Banco de Seguros del 
Estado.

2— En consecuencia, está prohibido a las compañías, sociedades y agencias, efectuar y 
tramitar en cualquier forma, el seguro de hurto.

3— Los seguros que se celebren violando esta prohibición, se reputarán sin ningún 
valor, y se tendrán por no existentes las pólizas y contratos que expidan las mencio
nadas compañías, para cubrir el riesgo señalado.

4— La persona, sociedad, compañía o agencia que, actuando como asegurador o como 
asegurado, viole o pretenda violar este monopolio, incurre en ilícito penal, háden
se pasible de la sanción correspondiente.

5— El Directorio del Banco de Seguros del Estado apelará a los mecanismos apropiados 
para defender enérgicamente este monopolio del Estado.

EL DIRECTORIO

Montevideo, octubre de 1986

trabajo. Se redujeron las 
exportaciones al exterior, 
por ende se redujeron 
también las importaciones 
de materias primas y nu
merosas empresas tuvieron 
que cerrar y clausurar sus 
actividades.

A partir de fines de 
1985, se empieza a notar 
un movimiento y los pri
meros indicadores del año 
1986 señalan que hay una 
leve recuperación del pro
ducto industrial, funda
mentalmente, debido a un 
mayor impulso de las ex
portaciones. Para lo que 
va de este año, el total 
de las exportaciones au
mentó un 22 o/o y las 
exportaciones de produc
tos manufacturados un 
25 o/o. También, aunque 
en menor medida, ha in
fluido el aumento de un 
14 o/o del salario real y 
hubo una mayor demanda 
en el consumo interno, 
que también ha incidido 
en el producto industrial. 
Los aumentos se han veri
ficado fundamentalmente 
en el sector de alimentos 
—productos lácteos— tex
tiles y vestimenta, a pesar 
de los problemas que tiene 
el país en el comercio in
ternacional.

Estas tasas de creci
miento, que parecen im
portantes hay que tomar
las con cuidado, en tanto 
se está partiendo de ba
ses muy bajas. En el pri
mer semestre de 1986, 
la industria crece un 8,6 
por ciento, pero compara
tivamente es todavía baja. 
El producto industrial ma
nufacturero per cápita en 
el año 1985 está en el ni
vel de 1953.

También ha incidido 
en esta leve recuperación, 
el tema de la demanda 
agregada, que se manifies
ta en el crecimiento de las 
exportaciones, pero que 
se expresa en un momen
to en que el tipo de cam
bio en Brasil y Argentina 
está deprimido. Esto ex
plica que nosotros aún te
niendo un tipo de cambio 
real que está declinando, 
estemos exportando, es
pecialmente a Brasil.

El Uruguay corre el 
riesgo de quedar aparta
do de la actual revolu
ción tecnológica, porque 
la instalación de tecnolo
gías exige inversiones muy 
cuantiosas que el empre
sario no quiere arriesgar si 
no se establecen con clari
dad las reglas del juego. 
También se ha descendido 
en los niveles de inver
sión y sin ésta se está con
dicionando todo el creci
miento futuro. El total 
de inversiones sobre el

producto general, que en 
1977-80 llegó a un 10 por 
ciento, el año pasado no 
superó un 4,8 o/o. La in
versión actualmente es in
ferior a los valores de re
posición, se está consu
miendo capital, en lugar 
de invertirlo. La conflic- 
tividad en las relaciones 
laborales, no juegan tam
poco a favor de la inver
sión ya que en ese con
texto, el empresario re
tiene la inversión.

El balance financie
ro de las empresas es ne
gativo. En la consolidación 
de balances de las empre
sas industriales, aparece 
que el peso de la diferen
cia de cambio y los inte
reses es mucho mayor 
que los insumos princi
pales. Para mejorar esta 
situación se ha dictado 
la Ley de Refinanciación 
y algunas empresas —las j 
que sean viables— podrán 
recibir aportes de la Cor- j 
poración para el Desarro
llo. En el estancamiento 
actual de la industria na
cional, que como se ha 
visto se debe a una serie 
de condicionantes exter
nos e internos, también 
ha influido una actitud 
que algunas veces se ha 
catalogado como de 
conservadora, por parte 
del empresario uruguayo, 
poco proclive a renova
ciones y riesgos y que no 
utilizó técnicas de gestión 
empresarial adecuadas o 
no aplicó tecnologías fi
nancieras que le permitie- j 
ran interpretar la coyun
tura. Pero al igual que el 
resto del país, el empresa- 
riado uruguayo padece las 
consecuencias de un con
texto social, de una forma
ción y educación que ha 
tendido siempre hacia el 
sector de los servicios y 
no al de la producción 
de bienes.

La industria nacional 
nació en un esquema de 
sustitución de importacio
nes con un grado de pro
tección muy alto. Se pro
ducía para el mercado in
terno y no había incenti
vos para mejorar la técni
ca de producción. Cuan
do se hace la apertura de 
la economía en la década 
del 70, el empresario tu
vo acceso a una mejora 
en sus niveles de eficien
cia para poder competir 
con los productos extran
jeros. Pero poco tiempo 
después, se abrió la com
petencia a los productos 
importados, que conjun
tamente con la sobrevalua
ción del peso, llevó a la in
dustria a la situación de re
cesión y estancamiento 
actuales.

#
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U
\  h. Ituño y el Proyecto de Promoción Industrial

Senecesitan reglas de juego establesw

S eguramente en los próximos días quedará con
cluido un Proyecto de Ley para la Promoción In
dustrial, elaborado —a pedido del Presidente del 

Directorio del Partido Nacional— por el diputado Luis 
Ituño y un importante grupo de especialistas en la mate
ria. El Proyecto —según informó a LA DEMOCRACIA el 
referido legislador— recoge los principales lincamientos 
propuestos por los blancos en el marco del Acuerdo Na
cional y otorga “a los inversores industriales, la indispen
sable estabilidad jurídica que les permita delinear polí
ticas empresariales a largo y mediano plazo, sin preocu
parse por cambios abruptos en las reglas de juego”. Lo 
que sigue, son los conceptos fundamentales del proyecto 
nacionalista que en alguno de sus puntos requerirá de la 
iniciativa del Poder Ejecutivo, ‘‘cosa que se descuenta 
—dijo Ituño— dado que son elementos que el gobierno 
ha venido promoviendo a lo largo y ancho del país”.

El Presidente de la Cá
mara de Diputados indicó 
a LA DEMOCRACIA que 
el Proyecto de Ley para la 
Promoción Industrial ac
tualmente en estudio, re
coge los lineamientos prin
cipales de una propuesta 
presentada por su colecti
vidad en el marco del de
nominado Acuerdo Nacio
nal y recogida por éste. 
Las formulaciones, que 
fueron expuestas por Fe- 
rreira Aldunate y Zuma- 
rán en un ciclo organizado 
por la Cámara de Indus
trias, contaron con el be
neplácito de los industria
les presentes y coinciden 
-en  lo que tiene que ver 
con aspectos referidos a la 
exportación— con las aspi
raciones formuladas re
cientemente por la Unión 
de Exportadores.

“Se trata —aseguró 
Ituño- de plasmar en Ley 
todas las formulaciones 
que sean posibles de tal 
tratamiento, puesto que 
-agregó- hay materias re
servadas exclusivamente a 
la conducción económica, 
como la política cambia
ría, la crediticia o la mera 
ejecución administrativa” .

El legislador naciona
lista, opinó que actualmen
te “es indispensable una 
ley para el sector industrial 
puesto que —explicó— por 
su complejidad, requiere 
un marco jurídico que 
otorgue estabilidad respec
to a inversiones con res
puesta a mediano y largo 
plazo” . Ituño recordó que 
la industria uruguaya de
bía regirse hoy por una le
gislación “cambiante” , ba
sada en “decretos y resolu
ciones administrativas muy 
dispersas y a veces contra
dictorias. De ITrodo que 
una ley de este tipo tiene, 
por lo pronto, la ventaja 
de otorgar firmeza y esta
bilidad para que las políti
cas que se diseñen a nivel 
industrial tengan el necesa
rio respaldo” .

“INCENTIVOS 
PARA LA INVERSION 
INDUSTRIAL”

Refiriéndose más ade

lante a aspectos concretos 
del Proyecto, el presidente 
de la Cámara de Represen
tantes recordó la preocu
pación existente respecto a 
las bajas tasas de inversión 
que se registran en el país. 
“No hay desarrollo posible 
—dijo— si no hay inversión, 
aunque coyunturalmente y 
por un corto periodo se 
produzca un aprovecha
miento de la capacidad 
ociosa. Esto, tiene corta vi
da y pronto se acaban las 
posibilidades de crecer si 
no se realizan nuevas inver
siones” . “También -agre
gó— el avance tecnológico 
implica inversiones para 
reponer equipos, de modo 
de poder competir con 
éxito en el mundo, porque 
el Uruguay necesita para 
su desarrollo industrial del 
mercado internacional, ha
bida cuenta de la estrechez 
de su mercado interno” .

En uno de los capítu
los del Proyecto naciona
lista, informó Ituño, se 
crea -sobre la base de dis
posiciones tributarias- un 
marco de estímulos para 
las inversiones y reinversio
nes, “poniendo -d ijo— un 
poco de orden en la legis
lación existente y reto
mando mecanismos de in
centivo que fueron desapa
reciendo, así como crean
do otros que son absoluta
mente novedosos. Es nece
sario —enfatizó— que en el 
sector inversiones, la ley 
imprima esa característica 
de estabilidad y firmeza. 
Es impensable que en este 
terreno el industrial se 
arriesgue si no tiene la se
guridad que implica el 
mantenimiento de las re
glas de juego durante el 
tiempo necesario para que 
las inversiones den sus fru
tos”.

Ituño sostuvo que en 
este campo “aún no se ha 
hecho nada” pese a que 
existe “una absoluta coin
cidencia con los sectores 
industriales y con el go
bierno. Este —agregó- ha 
manifestado reiteradamen
te su preocupación por la 
baja tasa de inversiones y 
ha hablado de la necesidad 
de establecer estímulos.

pero las medidas tomadas 
aparecen como absoluta
mente insuficientes” .

“SE HACE POCO PARA
ESTIMULAR
LAS EXPORTACIONES

Refiriéndose a la acti
tud del gobierno en el te
rreno de las exportacio
nes, el legislador de Por 
la Patria, dijo que éste “ha 
dicho infinidad de veces 
que las perspectivas de de
sarrollo del país pasan ne
cesariamente por el estí
mulo de las exportaciones. 
Sin embargo lo que ha he
cho hasta el presente es 
muy poco, porque en to
do caso, el aumento en las

exportaciones verificado 
este año, no puede atri
buirse a ninguna medida 
concreta, sino al aprove
chamiento de algunas co
yunturas favorables como 
la tonificación de algunos 
precios en ciertos merca
dos, la apreciación de las 
monedas europeas frente 
al dólar y la apertura de al
gunos mercados no tradi
cionales. Esto último sería 
en todo caso, lo único 
atribuible a la actual ges
tión de gobierno” .

Luis Ituño informó 
que en el Proyecto Nacio
nalista se plantearán incen
tivos concretos para las

exportaciones industriales. 
En esta materia —recordó— 
“hay una legislación vigen
te, pero desordenada, inte
grada con normas que han 
ido dictándose en el curso 
de varios años y que son, 
a menudo, contradictorias 
y de difícil aplicación” .

El representante blan
co opinó que “no hay po- 
siblidad de que las indus
trias crezcan, si no crecen 
las exportaciones y a su 
vez, no hay posibilidad de 
crecimiento en las expor
taciones si no se eliminan 
los obstáculos que hacen 
imposible la competencia 
en el mercado internacio
nal” .

La mayoría de estas 
trabas —agregó Ituño— 
“están constituidas por la 
presencia dentro de los 
costos y por consiguiente 
de los precios, de los im
puestos indirectos. Estos 
-recordó el legislador- 
comenzaron a reintegrarse 
a partir de una ley de 1964 
que ponía en manos del 
Poder Ejecutivo la aplica
ción del mecanismo en for
ma absolutamente discre
cional. Nosotros preten
demos establecer una nor
ma en virtud de la cual, la 
regla sea la devolución de 
impuestos indirectos y 
la excepción, el no otorga

miento, en caso de razones 
coyunturales, como difi
cultades en la hacienda pú
blica o problemas específi
cos para con el producto 
de que se trate” .

Ituño estimó que la 
propuesta nacionalista “va 
a dotar al sistema de una 
gran estabilidad, dado que 
consagra un régimen per
manente” que permitirá al 
industrial “saber dónde 
realizar sus inversiones con 
seguridad y racionalidad, 
buscando acceder a merca
dos que luego resulten fá
ciles de mantener sin co
rrer el riesgo que implica el 
cambio de las reglas de jue
go” .

“MAS QUE UN GASTO, 
UNA INVERSION 
PARA EL ESTADO”

“En esto de los estí
mulos a las exportaciones 
-señaló Ituño- el país ha 
chocado con algunas difi
cultades en el mercado in
ternacional, alegándose 
-en  casos como el de los 
EEUU- que nuestro país 
estaba otorgando subsi
dios, lo que provocó el es
tablecimiento de los dere
chos compensatorios. En 
el sistema que proponemos 
para la devolución de im
puestos indirectos, que son 
los que gravan al producto 
o sus insumos, no hay peli

gro de acusaciones simila
res, puesto que el mecanis
mo está aceptado intema- 
cionalmente” .

Pensando en las opo
siciones que eventualmen
te el proyecto nacionalista 
podría encontrar, el dipu
tado blanco dijo que “pue
de alegarse que una devo
lución de impuestos indi
rectos a la exportación sig
nifica mayores erogacio
nes en el presupuesto del 
Estado. Pese a esto —agre
gó— hay que tener en 
cuenta que las tasas que re
sultan de la aplicación del 
procedimiento no son al
tas y, por otro lado, cuan
do se trata de vender en el 
mercado internacional, un 
2 o 3 por ciento no es la 
diferencia entre vender 
mucho o vender poco, sino 
entre vender mucho o no 
vender nada”.

“Si un incentivo de es
te tipo opera para que se 
venda mucho, esto implica 
mayor capacidad de pro
ducción, más fuentes de 
trabajo y consecuentemen
te un aumento del Produc
to Bruto del que el fisco 
recoge beneficios larga
mente compensatorios del 
transitorio sacrificio que 
esta medida le significa. De 
modo que, como dijo Wil- 
son, ‘esto más que un gas
to es una inversión para el 
Estado’ ” .

PREFERENCIA A 
INDUSTRIAS 
ESTABLECIDAS 
EN EL INTERIOR

Luis Ituño dijo ade
más que el proyecto en es
tudio, “intenta reflejar 
—sobre todo en la parte de 
estímulos tributarios a las 
inversiones— la preferencia 
que debe otorgárseles a las 
industrias establecidas en 
el interior del país” . Infor
mó que en este aspecto era 
casi total la ausencia de 
normas y admitió que “las 
modestas normas que pen
samos incluir en este pro
yecto, no constituyen un 
mecanismo espectacular. 
No obstante esto, nos 
parece útil que una legisla
ción referida a la promo
ción industrial, recoja una | 
tendencia a estimular la 
localización de fuentes de 
trabajo en el interior de la 
República. Esta política 
-agregó- deberá ser ins
trumentada en el futuro 
con disposiciones más am
biciosas y orgánicas. De to
dos modos, nos parece que 
cada cosa que se haga en 
la materia por la vía legal, 
debe establecer principios 
que marquen claramente la 
voluntad política que nos 
lleve a una descentraliza
ción y aun crecimiento del 
interior del país” .



En un breve paréntesis 
al reportaje que sobre el 
Proyecto de Promoción 
Industrial, le realizara LA 
DEMOCRACIA al Diputa
do Luis Ituño, éste refle
xionó sobre la importan
cia que para nuestro país 
tiene la explotación de 
industrias no relacionadas 
con la agropecuaria. “Yo 
percibo —aseguró— que el 
Uruguay en estos acuerdos 
regionales, ha manifestado 
un papel de cierta resigna
ción a ser un exportador 
de materias primas agrope
cuarias, con algún valor 
agregado o simplemente 
materias primas agropecua
rias y nada más’’.

“Este -explicó- es el 
papel que el Uruguay tie

ne respecto al mundo en 
general y no parece sensa
to que repita el mismo rol 
respecto de la región, sino 
precisamente al revés. To
do esto tiene que ser com
patible con la política in
dustrial que tiene que for
mularse de cara a la inte
gración y ésta a su vez, 
de cara al desarrollo indus
trial” .

Luis Ituño agregó que 
“el fenómeno de excesi
va centralización que el 
país padece es una contra 
para la integración regio
nal, que debe realizarse in
tegrando al Uruguay en 
sí mismo” .

Recordándole el ejem
plo de la planta de monta
je de automóviles de Nue

va Palmira, como mues
tra de la importancia que 
las industrias no tradicio
nales han tenido para el 
interior del país, el Dipu
tado Ituño dijo que “co
mo esa, hubieron muchas 
ciudades que mantenían 
un buen nivel de empleo, 
gracias al establecimiento 
de capitales que, debido a 
la ausencia de estabilidad 
de las normas jurídicas, 
hoy no se arriesgan” .

Ituño recordó que en 
la industria automotriz 
“las reglas de juego legales 
fueron establecidas por 
decreto y resoluciones ad
ministrativas que resulta
ron fáciles de cambiar. 
Pasó entonces que, des
pués de un régimen ins
taurado en el 70 con una 
gran respuesta industrial, 
producto de cuantiosas 
inversiones, el sistema 
cambió en el 80 de la no
che a la mañana, lo que 
produjo un descalabro en 
el sector” .

Ituño, informó que 
el Proyecto de Promo
ción Industrial tomaba en 
cuenta muy especialmente 
a la industria automotriz 
“porque allí -d ijo -  hay 
una situación dramática 
que necesita de un marco 
legal estable. Podrá alegar
se -agregó- que el Uru
guay —en materia de prio

ridades industriales— tiene 
que poner el acento en lo 
que suele denominarse ba
jo el rótulo de agroindus- 
trias. Pero, si bien asiste 
razón a quienes así pien
san, ello no impide que 
se incentiven algunos sec
tores que están trabajan
do con capacidad instalada 
y que son intensivos en 
la utilización de mano de 
obra calificada y tecnolo
gía de avanzada” .

Cr. Pablo Cristina
—¿Qué medida hay 

que implementar para 
reactivar el sector indus
trial exportador?

-L a medida número 
uno es impedir por todos 
los procedimientos la caí
da del tipo de cambio. 
Luego, hay que mejorar 
el mecanismo de financia
ción de exportaciones, te
nemos la prefinanciación 
pero necesitamos un me
canismo promocional de 
postfinanciación. Esto no 
puede esperar más.

Otra medida impor
tante sería instrumentar 
lo más rápido posible un 
sistema de devolución de 
impuestos a las exporta
ciones. Se ha hecho con 
algunos sectores, pero ese 
instrumento hay que unl
versalizarlo y hacerlo lo 
más impersonal posible.

Una cuarta medida 
para ese sector, es que se 
permita la devolución de 
algunos costos de la ex
portación. Hay una serie 
de organismos que la están 
gravando cada uno en una 
medida reducida, pero que

globalmente tienen su pe
so como el Banco Repú
blica, el LATU, el SUL, 
pero su eliminación en 
conjunto podría signifi
car un elemento promo
cional importante.

Creo y hablando en 
general, que hay que seña
lar que el Partido Nacio
nal le da una importan
cia capital al tema de la 
industria y la única pro
puesta con una visión de 
mediano y largo plazo 
que se presentó en el 
Acuerdo Nacional fue la 
nuestra. Si la instrumen
tación se demora o el 
Poder Ejecutivo no to
ma la iniciativa debida, no 
puede imputársele al Par
tido Nacional.

Las leyes que hoy más 
quieren los empresarios 
son las leyes de promo
ción de exportaciones y 
la ley que establece el me
canismo de devolución de 
impuestos a las exporta
ciones. Todas leyes del 
Partido Nacional, que se 
han adjudicado errónea
mente al Partido Colora
do.

la industria en general, 
pondría el acento en la 
inversión. Hay que reto
mar la exoneración de ren
tas por reinversión. Sería 
un instrumento muy bien 
aceptado y fácil de aplicar. 
Otro tema es el de la 
amortización acelerada, 
que va a determinar que la 
inversión que haga un em
presario, tenga una recupe
ración en un plazo mucho 
menor que el actual, lo 
que lo va a beneficiar des
de el punto de vista fiscal.

Hay que utilizar crite
rios objetivos para el in
centivo y el apoyo a la in
dustria, no que sean los 
empresarios de tal o cual 
sector, sino ver cuánto 
exporta, que valor agrega
do genera y cuántos pues
tos de trabajo ocupa. Con 
esas tres variables se debe 
estudiar cuáles serán los 
sectores con un tratamien
to preferente.

Cr. Roberto Horta
— ¿Cuáles serían algu

nas de las bases para una 
reactivación de la industria 
nacional?

“Coincidimos -con 
cluyó el Presidente de la 
Cámara de Diputados- 
en que, en materia de se
lectividad industrial habrá 
que dar prioridad a aque
llas industrias muy inten
sivas en la utilización de 
mano de obra y en parti
cular a las que incorporen 
valor agregado a las mate
rias a aquellos sectores que 
utilizan mano de obra cali
ficada, de modo que se 
conviertan en un mercado 
apropiado para los técni
cos uruguayos que de otro 
modo seguirán emigrando. 
La industria automotriz 
es uno de estos sectores 
y nuestro país, un muy 
dinámico productor de re
cursos humanos que ade
más gasta sumas muy im
portantes en prepararlos 
para que después emi
gren” .

— En primer lugar, a 
nivel empresarial se espera 
que se formule un proyec
to nacional: qué país que
remos y dentro de ese con
texto establecer las reglas 
de juego y mantenerlas 
a largo plazo. Para inver
tir necesitan que se con
solide un proyecto nacio
nal. Es en ese sentido que 
el Partido Nacional ha for
mulado su proyecto de 
país agroindustrial expor
tador. Eso no significa que 
de ninguna manera se des
merezca a los sectores que 
trabajan con materias pri
mas que no son del tipo 
agropecuario. Pero es una 
cadena que luego dinamiza 
a los otros sectores.

Del punto de vista de

Tradición de Seguridad

Viernes 17 de octubre de 1986
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PARTIDARIAS
CONGRESO

Mañana sábado lo. de no
viembre se realizará el 1er. 
Encuentro Nacional de 
Mujeres de Por la Patria. 
Tendrá lugar en la ciudad 
de Rocha, a partir de las 
9 y 30 horas. Los interesa
dos en participar tendrán 
oportunidad de contar con 
pasaje, llamando a la sede 
central de Yaguarón 1533, 
teléfonos 90 38 82 y 
90 37 33. Por más infor
mación dirigirse a Mirtha 
Silvera de Chiesa y Gracie
la M. de García Pintos, (se 
reservan lugares hasta el 20 
de octubre).

VIVA SARAVIA

Hoy viernes, a las 21 horas 
se proyectará el audiovisual 
¡VIVA SARAVIA! en 18
de Julio y Río Branco. 
Entrada libre.

ANIVERSARIO

La Coordinadora Capurro 
festeja este sábado un nue
vo aniversario. Lo festeja
rá en el Club Social y De
portivo “Universidad”, 
Carlos de la Vega 4015, a 
partir de las 21 horas. Por 
reservas dirigirse a la sede 
de la Coordinadora, Capu- 
rro 815, a partir de las 21 
horas.

ANDAR

Avanzada Nacionalista de 
Acción Renovadora, reali
zará un acto el próximo 
martes 28 de octubre. Ten
drá lugar en Juan Carrara 
3436 (Maroñas), con la 
presencia del diputado Héc
tor Lorenzo Ríos.

HISTORIA

La Coordinadora indepen
diente “Punta Gorda”
. invita al acto de charlas 
de historia que, con poste
rior debate abierto, realiza-

Uamado a inscriptos
Las autoridades electo
rales de Montevideo del 
Movimiento “Por la Pa
tria” convocan a los mi
litantes que se inscribie
ron en la Sede Central 
de Yaguarón 1533 para 
integrar comisiones re
ceptoras de votos en 
las elecciones internas 
del 30 de noviembre, a 
concurrir a dicho local 
el próximo jueves 23 de 
octubre a las 19.30 ho
ras a los efectos de asis
tir a los cursillos de ca
pacitación que comen
zarán ese mismo día.

rá el profesor José de To
rres Wilson. Con motivo de 
los 150 años del Partido, 
hoy se analizará el tema 
“América Latina en el si
glo XX; un enfoque nacio
nalista”. La reunión se lle
vará a cabo en la sede de 
Motivos de Proteo 1446

ZUMARAN Y POSADAS

La mesa Ejecutiva de las 
Listas 71 y 1971 invita a la 
ciudadanía a una charla 
mano a mano con los sena
dores Zumarán y Posadas. 
Se llevará a cabo hoy vier
nes 17 a las 20.00 horas, 
en el local de la Agrupa
ción, Colonia 833/831.

REUNION 
CON SENADORES

El lunes los legisladores de 
Por la Patria analizarán la 
situación nacional en Ya
guarón 1533. Lo harán a 
partir de las 20 y 30 horas, 
bajo la organización de la 
Secretaría de Montevideo.

EL ENCUENTRO

Una tenida de payadores 
tendrá lugar este domingo 
a las 21 horas en Juan D. 
Jackson 872. Participarán 
Juan Carlos López, Gabino 
Sosa y Francisco Oxace- 
lay. Conduce Ricardo Fer
nández Más.

AUDICION
“Perspectiva nacionalista” 
se transmite de lunes a 
viernes a las 13 y 20 horas 
por CX$, Radio Rural. El 
programa es conducido 
por Luis Ituño y José de 
Torres Wilson.

PLENARIOS
Los plenarios de Unidad 
Popular Nacionalista se 
realizan los viernes a las 20 
horas en su sede central de 
Arenal Grande 1430. La 
agrupación informa ade
más sobre el funciona
miento de un consultorio 
jurídico gratuito que fun

ciona los martes de 19 a
21 horas.
NUEVO TIEMPO
Es el nombre de la audi
ción que la UPN tiene de 
lunes a viernes a las 12 y 
15 horas en CX 36 Radio 
Centenario.

BAILE
Propuesta Nacionalista in
vita al gran baile que ten
drá lugar mañana desde las
22 horas en la sede de la 
calle Comercio 1773. La 
entrada es libre.

CONGRESO
El Movimiento 16 de Ju
nio informa que este sába
do tendrá lugar en su sede 
central el Primer Congreso 
de Mujeres. El mismo co
menzará a las 10 horas y se 
extenderá con un Plenario 
a las 14 y 30 .

ASESOR AMIENTO
El “ 16 de Junio” informa 
además que ofrece asesora- 
miento municipal los lunes 
miércoles y viernes a las 17 
y 30 horas; jurídico, los lu
nes y viernes a las 19 y 30 
y de Previsión Social e Ins
cripción Cívica, los viernes 
a las 19 y 30 horas.

ACCION SOCIAL 
Se informa que la Secreta
ría de Montevideo sigue 
desarrollando con éxito la 
acción prevista en los ba
rrios periféricos del Depar
tamento. A efectos de cu
brir con mayor eficacia el 
área salud, solicita el apor
te de todo tipo de instru
mental y artículos odonto
lógicos, material que se 
considera indispensable pa
ra alcanzar los objetivos fi
jados.

JUVENTUD
Hoy a las 20 y 30 horas 
comenzará la mesa redon
da entre el Director del 
Partido, Anuar Francés, y 
los jóvenes. Se hará en el 
local de Ellauri 1246, es
quina Guayaquí.

Importante evento
Especialmente invita

do por la Fundación Fried- 
rich Naumann, viajó a la 
República Federal de Ale
mania el Lie. Ec. Ramiro 
Núñez, Secretario General 
del Centro de Estudios pa
ra la Democracia Uruguaya 
(CELADU), y Subdirector 
General de Comercio Exte
rior.

Durante su estadía, el 
Ec. Núñez participó en un 
seminario sobre Comercio 
Internacional, celebrado

en Hamburgo, en el que 
como panelista se refirió al 
tema “Perspectivas de la 
ronda de negociaciones en 
el GATT”.

Asimismo asistió en 
calidad de observador al 
congreso anual de la Inter
nacional Liberal, organiza
ción a la que se ha incor
porado el Partido Demó
crata de los Estados Uni
dos, que estuvo representa
do en la ocasión por Wal- 
ter Móndale.

Artigas recibió calurosamente 
a Wilson Ferreira Aldunate

L uego de 15 años de 
ausencia en el de
partamento, el lí

der del Movimiento Por la 
Patria arribó el sábado 
próximo pasado a la ciu
dad de Artigas. Wilson Fe
rreira Aldunate, acompa
ñado por su esposa, fue re
cibido fervorosamente por 
la multitud que rompió el 
cordon de seguridad reali
zado por compañeros, des
bordando las instalaciones 
del aeropuerto. La comiti
va que acompañó a Wilson 
Ferreira estuvo encabezada 
por el Secretario General 
del Movimiento, senador 
Alberto Zumarán y señora, 
el secretario de Wilson, Die
go Achar y representantes 
de las secretarías del Inte
rior, de la Mujer, y de 
Prensa de Por la Patria. Lo 
esperaban el presidente de 
la Junta del Partido Nacio
nal en el Departamento, el 
diputado Rubén Escajal, y 
otros dirigentes de las dis
tintas agrupaciones depar
tamentales.

La comitiva se trasla
dó a la Junta Departamen
tal Nacionalista, acompa
ñado por una gran carava
na. Allí Wilson recibió las 
llaves de la sede, de manos 
del diputado Rubén Esca
jal, quién destacó “el es
fuerzo de los blancos que 
con mucho sacrificio cons
truyeron esta casa, clausu
rada en época de la dicta
dura. Wilson impuso en sus 
cargos a las autoridades de 
la Junta, en forma oficial 
luego de su inauguración.

El desborde de la gen
te impidió la prevista con
ferencia de prensa, lo que 
motivó su traslado junto a 
la comitiva, a la muestra 
agro-industrial de la Aso
ciación Agropecuaria de 
Artigas que fue inaugurada 
ese día. Wilson fue recibi
do por el presidente de la 
Asociación el Sr. Hugo 
Riani, ante quien destacó 
que ésta es la primera 
oportunidad que ha tenido 
luego de su llegada al país 
de ver una muestra ganade
ra y apreciar la evolución 
de las distintas especies de

animales.
Consultado por la 

prensa local y montevidea- 
na sobre el tema de los de
rechos humanos, el sena
dor Alberto Zumarán 
manifestó que el Partido 
está en un compás de espe
ra. “La solución del parti
do fue rechazada. Por lo 
tanto no es a nosotros a 
quienes corresponde apor
tar nuevas ideas” , explicó.

Nuevamente en la ciu
dad, la delegación visitó 
las instalaciones de la su
cursal del Banco Repúbli
ca, coincidiendo con la vi
sita de las más altas autori
dades de la institución.

En horas de la tarde el 
senador Alberto Zumarán 
se reunió con integrantes 
de la secretaría de Asuntos 
Sociales del departamento 
para más tarde, junto a 
Wilson, dialogar con los di
rigentes de las distintas 
agrupaciones de Por la Pa
tria, en la sede de la Junta 
Departamental de Artigas. 
De ahí se trasladaron a la 
Junta Departamental Na

cionalista donde, frente a 
más de tres mil personas, 
hicieron uso de la palabra 
Wilson y Zumarán.

La actividad del do
mingo comenzó temprano 
en la mañana luego del 
arribo de Wilson, Zuma
rán y toda la comitiva al 
ingenio de CALNU (Coo
perativa Agraria Limitada 
del Norte Uruguayo), don
de ingenieros y técnicos 
disertaron sobre el fenó
meno de Bella Unión y los 
proyectos que involucran 
otras iniciativas apoyando 
a las cooperativas de CA- 
LAGUA, CALVINOR y 
CALPICA. Además desta
caron el apoyo del líder 
Wilson Ferreira ya que él 
fue quien coloco la pie
dra fundamental en CAL- 
NU en 1966,cuando era 
Ministro de Ganadería.

Finalmente se realizó 
un rápido pasaje por la lo
calidad de Tomás Gomen- 
soro, para culminar la gi
ra con una mesa redonda 
en el Club Náutico de 
Bella Unión.
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Philips Plan es el sistema con el respaldo de Philips, que le brinda ahora la gran posibilidad 
de adquirir el o los productos que desee, desde un TV blanco y negro hasta un refrigerador 
con freezer en pequeñas cuotas ajustables sin intereses. Estos son apenas unos ejemplos 
de los múltiples productos que Philips le ofrece con su Philips Plan
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Administra y adjudica
al vendedor Philips Plan en los distribuidores autorizados

Piedras 434 Tels 95 66 24 - 95 21 90 - 95 16 86 
Empresa autorizada por el Banco Central (Res PE  928 9B4)

S» CHITARIA DI 
XSl’NTOS ELECTORALES

VISTO: la solicitud formu
lada por la Agrupación “ Par- 
ticipación Nacionalista" de
V i l tO .
RESUELVE: autorizar el uso 
de los Sub-Lemas: “Participa
ción Nacionalista" “Compro
miso Nacionalista", “Viento 
Nuevo", de los números 10 
110, 100, 836, 1836, 897, 
1897, para distinguir las ho
jas de votación en las eleccio
nes de autoridades del Movi
miento del próximo 30 de no
viembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por la .Agrupación “Vertiente 
Blanca" de Montevideo. 
RESUELVE, autorizar el uso 
del sub-lema “Vertiente Blan
ca"; de los números 990, 100, 
88, 129, 275, 182; y como 
distintivos las letras “VB” pa
ra distinguir las hojas de vo
tación en las elecciones de 
autoridades del Movimiento 
del próximo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por la Agrupación “Manuel 
Oribe" de Fray Marcos depar
tamento de Florida. 
RESUELVE: autorizar el uso 
de los sub-lemas: “Somos Idea 
y la Unión Nos Hará Fuerza", 
“Unificación Nacionalista"; el 
número 31104 para distinguir 
las hojas de votación en las 
elecciones de autoridades del 
Movimiento del próximo 30 
de noviembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por la Agrupación “ Lista 58" 
de Soriano.
RESUELVE: autorizar el uso 
del sub-lema “Por la Unidad 
de los Blancos” ; de los núme
ros 58, 158 y como distinti
vos foto o grabado de Apari
cio Saravia, del Escudo del 
Partido Nacional, y del Es
cudo del Departamento de 
Soriano, para distinguir las 
hojas de votación en las elec
ciones de autoridades del Mo
vimiento del próximo 30 de 
noviembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por la Agrupación “Wilson Fe- 
rreira Aldunate” de Tacuarem
bó.
RESUELVE: autorizar el uso 
de los sub-lemas: “Dignidad 
arriba y regocijo abajo”, “Por 
un Partido Nacional fuerte y 
participativo”, “Partido y Pa
tria", "Federación y America
nismo", “La cáscara se va 
pero el cemo queda”, “No 
hay paz sin justicia”, "No 
hay justicia sin dignidad”, de 
los números 4, 44, 436, 472, 
72 y como distintivos los re
tratos de Aparicio Saravia, 
Wilson Ferreira Aldunate, Dr. 
Antonio Chiesa Bruno, Dr. 
Luis Alberto de Herrera, Brig. 
Gral. Manuel Oribe para dis
tinguir las hojas de votación 
en las elecciones de autorida
des del Movimiento del pró
ximo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formula
da por la Agrupación “Digni
dad y Justicia” de Soriano. 
RESUELVE: autorizar el uso 
del sub-lema “Agrupación Dig
nidad y Justicia" y de los nú
meros 930 y 93 y como distin
tivos los retratos de Aparicio 
Saravia, Wilson Ferreira Aldu- 
nate, Marcelo Hourcade, para 
distinguir las hojas de votación

Elecciones Internas
en las elecciones de autorida
des del Movimiento del próxi
mo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formulada 
por la Agrupación "Aparicio 
Saravia” de Salto.
RESUELVE: Autonzar el uso 
como distintivo de: a) la 
esllgie de Aparicio Saravia; 
b) una franja horizontal ce
leste de 5 a 7 (cinco a siete

cms.) de altura abarcando to
do el ancho superior de las 
hojas de votación; y la deno
minación de Agrupación Apa

ricio Saravia; para distinguir 
las hojas de votación en las 
elecciones de autoridades del 
Movimiento del próximo 30

de noviembre.

VISTO: la solicitud formula
da por la Junta Provisoria de 
Por la Patria en Buenos Aires. 
RESUELVE: autorizar el uso 
del sub-lema: Federación o 
Muerte, los números 1836 y 
1865 y como distintivo la 
estrella Federal en el mar
gen derecho arriba; para dis
tinguir las hojas de votación 
en las elecciones de autorida
des del Movimiento del próxi

mo 30 de noviembre.

VISTO: la solicitud formula
da por la Agrupación “Con- 
certación Popular" de Mon
tevideo.
RESUELVE; autorizar como 
distintivo el retrato de Wil
son Ferreira Aldunate; para 
distinguir las hojas de vota
ción en las elecciones de au
toridades del Movimiento del 
próximo 30 de noviembre.
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R O C H A

N. C A C E R E S
S A N T A  L U C I A

Viernes 17 de octubre de 1986



Vi
er

ne
s 

¡7
 d

e 
oc

tu
br

e 
de

 1
98

6

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • _ • i  6 Sindicales wmmmmmmmm m• • • • • • £ i£ ••v.y.v.v •%yVAV • • • • !#V La Den íoeracia

SINDICALES
Consejos de Salarios en marcha

El 17% /  La evaluación de tareas
E stos Consejos de Salarios, que marcarán el por

centaje de aumento salarial en el sector privado, a 
regir desde el lo. de Octubre de 1986 hasta el 31 

de Enero de 1987, han comenzado a funcionar, en los 
hechos, recién en la anterior semana. Lentamente se han 
ido integrando las Mesas de los Grupos y Sub-Grupos 
con representantes de los trabajadores, los empresarios y 
delegados del Ministerio de Trabajo. Es así pues, que re
cién a partir de ahora, se irán conociendo los distintos 
movimientos en el tablero, por parte de los trabajadores, 
los empresarios y el gobierno, siempre bajo esa “pauta” 
o “techo” del 17 o/o marcado por el gobierno. Otro he
cho fundamental a señalar, es que estos Consejos de Sala
rios de octubre 1986, importan tanto o más que por el 
aumento salarial a obtener, por los avances y cristali
zación en el tema “Evaluación de tareas”.

LOS GRUPOS
SE VAN INTEGRANDO

En el viejo y antiguo 
local central de AMDET, 
donde funcionó luego una 
dependencia de la DGSS y 
donde ahora funcionan los 
Consejos de Salarios, los 
grupos y sub-grupos de la 
actividad privada han ido y 
se han integrado definitiva
mente para esta instancia 
salarial.

Cabe consignar que 
habrá ausencia de delega
dos sindicales y empresa
riales en muchos grupos, 
pues el camino elegido por 
el PIT-CNT y por las prin
cipales Federaciones y Sin
dicatos, es decididamente 
el de los Convenios Colec

tivos. Y hay importantísi
mas Federaciones y Sindi
catos Unicos, que han fir
mado o renovado impor
tantes Convenios Colecti
vos, recientemente, como 
es el caso, por ejemplo, del 
Congreso Obrero Textil y 
AEBU.

De todos modos, dele
gados sindicales y empresa
riales pueden convenir dis
cutir en el edificio de 
Rincón 508, ?suntos alea
torios o complementarios 
de dichos Convenios en los 
Consejos de Salarios re
cientemente instalados.
EL 17 o/o Y 
LA EVALUACION 
DE TAREAS

Las distintas Federa

ciones y Sindicatos Uni
cos, ubicados por el go
bierno en más de 40 Gru
pos (sin contar los Sub- 
Grupos) tratarán de de
mostrar lo que ya todo el 
mundo conoce: que se ha 
fjjado un 17 o/o de au
mento para un cuatrimes
tre ya vencido, cuyo au
mento del costo de vida, 
sobrepasa el 21 o/o.

Las Federaciones y 
Sindicatos, integrantes to
dos del PIT-CNT pedirán, 
en términos generales un 
27 o/o de aumento. Es de
cir, ese 21 o/o que aumen
tó el costo de vida y alre
dedor de un 6 o/o de au
mentó por recuperación 
del salario real.

Consignamos ya la im
portancia, para muchos 
Sindicatos de la concre
ción, en estos Consejos de 
Salarios, del tema Evalua
ción de Tareas. Todos sa
bemos, que durante los 
años de inacción y parali
zación del país y de su vi
da sindical, las patronales 
-en  todos los órdenes- 
destrozaron todo el esfuer
zo de años, por los trabaja
dores organizados de este 
país, en cuanto al tema Ca
tegorías y Evaluación de 
Tareas. Es ahora pues, el 
momento de terminar de

En el año del 150' Aniversario del Partido Nacional
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En el año del 150° Aniversario del Partido Nacional

ajustar las correspondien
tes Categorías y consoli
dar la nueva Evaluación de 
Tareas, teniendo en cuenta 
todo el cambio que la in
troducción de la moderna 
tecnología ha producido, 
al ser introducida en nues
tra industria.

La Evaluación de Ta
reas, no significa simple
mente una nueva ubica
ción de datos y cargos en 
una planilla. No, significa 
en los hechos asimismo au
mentos de sueldos, acorde 
con las nuevas tareas que 
cumplen los trabajadores 
en las empresas.

Es decir, que en buen 
romance, puede ocurrir 
que mientras algunos Sin
dicatos, por fuertes que 
sean, obtengan un 18 o 
un 20 por ciento de au
mento, en tanto que otros 
por el 17 o/o y los aumen
tos por Evaluación de Ta
reas cuyos trabajos ya es
tén concluidos, pueden 
obtener un 25 o un 27 por 
ciento de aumento.

Sin duda, para nues
tro movimiento sindical, 
que viene de un repliegue 
o de un cambio de frente 
en sus movilizaciones cen
trales, en los dos últimos 
meses, estos Consejos de 
Salarios pueden - y  segu
ramente deben— significar 
una nueva puesta en mar
cha, un mayor trabajo y 
actividad para sus dirigen
tes, una movilización de 
comisiones asesoras y de 
militantes, y en definitiva 
ponerse en actividad nue
vamente, cosa que siempre 
es buena, cuando se vive 
en una sociedad pobre del 
Tercer Mundo y cuando 
las empresas (nacionales y 
extranjeras) son tan pode
rosas, y se lucha en un me
dio crudamente capitalista.

GE.

Reunión avalada por la CIOSl

Convergencia en el Cono Sur

S e realizo en Bue
nos Aires, finali
zando el 23 de Se

tiembre el denominado 
Primer Encuentro Sindical 
del Cono Sur, convocado 
por la CIOSL (Central 
mundial que nuclea a los 
sindicatos socialdemócra- 
tas, fundamentalmente a 
los de Europa y que tiene 
como central regional a la 
ORIT). Se elaboró allí, a 
través de discusiones y de 
un posterior documento 
una estrategia de lucha 
contra los regímenes dic
tatoriales de Chile y de 
Paraguay.

Estuvieron presentes 
en dicho Encuentro de 
Buenos Aires, delegaciones 
de: la CGT (Argentina); 
CUT y CGT del Brasil; 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores y Central 
Democrática de Trabaja
dores (Chile); el MIT, Mo
vimiento Intersindical de 
Trabajadores (Paraguay) y 
el PIT-CNT (Uruguay).

Tras arduas delibera
ciones, que incluso hicie
ron postergar la conferen
cia de prensa final, se re
solvieron en el Encuentro 
dos cosas fundamentales: 
1) Combatir los regíme
nes dictatoriales de Chi
le y Paraguay; 2) Lograr 
un desarrollo de las aspi
raciones de los pueblos

que aseguren el crecimien
to económico con justi
cia social y una democra
cia plena.

NUEVA REUNION

Para asegurar el fun
cionamiento de esta nueva 
Convergencia Sindical, se 
convocó a otra reunión 
que formule el “diagnós
tico” de los problemas que 
padecemos los pueblos la
tinoamericanos y en espe
cial del Cono Sur de Amé
rica Latina.

Una de las caracterís
ticas del espíritu de la 
Convergencia, convocada 
por la CIOSL, es que la 
alianza no.se agotará en la 
lucha contra las dictaduras 
de Pinochet y Stroessner 
-aunque sean prioritarios 
sus derrocamientos— sino 
que se perfila una acción 
concertada del gremialis- 
mo.

La Convergencia Sin
dical en el Cono Sur será 
“un nuevo brazo dentro 
del marco de la Confedera
ción Internacional de Or
ganizaciones Sindicales Li
bres (CIOSL)” de tenden
cia socialdemócrata.

Cabe consignar que 
por el PIT-CNT, estuvieron 
presentes en dicha reunión 
José D’Elía y Eduardo 
Fernández.

UNTMRA:
CERCANO

C O N V EN IO

La UNTMRA (Sindi
cato Unico Nacional de 
Metalúrgicos y Ramas Afi
nes), ha realizado y realiza 
una serie de movilizaciones 
por reclamos y fundamen
talmente como apoyo a su 
negociación de un Conve
nio Colectivo, que segura
mente se firmará sobre fi
nales de este mes de octu
bre con las patronales.

Las movilizaciones de 
octubre comenzaron con 
un paro el día 2, marchas 
y concentración en las ave

nidas Uruguay y del Liber
tador, desde donde empe
zaban a marchar hacia los 
Consejos de Salarios (impi
diéndoselo entonces el Mi
nisterio del Interior y el 
MTSS); el 9 de octubre la 
UNTMRA realizó paro en' 
todas las fábricas metalúr
gicas y ramas afines, con 
asamblea; el martes 16 se 
concentraron en la expla
nada del Palacio Legislati
vo y el jueves 16 se llevó a 
cabo una asamblea de dele
gados.

Están previstos para el 
lunes 20, paro de 2 horas 
por turno para evaluar el 
Convenio a firmarse y el.

martes 21, paro general 
por la tarde, para tratar la 
aprobación o no, del Con
venio a firmarse con las pa
tronales.

Cabe consignar que el 
Convenio, que seguramen
te será por más de un año, 
y prevé aumentos salariales 
con recuperación del sala
rio real perdido, será fir
mado por cuatro de los 
ocho sectores que integran 
los trabajadores de la UN
TMRA. Estos cuatro sec
tores son: Grupo 13 (me
talúrgicos); Grupo 14 (me
cánicos); Grupo 29 (plás
ticos) y Grupo 30 (Joye
ría y Orfebrería).
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blar del maná pe- 
trolero y energéti

co, pero se olvida el ma
ná mucho más importante 
que procede del sector de 
las materias primas, cu
yos precios reales son in
feriores a los de la década 
anterior. Considerando la 
evolución del índice de los 
precios (1980 -  100)
calculado por el FMI (Fon
do Monetario Internacio
nal) se nota que para los 
tres grandes sectores de 
las materias primas (pro
ductos agrícolas, géneros 
alimenticios, metales) los 
niveles de los precios son 
muy inferiores a los de 
1980. Y las subidas de 
los años 1973-1974 y 
1979-1980 han sido am
pliamente anuladas por 
la rebaja de los últimos 
años. (La base elegida 
por el FMI es arbitra
ria, y acaso coincide con 
un año relativamente fa
vorable a los precios de 
las materias primas).

Si se elige el índice 
del CRB (Commodity Re
search Bureau) de Nueva 
York, basado en los pre
cios de las materias pri
mas de 1967, se observa 
que después de haber des
florado el nivel máximo 
de los últimos doce meses, 
al principio del año los 
precios han descendido en 
medida muy considerable 
y se han registrado algunas 
recuperaciones a partir del 
mes de julio con la caída 
sensible del valor del dólar 
respecto a las otras princi
pales divisas. El índice 
CRB spot se basa en 23 
precios de materias pri
mas en dólares, y el ín
dice CRB futures en los 
27 precios de materias 
primas cotizados a térmi
no.

El índice de los pre
cios future tiende a subir 
a partir de fines del mes 
de julio, y el de los pre
cios spot oscila sobre los 
niveles más bajos de los úl
timos doce meses.

Muchos observadores 
habían anticipado una re
cuperación de las cotiza
ciones alimentada por la 
recuperación de las econo
mías occidentales. Pero las 
previsiones han resultado 
equivocadas, con la excep
ción de algunas temporá
neas tensiones en ciertos 
precios.

La debilidad de las co
tizaciones ha determinado 
una importante transferen
cia de riquezas desde los 
países productores (no so
lo los industrializados). En 
otros términos, sólo los 
países importadores netos 
de materias primas son los 
verdaderos beneficiarios 
del fenómeno.

Ahora es posible ex-

Bajan precios de materias primas
plicar esta debilidad de los 
precios de las materias pri
mas. Hay por lo menos 
diez razones: cinco del 
lado de la oferta y cinco 
del lado de la demanda.

En primer lugar la 
llamada “revolución ver
de” de la cual se empie
zan a advertir hoy los 
efectos, en conjunto los 
resultados son positivos, 
con una oferta más abun
dante.

Hay que tener en 
cuenta las producciones 
de varios países destina
das a la exportación o al 
consumo interno. Algunos 
países, como por ejemplo 
China o India, que antes 
eran importadores netos, 
se han tomado en algu
nos casos autosuficientes 
o han disminuido su de
pendencia de las importa
ciones.

Además la tecnología 
aplicada a las producciones 
agrícolas sigue aumentán
dolas. Por ejemplo, los 
rendimientos de una hectá
rea destinada a la produc
ción de azúcar de remola
cha en los países de la 
CEE (Comunidad Econó
mica Europea) han señala
do un incremento de más 
del 25 por ciento en me
nos de diez años, y el nú
mero de toneladas de mi
neral extraídas por un 
obrero durante un día su
be constantemente.

En los años setenta 
varios informes habían 
anunciado catastróficas 
crisis en la oferta del me
tal, y numerosas empre
sas mineras y varios grupos 
financieros habían decidi
do conspicuas inversiones 
en la prospección minera. 
En los años setenta fun
cionaban aproximadamen
te 900 minas. Hoy son 
más de 1.200. Sin duda 
los años setenta se carac
terizaron por un enorme 
flujo de inversiones en 
el sector minero. Una se
gunda oleada algo menos 
importante se registró en
tre 1979 y 1981. Y los 
efectos se advierten jus
tamente a mediados de 
los años ochenta.

Para sanear su ba
lanza comercial y mante
ner bajo control la deso
cupación, muchos países 
siguen exportando sus pro
ducciones minera y agríco
la, también cuando los 
costos superan lo que co
bran. Por ejemplo, Boli- 
via sigue exportando es
taño aunque los costos

Asesoría labora!
La Secretaría de Asuntos Sociales del Partido 

Nacional brinda de lunes a viernes en el horario de 
19 y 30 a 20 y 30 horas un servicio de asesoramien- 
to laboral a sus afiliados, dicha prestación se realiza 
en la sede central de la Secretaría.

de extracción superen las 
6.000 libras por tonelada, 
mientras que los precios 
de venta oscilan entre 
3.600 y 3.700 libras.

En los años pasados 
y también recientemente, 
varios países, como por 
ejemplo Indonesia, han 
devaluado su moneda para 
favorecer sus exportacio
nes y han alentado la pro
ducción de productos agrí

colas y mineros. Por ejem
plo, la debilidad del Rand 
(la moneda de la Repúbli
ca de Sudáfrica) ha hecho
muy interesante las pro
ducciones de metales pre
ciosos en las empresas mi
neras sudafricanas, que 
han registrado ganancias 
record. Las correcciones 
de las paridades moneta
rias en Brasil impelen las 
producciones locales y las

inversiones, determinando 
el incremento de la oferta.

Varias producciones, 
sobre todo de géneros ali
menticios son subvencio
nadas por programas de 
protección de los precios 
de intervención de organi
zaciones que absorben los 
surplus a precios estabili
zados. Por ejemplo, la 
guerra de los cereales en
tre Estados Unidos y CEE

es el resultado de enormes 
subvenciones a la agricul
tura, las cuales crean un 
muy considerable surplus.

Los programas de aho
rro de energía han sido se
guidos por programas de 
ahorro en los consumos 
de materias primas. Por 
ejemplo, es este el caso 
del automóvil y de los 
transportes en general: 
mientras fueron sustitui
dos ciertos materiales pe
sados, los constructores 
trataron de ahorrar ma
terias primas.

La utilización de ma
teriales electrónicos está 
reduciendo sensiblemente 
la utilización del cobre en 
las telecomunicaciones.

©
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C a m b í e s e
de CON ATE L

LO QUE SE IMPORTABA
(diseño italiano)

... BIEN FABRICADO

IMTEBRUTTOBiave
DECORATIVA -  FUNCIONAL
y sobre todo MUY SEGURA

SISTEMA MODULAR 
INTERCAMBIABLE
sin tornillos 
ni partes metálicas.
TOMACORRIENTES de alta seguridad 
con bloqueo automático de orificios. 
TECLAS DE LUZ (simples o luminosas) 
PULSADORES (timbre-luz) 
VIBRADORES (timbres de uso interno).

Venta a electricistas y público en general:

Av. Uruguay 1274 - Tels. Ventas: 91 9026  J

Sucursales en Maldonadc y  Paysandú. Fierro Vignoli S.A.

Ilem
es 17 de octubre de 1986
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E l 26 de setiembre, 
el Sr. Enrique Ro
dríguez manifiesta 

en El Popular, no saber si 
tiene “tiempo, energía, sa
biduría y conocimiento” 
para dedicarse a los temas 

©! polémicos que fueron sur- 
vgiendo en el intercambio 
* de notas periodísticas que 

con él hemos venido soste
niendo.

2 Al leer el artículo nos 
5  sorprendimos mucho, por- 
’J'que dos semanas antes el 
|e x  senador nos invitó a 
£  “elegir escenario” para la 

polémica, cosa que acepta
mos y por nuestra parte 
elegimos “La Democracia”. 
Sonreímos un poco con 
algunos compañeros ante 
aquello de la mentada 
INCOHERENCIA, pensan
do que, como la risa, va 
por barrios. Sin embargo, 
un análisis más a fondo del 
tema, nos mostró que bajo 
esa incoherencia superfi
cial, el Sr. Enrique Rodrí
guez mostraba una firme, 
tenaz, coherencia en todos 
sus artículos: la de rehuir 
sistemáticamente la polé
mica de fondo sobre la na
turaleza de su partido y el 
sentido de la acción de sus 
militantes.

Veamos. Nosotros sos
tuvimos que a esta altura 
del desarrollo histórico, el 
Partido Comunista, se 
equivoca muy frecuente
mente en temas centrales 
de la vida política nacio
nal. Por ejemplo, sobre el 
significado de los comuni
cados 4 y 7 como avanza
da de la doctrina de la se
guridad nacional; sobre la 
naturaleza política de la 
salida pactada en el Club 
Naval, que no sólo afecta 
al tema del poder dentro 
del aparato del estado, si
no que implica la consoli
dación en el mismo de los 
grupos más conservadores; 
en la negativa a aceptar al 
Rector de la Universidad 
como factor de unidad en 
la jomada del 25 de agosto 
de 1985, precipitando la 
división entre fuerzas po
pulares; en el manejo sec
tario y partidista del PIT- 
CNT que provoca la ruptu
ra del 3er. Congreso, que 
hace imposible la realiza
ción del 1er. Congreso Ex
traordinario, y que achica 
el movimiento sindical. 
Además de temas políti
cos intemos del F.A. sobre 
los que no consideramos 
pertinente expresamos, pe
ro que pesan en la realidad 
política nacional.

Sin embargo, sus diri
gentes insisten en presen
tarse como depositarios de 
una “ciencia” capaz de de
terminar (Sí es tal) con ra
zonable precisión el curso 
político a seguirr-

Dijimos que se cons
truye así, una base mítica, 
irreal (apoyada en unos 
“textos sagrados” ), de po
sibilidad de acierto sistemá
tico, galvanizando su fuer
za militante, pero quitán
dole por esa misma vía la 
posibilidad de razonar so
bre los hechos reales de la 
coyuntura política, auto
matizándolos en una acti
tud de infalibilidad radica
lizada y contestataria.

El Partido Comunista y los silencios
del Sr. Enrique Rodríguez

El Sr. Enrique Rodrí
guez, no responde la cues
tión, sobre cuál es la vigen
cia actual para su partido 
de esos “ textos sagrados 
del marxismo-leninismo” : 
¿se sigue apoyando la dic
tadura del proletariado? 
¿qué vigencia tiene para el 
P.C. la libertad sindical? 
¿la misma que para el 
Gral. Jarucelsky en Polo
nia? ¿qué camino le ofrece 
a la sociedad uruguaya res
pecto a la independencia 
de la justicia? ¿cuál es el 
planteo del Partido Comu
nista sobre la dependencia 
de los sindicatos respecto 
de su partido, tal como las 
bases leninistas plantean? 
¿qué quiere decir el P.C. 
cuando en su reciente Con
ferencia Nacional plantea 
que hay que “convertir ca
da fábrica en una fortaleza 
del Partido”?

En definitiva y en 
resumen: ¿reafirma el Par
tido Comunista sus bases 
ideológicas fundacionales?

Estas y otras pregun
tas hemos hecho durante 
tres extensos artículos al 
Sr. Enrique Rodríguez y 
en sus también extensos 
escritos hemos recibido el 
silencio como respuesta. 
Un silencio cósmico, pro
fundo, como el “silencio 
de Dios” del que escribie
ra Graham Greene.

No debemos hacer 
presunciones, pero ante la 
falta de respuestas y acla
raciones imprescindibles 
sólo nos queda, como refe
rencia, la evidencia de la 
práctica política del Parti
do Comunista. Y esa prác
tica no es la del diálogo y 
del pluralismo sino la de la 
“aplanadora” y la subordi
nación de las otras tenden
cias en todos los casos en 
que se tiene mayoría sufi
ciente. En los lugares o 
ámbitos donde está en mi
noría reclama en cambio 
hasta el infinito el diálogo 
y la participación.

Y no estamos hablan
do de Afganistán o de Po
lonia. Estamos hablando 
del Uruguay: de la UNTM- 
RA, del Congreso del PIT- 
CNT, de la práctica de los 
comités de base, etc. Debe
mos creer entonces que la 
respuesta a la pregunta 
fundamental es afirmativa: 
el P.C. hoy continúa sien
do fiel a su planteo origi
nal, basado en la implanta
ción “transitoria” de la 
dictadura del proletariado 
y si no lo dice con claridad 
es porque no lo considera 
políticamente oportuno.

El siglo XX va llegan
do a su fin. El tiempo de 
la adoración estática de la 
“revolución” de inevitable 
advenimiento y milagrosas 
soluciones va cediendo pa
so a la valoración más ob
jetiva del resultado real de 
las revoluciones reales. En

particular los uruguayos, 
luego de los doce años de 
dictadura quedamos muy 
recelosos de todo esquema 
autoritario, cualesquiera 
sean sus promotores o sus 
objetivos proclamados.

Todos di ¿confiamos, 
además, de los planteos de 
dictaduras transitorias 
cuando vemos que los mo
delos que nos dan como 
referencia llevan muchas 
décadas de instalados. Y 
para peor cuando vemos 
que los aparatos políticos, 
de información y militares 
que las sostienen, autoali- 

' mentan su perpetuación en 
el poder.

Maurice Duverger, un 
destacado representante de. 
la izquierda francesa, in
cluía este acápite en su li
bro “Los Naranjos del La
go Balaton” : “En tiempos 
del estaliniano Rakosi, los 
dirigentes húngaros deci
dieron cultivar naranjos en 
las orillas del lago Balatón. 
Aunque sus aguas atenúan 
la crudeza del clima conti
nental y  dan un aspecto un 
tanto meridional a sus ori
llas resguardadas de los 
vientos del Norte, no por 
ello dejan de verse expues
tas a intensas heladas 
invernales. El agrónomo 
encargado de la empresa 
expuso con valentía que 
ésta era quimérica. Fue en 
balde. Intérprete del mate
rialismo histórico, fiel ex

presión de la verdad cien
tífica, el partido no podía 
equivocarse. Se plantaron, 
pues, millares de árboles 
a base de divisas que esca
seaban. Los árboles murie
ron. Por consiguiente, el 
agrónomo fue condenado 
por sabotaje. ¿No había 
mostrado su mala voluntad 
desde el principio, al criti
car la decisión del buró po
lítico?” (Maurice Duverger 
“Los Naranjos del Lago 
Balaton ” “Lo muerto y  lo 
vivo en la ciencia social de 
Marx” - Biblioteca de 
Ciencia Política Demos. 
Ed. Ariel).

No queremos el “mo
delo” que en este relato 
está implícito para superar 
la crisis de nuestro país. 
Creemos que nadie, salvo 
los comunistas, le propone 
como estructura donde 
nuestros hijos luchen por 
resolver sus problemas.

Aún los comunistas de 
otras latitudes lo rechazan. 
Hace unos días un Sema
nario publicaba opiniones 
de Gianpietro Borghini, 
del Comité Central del Par
tido Comunista italiano: 
“ ¿Qué cosa puede ser,hoy, 
la dictadura del proletaria
do? Es una cosa imposible 
de resolver, porque sabe
mos que en la sociedad 
moderna el proletariado es 
sólo una componente. La 
izquierda no comprende

sólo al proletariado; orga
niza también sectores me
dios. La Sociedad es muy 
compleja y, en consecuen
cia las respuestas a dar son 
muy diversas” .

Pero el Partido Comu 
nista uruguayo parece co
mo imantado por la doctri
na ideológica de la Unión 
Soviética (la interpretación 
oficial de los “ textos sagra
dos”) e insiste en la pro
puesta vanguardista y en 
su propuesta fundacional 
(salvo mejor opinión del 
Sr. Enrique Rodríguez).

Y cuando instrumen
ta liza las organizaciones 
sociales tras esa estrategia 
las achica y las debilita, 
porque la enorme mayo
ría de los orientales de to
das las condiciones socia
les (y especialmente los 
trabajadores), las rechazan.

Tal vez esta negativa 
a la polémica real y pro
funda, sustituyendo lo sus
tancial por lo anecdótico 
en las contestaciones, ten
gan sus raíces en que el es
tilo del Partido Comunis
ta no esté precisamente en 
el diálogo como base de la 
construcción política. Por 
eso tal vez sea inútil que 
nosotros sigamos ocupan
do el escaso espacio que 
“La Democracia” tiene pa
ra su difusión política y 
que el Sr. Enrique Rodrí
guez haga lo mismo con 
“El Popular” . Porque pa

rece “no haber ambiente” 
para profundizar la polé
mica, para definir el fondo 
de la posición de cada uno.

Nosotros lo lamenta
mos, porque a diferencia 
del Sr. Enrique Rodríguez, 
la discusión de estos temas 
nos parece muy importan
te para el Uruguay de hoy 
y de mañana. Más signifi
cativos, sin duda, que las 
discusiones sobre la Grecia 
Antigua o sobre el supli
do de Tántolo, con que el 
Sr. Enrique Rodríguez las 
empareja.

Pero, en fin, nadie de
be forzar al Sr. Enrique 
Rodríguez y al Partido Co
munista a hablar de lo que 
no quieren.

Una última referencia 
como aclararión: el docu
mento “El Camino Propio” 
no es el programa del Par
tido Nacional como señala 
el Sr. Enrique Rodríguez, 
sino el programa que la mi- 
litancia gremial nadonalis- 
ta se^dió en ejercicio de la 
independencia que el Parti
do le reconoce. Es el rum
bo que los trabajadores, es
tudiantes, profesionales, 
colonos y granjeros nacio
nalistas, se han dado para 
orientar su lucha por la su
peración de la profunda 
crisis endémica que el Uru
guay padece.

El Sr. Enrique Rodrí
guez parece interesarse en 
él, y anuncia su disposi
ción para comentarlo. Si 
esa es la “cancha” en la 
que el Sr. Enrique Rodrí
guez quiere polemizar, 
también estamos dispues
tos. Esperamos pues, su 
decisión.

Miguel Cecilio

Elecciones Internas
CONCERT ACION

La Agrupación “CON- 
CERTACION POPULAR” 
Lista 12 que orienta el di
putado Oscar López Bales- 
tra, designó su Comité Eje
cutiva Departamental. Que
dó integrado por Oscar Ló
pez Balestra; Secretario 
General Milton González, 
Pro Secretario General En
rique Lamas y el Coronel 
Justino Carbqjal, Presiden
te.

CORRIENTE OREJANA

El pasado fin de sema
na se llevaron a cabo las 
elecciones previas para ele
gir los candidatos de la Co
rriente Órejana. Se sufragó 
en cincuenta circuitos, con 
un total de 2.892 votos 
emitidos.

VIENTOS NUEVOS

La lista 150, que lide
ra el diputado Luis Ituño, 
inaugurará el jueves un 
nuevo local partidario. Lo 
hará en Inca y Marcelino 
Berthelot con la presencia 
de Alberto Zumarán y Luís 
Ituño.

LISTA 33
“UN ESPACIO 
PARA TODOS”

La Lista 33 anuncia su 
ciclo de conferencia en su 
sede central de 18 y Río 
Branco, todos los jueves, a 
las 20:30 horas.
23/10 Mesa redonda con 

los candidatos al 
Congreso y a la Junta. 
30/10 Derechos Humanos 
6/11 Reforma electoral 

13/11 Seguridad social 
20/11 Vivienda 
27/11 Mesa redonda

La Lista 33 elige re
presentantes a la Junta De
partamental y completará 
las listas a los Congresos 
Nacional y Departamental 
entre todos aquellos que se 
hayan adherido a nuestra 
propuesta, el sábado 18 de 
octubre.
Horario de votación: de 9 
a 21 horas.
Local: Sede Central: 18 y 
Río Branco

PROPUESTA MILITANTE

. El sábado se eligen re
presentantes de la Junta

Departamental, comple
tando así la lista de candi
datos al Congreso Nacio
nal. La elección se hará a 
partir de las 9 horas, en 
la Sede Central de Río 
Branco y 18 de Julio

LISTA 1984
CONFLUENCIA
FERREIRISTA

Muchas gracias. Nuestro 
agradecimiento a todos 
aquellos militante y simpa
tizantes, que creyeron des
de su fundación siguen 
creyendo hoy en nuestros 
postulados, que son, nada 
más y nada menos que los 
de Wilson Ferreira Alduna- 
te. Nuestro profundo agra
decimiento a los que cola
boraron en la gran campa
ña de afiliaciones. Gracias 
a ellos, nuestro grupo afi
lió a 2.405 blancos. Mu
chos más son los que nos 
quedaron sin visitar, el 
tiempo material no nos al
canzó, a ellos les pedimos 
disculpas y prometemos 
que muy pronto los visita
remos. Los invitamos a se
guirá en la misma lucha, 
que va a ser mucho más 
dura para las Elecciones 
Internas, para lograr por lo

que tanto luchamos, la 
participación con la Mili- 
tancia, punto No. 3 de 
nuestros postulados: “En 
la actividad de todo com
pañero que, consciente de 
la realidad nacional, se in
tegra en una corriente po
lítica para participar con 
disciplina y responsabili
dad, en la búsqueda de so
luciones a los problemas 
populares, sintiéndose im
prescindible y a su vez, 
parte de un todo. Con
fluencia F erre insta, es por 
lo tanto, una línea que sur
gió dentro del Movimiento 
Por la Patria, para ratificar 
«1 reencuentro de todos los 
orientales -sin exclusio
nes— junto a Wilson Ferrei
ra Aldunate, fiel intérprete 
de las aspiraciones popula
res

Y que hoy, como 
siempre, fiel a nuestros 
postulados y alineados en 
“Juntas Renovadoras Na
cionalistas” una fuerza po
lítica que nace con pujan
za y dinamismo, y con una 
realidad renovadora, por 
eso estamos en esa línea. 
Adelante compañeros que 
todavía nos queda mucho 
camino por recorrer.
“V AMO 'ARRIBA”.
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Cerca de Ronald Rea
gan y de Myail Gorbachov 
-reunidos en Reykjavik, la 
capital de Islandia, allá en 
el Artico- una multitud 
de pacifistas fue manteni
da a distancia, siendo des
tacada la presencia de la 
cantante norteamericana 
Joan Baez, la misma que 
levantó su voz contra las 
acciones militares de los 
Estados Unidos en Viet- 
nam.

Pero Joan no estaba 
sola. La marina islandesa 
no permitió que la nave 
del movimiento pacifista 
“Greenpeace” -d e  nom
bre “Sirius” , similar a la 
“ Rainbow Warrior” hecha 
explotar por el servicio de 
seguridad francés, cerca 
de Australia- atracará en 
el puerto, resolviéndose 
que la nave pacifista que
dara a tres millas de la 
costa.

En verdad no sola
mente los ojos de Joan y 
del “Greenpeace” estaban 
dirigidos hacia la casona 
color gaviota que albergó 
a Reagan y Gorbachov 
para las conversaciones de
nominadas de “precum
bre” . El mundo entero, 
casi en silencio, estaba 
expectante por lo que allí 
se estaba discutiendo.

LUEGO DE
GINEBRA, REYKJIAVIK

Hace exactamente un 
año Reagan y Gorbachov 
se reunían en Ginebra pa
ra encontrar una fórmula 
de diálogo que les permi
tiera alcanzar acuerdos mí
nimos sobre el desarme y 
la paz.

El proceso —tortuoso 
y lleno de celadas de una 
y otra parte- no se detu
vo. La sensación de que el 
mundo está sentado sobre 
un gran volcán ha sensibi
lizado a ambos gobiernos y 
los contactos, en el último 
año, se intensificaron os
tensiblemente.

Si bien Reagan conti
nuó hablando del “reino 
del mal” cuando se refería 
a la URSS, y Gorbachov 
siguió llamando a Estados 
Unidos como “imperialis
mo irracional” , las dos par
tes demostraron que había 
posibilidades ciertas de im
pulsar el proceso de paz, 
con medidas concretas y 
sin discursos grandilocuen
tes.

Un clima “amistoso y 
constructivo” dijo el vo
cero de la Casa Blanca, 
Larry Speakes, tras hablar 
de la primera conversa
ción del sábado 11, en 
Reykjavik.

Reagan y Gorbachov 
habían dejado atrás diver
sos episodios para entrar 
de lleno, por ejemplo, 
en el tema de los euro- 
misiles, que más que preo
cupar a la población nor
teamericana, aflige a los 
europeos: los misiles nor
teamericanos están ubica
dos en territorio de Eu
ropa, siendo, naturalmen
te, el blanco exacto de un 
posible enfrentamiento 
con la URSS.

Reagan Gorbachov en Reykjavik

Se teminé el tiempo 
de la retórica?

'¡onales 19 • • • • • • •  ••

L as aguas termales islandesas —más de 800 fuen
tes en un territorio de 103 mil kilómetros cua
drados— bien podrían tener un efecto “pacifi

cador” y “reconciliador” para dos líderes —Reagan y 
Gorbachov— que se reunieron en Reykjavik para con
versar sobre armas.

Pero, al parecer, es necesario algo más que aguas 
termales para alejar los males que sacuden la humani
dad.

Desde Washington y Moscú partieron las delega
ciones con sus jefes de gobierno al frente, para inten
tar alcanzar en Reykjavik mínimos acuerdos a los 
efectos de destrabar las conversaciones que se llevan a 
cabo en Ginebra. ¿Seguirán armándose para lograr la 
paz?

En abril pasado, en 
ocasión del ataque aéreo 
norteamericano sobre Trí
poli y Bengasi la situación 
se había precipitado: se 
anuló el encuentro del 
Canciller soviético Eduard 
Shevardnadze con su ho
mónimo George Shultz 
que debiera haber prepa
rado la segunda cumbre. 
Luego se sucedieron las 
polémicas en tomo a Cher- 
nobyl y al affaire Dani- 
loff y las explosiones nu
cleares de los Estados 
Unidos mientras la URSS 
las había suspendido en 
forma unilateral.

Todo aquello había 
quedado atrás.

ESPERANZA Y 
ESCEPTICISMO EN 
“LA CIUDAD DEL 
HUMO”

“Esta cumbre no es el 
signo de mejoramiento de 
nuestras relaciones con los 
Estados Unidos, sino de la 
preocupación por su em
peoramiento. De ella de
pende la continuación del 
diálogo” .

La afirmación perte
nece al vocero soviético, 
Gheorghi Arbatov, quien 
seguramente desconcertó a 
los periodistas que se die
ron cita en Reykjavik 
- “ciudad del humo” , en 
islandés- ya que en for
ma previa habían escucha
do a Speakes con su pro
tocolar: conversaciones en 
clima “amistoso y cons
tructivo” .

En momentos de es
cribir esta nota (sábado 11 
de noche), solamente se 
tenían como elementos 
ciertos del encuentro de 
Reykjavik los anuncios de 
ambas partes, en los días 
previos a la “precumbre” .

En general, tanto 
Washington como Moscú, 
tenían moderadas esperan
zas de sentar las bases pa
ra la firma de un acuerdo 
bilateral en la esfera de 
los cohetes de mediano 
alcance.

Según los analistas 
norteamericanos, Reagan 
portaba una agenda para

el encuentro, en donde es
tablecía, en cuatro puntos, 
las inquietudes de su go
bierno.

Estados Unidos desea
ba conversar con los sovié
ticos aspectos de los dere
chos humanos, la solución 
de los conflictos regiona
les (Afganistán y Centro- 
américa), el aumento de 
los programas de inter
cambio cultural, científi
co y educativo y, por úl
timo, los temas relaciona
dos con la limitación de 
armamentos.

Sobre este tema Gor
bachov ya había anuncia
do su posición, en carta 
enviada el 19 de junio pa
sado a Ronald Reagan.

En aquella misiva 
el líder soviético había 
resaltado la necesidad de 
conversar sobre elemen
tos concretos acerca de 
la denominada “Guerra 
de las Galaxias”, el arma
mentismo en el Cosmos.

La discusión en tomo 
a este tema, podría deter
minar el estancamiento 
de las conversaciones.

Reagan salió de

REAGAN y  GORBACHOV: En la Era del átomo y  
el cosmos, dos presidentes buscan acuerdos

Washington criticando al 
Congreso de su país por 
determinar recortes a su 
política bélica, diciendo 
en forma irónica, en los 
jardines de la Casa Blanca, 
que los congresistas se ha
bían aliado a la URSS.

Así, por ejemplo, la 
Cámara de Representan
tes, dominada por los de
mócratas, aprobó semanas 
atrás un amplio y riguro
so conjunto de restriccio
nes al ensayo de armas

nucleares y al gasto mili
tar, luego de Reagan salirse 
con la suya durante años.

El senado por su par
te, se ha pronunciado en 
similar sentido: puso freno 
al fortalecimiento militar 
alentado por Reagan, el 
cual determina, recortes en 
otras áreas.

Las afirmaciones escu
chadas a Reagan antes de 
partir hacia Reykjavik ha
cían presumir que el tema 
de la “Guerra de las Ga-

\ t s * ¡ s % s *  E C O

laxias” constituía una 
suerte de gran obstáculo 
a salvar en Islandia.

Según informó el “The 
New York Times” en una 
decisiva reunión sostenida 
con sus asesores el pasado 
martes 7 del corriente, 
Reagan decidió mantener
se firme en puntos claves
de discrepancia con Mos
cú.

Moscú ha señalado 
que la anunciada cumbre 
en Estados Unidos -p re
vista en principio para 
diciembre próximo- se lle
varía a cabo siempre y 
cuando en este encuen
tro de Reykjavik se arri
bara a ciertos acuerdos.

Para Gorbachov la em
presa tiene referencia di
recta con el frente inter
no. El éxito en las conver
saciones fortalecerían su 
imagen renovadora al tiem
po que le permitiría des
tinar recursos que hoy se 
utilizan en la defensa, para 
los programas sociales y el 
objetivo mayor encarado 
por el líder soviético: la 
modernización de la eco
nomía.

Los medios de prensa 
soviéticos -en  los días pre
vios al encuentro de Reyk
javik— no abundaron en 
información sobre la “mi
nicumbre”, dando a enten
der de alguna manera, que 
no existía mucha esperan
za con respecto a los posi
bles resultados de las con
versaciones de Reykjavik.

La prensa norteameri
cana fue profusa en infor
mación y análisis de la si
tuación, recogiendo, día a 
día, las afirmaciones de los 
voceros norteamericanos.

Una frase de Reagan 
que fue muy escuchada, 
resume, tal vez, con qué 
ánimo arribaba el presi
dente norteamericano a 
las conversaciones en la 
“ciudad del humo” : “Va 
a hacer frío en el infier
no el día en que yo me 
ablande con el comunis
mo»»

Linng Cardozo

. Viernes 17 de octubre de 1986
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Sustituir importaciones y diversificar exportaciones

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), Norberto González, djjo 
que nuestro continente debe instrumentar una estrategia 
que lo inserte con posibilidades en la economía mundial, 
pero que los cambios internos que se realicen no deben 
afectar a los sectores de más bajos ingresos.

Con referencia a la propuesta en sí, la CEPAL señala 
que hav que favorecer a la industria mediana y pequeña.

Matilde Wolter, Corresponsal de IPS en Quito, 
elaboró el siguiente informe que LA DEMOCRACIA re
produce para sus lectores.

QUITO, AGO (Espe
cial de IPS). Sustituir efi
cientemente las importa
ciones y diversificar las ex
portaciones, son los térmi
nos generales de la propues
ta para enfrentar la crisis 
en la región, que la Comi
sión Económica para Amé
rica Latina (CEPAL) plan
teó en Quito a través de su 
máximo representante.

El Secretario Ejecuti
vo de CEPAL, Norberto 
González, expuso la tesis 
del organismo regional de
pendiente de las Naciones 
Unidas en la jomada final 
del seminario “Crisis Eco
nómica y perspectivas de 
desarrollo en América La
tina” , realizado en Quito 
entre el 28 y el 31 de julio.

En una amplia exposi
ción sobre las opciones 
frente a la crisis y en una 
conversación con la prensa 
extranjera, el argentino 
González postuló “asegu
rar el sostenimiento y am
pliación de las políticas de 
promoción de exportacio
nes y de sustitución efi - 
cíente de importaciones”.

Defendió la política 
de sustitución de impor
taciones impulsada por 
CEPAL desde la década de 
los años 50, aclarando que 
la Comisión ya adviritó en
tonces que “no había que 
hacer sustitución a cual
quier costo”.

Reconoció, sin embar
go, que se cometieron ex
cesos, pero no todo fue 
erróneo, dijo, pues sin sus
titución de importaciones 
“no hubiera habido indus
trialización, urbanización 
ni estratos medios en Amé
rica Latina” .

Aun hay espacio para 
la sustitución, la que hay 
que combinar con el fo
mento a las exportaciones, 
ya que ambas no son ex- 
cluyentes y en lo posible 
deben hacerse al mismo 
tiempo, subrayó el exper
to.

A su juicio, durante el 
resto de este decenio y 
parte de los años de la dé
cada de los 90, la región 
podrá recuperarse de la re
cesión, pero difícilmente 
conseguirá ritmos de creci
miento dinámicos, como

los que tuvo desde el tér
mino de la segunda guerra 
mundial hasta 1980.

Por ello, planteó que 
se hace necesario reflexio
nar, intercambiar experien
cias y adoptar políticas 
económicas deliberadas en 
los ámbitos interno, inter
nacional y regional, para 
cada uno de los cuales, in
dicó, la CEPAL tiene sus 
propuestas.

En el interior de cada 
país, las estrategias indus
triales, agrícolas y mineras 
“deben ser reconsidera
das” según González.

A su juicio, el desa
rrollo de estos sectores 
tendrá que basarse en una 
combinación selectiva del 
aprovechamiento de los 
mercados nacionales y re
gionales, con el uso pleno 
de las oportunidades que 
ofrecen los mercados in
ternacionales.

LA INSERCION EN LA 
ECONOMIA MUNDIAL

Las políticas de indus
trialización deben ser ac
tualizadas, con vistas a que 
promuevan las transforma
ciones del aparato produc
tivo necesarias para lograr 
una ubicación dinámica de

América Latina en la eco
nomía mundial, puntuali
zó.

Insistió en la necesi
dad de que la región avan
ce tecnológicamante y ad
virtió que las ventajas com
parativas del área en proce
sos productivos intensivos 
de mano de obra y en re
cursos naturales “están 
siendo erosionadas” por la 
nueva tecnología en lor 
países desarrollados.

González destacó el 
papel de la iniciativa priva
da, manifestando que su 
búsqueda de eficiencia y 
de oportunidades de creci
miento “tienen que apro
vecharse en forma amplia” 
para le cual “se deben evi
tar trabas innecesarias a 
su acción” .

En el proceso de desa

rrollo industrial, según la 
tesis de CEPAL, hay que 
dar más acento a la indus
tria mediana y pequeña 
“bastante desatendidas 
hasta ahora y que pueden 
combinar exitosamente ca
pacidad de generación de 
empleo con eficiencia”.

Respecto al sector 
agrícola, la CEPAL opina 
que se debe prestar más 
atención a la agricultura 
campesina, la marginalidad 
rural y a la tecnologías que 
no requieren capital en ex
ceso y mejoran los rendi
mientos por hectárea.

González advirtió que 
en los próximos años habrá 
que continuar aplicando 
políticas de ajuste y de es
tabilización para poder do
minar los problemas de la 
deuda externa e inflacio
narios.

REPARTIR LOS COSTOS

“El peso del ajuste de
be ser repartido equitati
vamente entre todos los 
sectores sociales y en espe
cial protegiendo el nivel de 
vida de los sectores de más 
bajos ingresos, que son los 
más golpeados por la cri
sis” , precisó.

En el ámbito externo, 
CEPAL propugna como 
imperativa “una coopera
ción internacional, que 
permita obtener un alivio 
real en el servicio de la 
deuda” .

Ello se podría lograr a 
través del descenso de las 
tasas de interés internacio
nales a niveles similares a 
los históricos, que fueron 
de 1 a 2 por ciento anual, 
explicó el .representante 
del organismo regional.

De acuerdo a datos de 
la CEPAL, las pérdidas 
de América Latina origi
nadas en la crisis de la deu
da y los ajustes internos, 
sumaron alrededor de 720 
mil millones de dólares en
tre 1982 y 1985.

Según González, la 
condicionalidad excesiva o 
mal orientada de los orga
nismos financieros interna
cionales hacia los países 
acreedores, puede ahondar 
la recesión y prolongar la 
crisis en lugar de contri
buir a resolverla.

HACER RETROCEDER 
EL PROTECCIONISMO

Siempre en el plano 
internacional, el Secretario 
de CEPAL señaló que es 
preciso lograr el retroceso 
del proteccionismo en el 
comercio “para conseguir 
un acceso más expedito de 
las exportaciones latinoa- 

• mexicanas a los mercados 
de los países desarrolla
dos” .

Por último, en el pla
no regional, la opción que 
privilegia CEPAL es la coo
peración y la profundiza- 
ción de la integración, con 
miras a un incremento 
equilibrado del intercam
bio regional que reundaría i 
en una reactivación de la 
economía.

“En caso de que no 
tengan lugar cambios en 
las políticas internas, en la 
cooperación internacional 
y regional, nuestra recupe
ración y ritmo de creci
miento probablemente 
serán sólo graduales y mo
derados, salvo excepcio
nes.., resumió el experto 
latinoamericano.

Matilde Wolter 
IPS -  QUITO

CEPAL y su Balance Provisional Para 1986

A, Latina no Está Saliendo de la Crisis
El pasado 3 de octu- to generan más del 90 

bre en Santiago de Chi- - por ciento del producto 
le -en  donde tiene su
sede la Comisión Econó
mica para América Lati
na (CEPAL)- el Secre
tario Ejecutivo de ese or
ganismo el argentino Nor
berto González -que sus
tituyó en la titularidad 
de CEPAL a nuestro com
patriota Enrique Iglesias- 
sostuvo que “no se puede 
decir que América Latina 
está saliendo de la crisis 
económica” .

González hizo esa afir
mación tras dar a conocer 
un balance provisional de 
la evolución económica en 
ocho países de la región.

El Secretario Ejecuti
vo de CEPAL fue consul
tado en la oportunidad 
sobre la forma más idónea 
para superar la crisis en los 
países del continente.

Contestando a esa in
terrogante, González sos
tuvo que debe darse una 
combinación entre esfuer
zo interno, la cooperación 
internacional y la coope
ración regional.

El máximo represen
tante de la CEPAL -a l 
hablar del balance econó
mico de los 8 países 
(Uruguay, Argentina, Bra
sil, Colombia, Chile, Perú, 
Venezuela y México)- 
destacó que se trata de 
países que en su conjun-

total de América Latina 
y cuyas exportaciones e 
importaciones equivalen al 
85 por ciento del conjun
to de la región.

Refiriéndose al com
portamiento previsible de 
algunas de las principales 
variables macroeconómicas 
en 1986 en la región, el 
documento de la CEPAL 
anticipa que el “producto 
total de la región crecería 
en un rango entre 1.5 y 
3 por ciento” , cifra que 
variará mucho para cada 
uno de los países.

“Se estima que, con 
excepción de Perú, cuyo 
producto aumentó 4 por 
ciento en el primer se
mestre, los países expor
tadores de petróleo sufri
rán una disminución o un 
estancamiento de su acti
vidad económica en 1986. 
En cambio las demás eco
nomías de la región logra
rían un ritmo de creci
miento económico que su
peraría al de 1985 y que 
sería el más alto regis
trado desde 1980” , señala 
el documento de CEPAL.

“Es probable que en 
1986 el producto aumen
te 4 por ciento o más en 
Colombia, Chile y Uru
guay, que haya una recu
peración significativa en 
Argentina y una moderada

en la mayoría de los países 
centroamericanos, y que 
la actividad económica siga 
expandiéndose con rapidez 
en Brasil” auguró Gonzá
lez.

Respecto a la balanza 
de pagos el anticipo de 
CEPAL, señala que será 
negativa, pues “la región 
perderá más divisas por 
la disminución de sus ex
portaciones netas de petró
leo que las que ahorrará 
por concepto de menores 
pagos de intereses” .
COMPORTAMIENTO 
AFECTADO POR 
SECTOR EXTERNO

Acerca de la inflación, 
CEPAL indica que “en el 
conjunto de América Lati
na- será más b^ja que en 
1985” , estimándose tam
bién que “ese descenso se 
deberá principalmente a la 
considerable reducción 
que, en comparación con 
lo ocurrido en la primera 
mitad de 1985, tuvieron 
en el primer semestre de 
este año los procesos infla
cionarios en Argentina, 
Brasil, Bolivia y Perú” .

“En los primeros 8 
meses de 1986 el ritmo 
anual de la inflación con
tinuó disminuyendo en 
Chile, Colombia y Ecua
dor, pero continuó osci
lando en tomo al 75 por 
ciento en Uruguay y se

incrementó a 90 por cien
to en México” , dice el in
forme.

El documento de CE- 
PAL señala que como 
en años anteriores el com
portamiento de las econo
mías latinoamericanas ha 
estado fuertemente influi
do por el sector externo. 
Los principales factores 
son la caída de los precios 
del petróleo, el descenso 
de las tasas internacionales 
de interés, la caída de 
precios en muchos de los 
productos básicos (además 
del petróleo) que exporta 
América Latina y la deu
da externa y su servicio 
que siguen pesando fuer
temente sobre el balance 
de pagos y siendo un 
factor importante de res
tricción a la recupera
ción.

El efecto de estos 
factores en cada uno de 
los países es, sin embar
go, muy diverso pues —por 
ejemplo— la fuerte baja 
del precio del petróleo ha 
beneficiado a los países 
importadores de hidrocar
buros como Brasil, Chile, 
Uruguay y los países cen
troamericanos pero ha per
judicado fuertemente las 
economías de Venezuela, 
Ecuador y México en cu
yas exportaciones el pe
tróleo tiene ponderación 
muy alta.
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OSSODRE a la medida 
de la música

L1 segundo concierto 
de la OSSODRE, dirigida 
por Valentín Kozhin, (tea
tro Solís, sábado 4) rati
ficó las virtudes ya expues
tas anteriormente por este 
maestro soviético. Cierta
mente la programación del 
primero parecía con mayo
res atractivos y sin embar
go fue con la potente 
quinta sinfonía de Slios- 
takovich (más que con la 
quinta de Chaicovsky) que 
este director soviético 
mostró la seguridad de su 
batuta y la capacidad para 
aprehender lo que está 
más allá de la partitura. 
Hasta ahora habíamos es
cuchado versiones, algunas 
espectaculares, unas bri
llantes, otras más íntimas, 
mejor pensadas y más o 
menos construidas. (En 
ese sentido parece opor
tuno evocar a Howard 
Mitchell que supo recrear
la como pocos).

Y bien, Kozhin hizo 
una síntesis de todos esos 
factores y logró que el 
hermosísimo tercer movi
miento, Lento fuera como 
una evocación, infinita
mente triste y nostálgica 
(gracias a las frases de la 
flauta) o muy emocionan
te (con las frases bastante 
cercanas a algunas melo
días chaicovskianas, canta
das por el oboe). El esta
llido final (allegro non tro- 
ppo) permitió el lucimien

to de diversos sectores de 
la orquesta y muy espe
cialmente de ese excelente 
instrumentista que es el 
timbalista. También nos 
retrotrajo a la explicación 
que Chaicovsky daba res
pecto del final de su 
Cuarta sinfonía: “Si no 
encuentra verdadera ale
gría en usted mismo, bús- 
quela en los demás. Vaya 
hacia la gente. Vea como 
ella sabe divertirse y en
tregarse enteramente a la 
alegría”.

En la primera parte, 
además de la primera au
dición de El juego de 
abalorios, del uruguayo 
Valentín Bentancur, pudo 
disfrutarse del amplio y 
cálido sonido de la cellis- 
ta alemana María Kliegel. 
Pese a la obra elegida -e l 
concierto en re menor, 
de Eduard Lalo— la solis
ta pudo exhibir el domi
nio de los matices, la se
guridad del fraseo, notán
dose —tras la manera de re
solver algunas de las difi
cultades de la obra- la ma
no de su maestro, el exi
mio Janos Starker. Fuera 
de programa, la solista eje
cutó un trozo de una de 
las suites para cello solo, 
de J.S. Bach. Fue enton
ces que pudo medirse, ca
balmente, la calidad excep
cional de la celtista.

Paco Sánchez

Para felicidad de los 
cameristas la producción 
nacional está proporcio
nando música de cámara 
como no había ocurrido 
antes en toda su historia. 
En el presente caso, el 
regocijo es doble por cuan
to se trata de uno de los 
últimos cuartetos de Bee- 
t! oven (Cuarteto de cuer
das en re menor, No. 15, 
opus 132, Cuarteto de 
cuerdas Fitzwilliam, casse
tte estereofonía London 
16.086. sistema Dolby, 
editada y distribuida por 
Sondor) Esta poderosa 
partitura beethoveniana 
data de 1825 y fue —en 
os dos años que vivió des- 
?* tes de componerlo- ob- 
cto de una particular esti
ma por paite del maesiro. 
(  i ' ido comenzó a es- 

'("■ai,,. .i.pvalecia ue 
• iipu.it ut* a dolencia 

•e auca m e terminaría 
» matarle Así pues, 

uemro Je ia partitura se 
c * uentran o • neivanos 
c me neue kraít fúhlend 
(sentencie- nuova forza) y 
más allá (o más acá) de 
las nuevas tendencias de

la interpretación, se ne
cesita una calidad no fre
cuente para abordar la 
grabación fonográfica de 
estos últimos cuartetos.

El sello London eligió 
al Fitzwilliam String Quar- 
tet (Christopher Rowland 
y Jonathan Sparey, violi- 
nes, Alan George, viola, e 
Ivan Davies, cello) para 
el registro. Se trata de un 
grupo, con vasta actuación 
y con repertorio muy am
plio (Faure, Schumann, 
Mozart. Wolf, Chaicovsky, 
Sibelius) con ese sonido 
noble exacto y límpido 
de los músicos ingleses. 
En una obra tan comple
ja y tan conflictiva como 
ésta debe recalcarse la 
•-aliñad de interpretación 
> de cnteno conseguida 
muy speciaimente en ei 
Allegro appasionato mai 
Esu- *olo alcanzaría para 
¡ustjficar el fonograma. 
Pero ese nivel es t i  que 
preside uel primei ai ulti
mo cimpas. Resuda inelu
dible

F.S.

Música Popular Uruguaya

El movimiento se demuestra andando
E l miércoles ocho, 

durante una pobre 
mesa redonda so

bre literatura uruguaya, or
ganizada por ASESUR 
(gremio de los escritores) 
en el marco de la Novena 
Feria Internacional del Li
bro, el teatrista Alberto 
Restuccia, muy suelto de 
cuerpo, otorgó el certifi
cado de defunción al lla
mado Canto Popular. “Fe
neció” fue el término uti
lizado. El viernes diez, 
tan suelto de cuerpo como 
el anterior y sin estar en
terado del exabrupto, Héc
tor Numa Moraes, en un 
espléndido recital realiza
do en el mismo local, 
probó exactamente lo con
trario.

Un público joven, que 
desbordaba con largueza 
la capacidad de la sala, 
ubicado con mucha antela
ción en espera del juglar 
de Tacuarembó, dio fe, 
desde temprano, de la 
expectativa existente en 
relación a su trabajo. Ex
pectativa tanto mayor, y 
a la postre tanto más jus
tificada, que la que dos 
días antes había motiva
do la convocatoria de 
nuestro gremio. Cierta
mente, pobre fue el mar
co en el que se registró 
la “boutade” de Restu- 
ccia, entusiasta hombre de 
teatro, un marco en el que 
el solitario empeño de Saúl 
Ibargoyen por centrar la 
cuestión y dimensionarla 
adecuadamente, y algunas 
observaciones agudas de 
José Pedro Díaz, no basta
ron para desprender el te
dio que se instaló tanto 
sobre los panelistas como 
sobre el público.

Restuccia, a fin de 
cuentas un conservador 
(no hay más que ver el 
empeño con que “conser
va” los principios de las 
vanguardias europeas de 
hace treinta o cuarenta 
años) es proclive a actitu
des como la onettiana de 
“tirar la piedra en el char
co” . Hay casos como éste, 
en el que aparentemente 
no se fija muy bien para 
dónde es que va a salpi
car, y termina, voluntaria 
o involuntariamente ali
neado con Elizalde y El 
Día, en la “contra” del 
canto popular.

Ojo, desde estas pági
nas se ha alertado mil y 
una vez contra los riesgos 
del panfleto, se han cues
tionado cosas del llamado 
unto popular que prefe

rimos abarcar bajo ia deno
minación de Música Popu- 

i ¡ar Uruguaya. Se ha seña
lado que la nartidizacion 
uel canto, especialmente 
en el período electoral 
liana pagar un precio al
to a toda la música nacio
nal, más allá de bande
rías, etc. etc. Es decir,

desde aquí podemos, sí, 
tirar la primera piedra, 
si se trata, ahora de de
fender a la música y a los 
músicos de sus voluntarios 
sepultureros, que son mu
chos.

Al esfuerzo de algunas 
páginas de espectáculos, 
por suerte, poco prestigio
sas, le aparecen ahora 
aliados dentro de la cultu
ra, porque sin duda, a Al
berto Restuccia hay que 
reconocerle tal carácter, 
siquiera en función de su 
persistencia. A raíz de su 
intervención en la escuáli
da mesa redonda de ma
rras, este cronista se pre
paraba a enhebrar algunas 
reflexiones, cuando, el 
viernes, se registró el con
cierto de Numa Moraes. 
“El movimiento se de
muestra andando” termi
naba la nota de la sema
na pasada, y la frase 
viene de perillas para esta 
nueva alternativa, la tajan
te respuesta que sobre la 
marcha ofreció el cantor.

Un recital como el del 
viernes vale por mil certi
ficados de defunción (y 
de paso digamos que tam
bién por otras tantas no
tas como ésta). Haciendo 
un repertorio casi entera
mente nuevo, para un pú
blico que no lo conoció 
antes, tocando mejor que 
nunca, este músico, que 
es algo así como el nexo 
vivo entre la generación 
del sesenta y los de aho
ra. dio el mentís al super- 
fluo forense. Los viejos 
temas, que fueron apare
ciendo a pedido de esos 
jóvenes fuera de progra
ma. probaron además, la 
continuidad con otras eta
pas históricas de ia can
ción que se asumen, pero 
que ‘■e enriquecen con et 
apone de todos estos años, 
con las experiencias acu
muladas. El mismo mentís 
están ofreciendo semana a 
se "-¡ana otros músicos, jó
venes ) viejos, jóvenes los 
más. a pesar del vacio cen 
que se intenta acallarlos, 
de la “borratina" de tan

tos medios de difusión 
que en su momento tre
paron “al carro” del Can
to Popular. Restuccia 
—eterno automarginal— se 
alegra ahora del supuesto 
sepelio del Canto Popular, 
tanto como antes debe ha
ber desdeñado su innega
ble popularidad, aunque

ello no le impidiera usar 
al Canto Popular cuando 
se trataba de llevar públi
co a su extinto Teatro 
Tablas. Por cierto, acá 
tampoco se trata de ne
garle al teatrista su de
recho a decir lo que quie
ra, estamos en una demo
cracia. Pero como estamos 
en una democracia, uno 
también tiene el derecho 
de juzgar los dichos aje
nos, cuando son en públi
co, y emitir su propia 
opinión. La de este cro
nista es que el snobismo 
de Restuccia, como todos 
los snobismos, termina ali
neándolo junto a “compa
ñeros de ruta” poco reco
mendables, y con los que 
—muy probablemente- no 
se sienta identificado. Pero 
eso es cosa suya. Para ter
minar, podría repetírsele 
aquéllo de “ los muertos 
que vos matáis” si no fuera 
porque el ejemplo de Nu
ma ya lo dejó bastante cla
ro.

Elbio Rodríguez Barilari

Opciones
Para oir
CONCIERTO DE LA OSSO
DRE: dirigida por el urugua
yo Nicolás Pasquet, con la 
flautista Silvia Navarro, como 
solista. Obras de Lutoslawsky, 
dos de Mozart y Frank Mar
tin (Teatro Solís, sábado, 18 
horas)

CRISTINA GARCIA BANE- 
GAS: Segundo recital dedica
do a organistas italianos de los 
siglos XV al XIX. Intervienen 
también el Coro de niños del 
Centro para las Artes. (Iglesia 
de San Antonio y Santa Ga
ra, Canelones y Minas, do
mingo, 16.45 horas).

AUTORRETRATO DE
ARIEL MARTINEZ: En el ci
clo del Núcleo Música Nueva 
(e Instituto Goethe) el com
positor maragato radicado en 
la Argentina (Canelones 1524 
miércoles, 20.45 horas).

CONCIERTOS DE VIVALD1: 
Son los seis, para flauta del

opus 10. Inmejorable crea
ción de Jean-Pierre Rampal 
e I Solisti Veneti (Conciertos 
en Azul -compact disc- mar
tes, 22 horas, FM 101,9 mHz)

MARTHA ARGERICH Y 
KONDRASHIN: En el Con
cierto No. 1, para piano y 
orquesta de Chaicovsky. Es 
una grabación in vivo, hecha 
por la Radio de Baviera, en 
1980 (cassette Philips, esté
reo, 7337118).

Para ver y oír
EMA HABERLE Danzará Po
bre mundo, siete Cantos de 
lYisión y Bolero (Teatro Car
los Brussa, miércoles, 20 ho
ras).

FAUSTO: la ópera de Gou- 
nod cantada por Mirella Fre- 
ni, Alfredo Kraus, Nicolai 
Ghiavrov y Opera de Chica
go, dir. Georges Pretre (Vi- 
deo-cassette en Teatro de la 
Alianza, Paraguay 1217, jue
ves, 19.30 horas).

lome el aliscafo 
a ia vuelta 
de su casa.

HORARIOS 1

■ ¿ íT c r a u 'i DO
DESOFHOTEL CARRASCO

2.45 '5 .45/8 .45  
12.45 / 15.45

Para ascender durante el 
recorrido por las calles 
mencionadas concertarlo 
por los telelonos 
904666 904608 905987

Arocena, Solivia, Avda. Italia. 
18 de Julio Pza. lio* ..óg. 
Agraciada. C M? Ramírez

aliscafos belt
RINCONADA P/* LIBERTAD 

A8IERTG LAS 24 HORAS

H
em

es 17 de octubre de 1986
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La Ciudad y ios Perros (en la Rubia Albión)

L o menos importan- 
- te de HISTORIA 
DE UNA TRAI

CION (estreno del cine 
Cordón) puede ser el dato 
de que uno de sus persona
jes desertó a la Unión So
viética muchos años des
pués de ocurridos los he
chos que narra el film. En 
realidad no resulta obvio 
que esos hechos conduz
can fatalmente a aquel 
desenlace, por lo cual pu
do haberse mantenido per
fectamente el título origi
nal (Another Country, 
“otro país”), y hasta ha
berse eliminado un prólo
go y un epílogo ubicados 
en la U.R.S.S., donde el 
personaje evoca a su vez 
acontecimientos de casi 
medio siglo atrás. Este no 
es, en realidad, el desnu
damiento de los entretelo
nes de un asunto de espio
naje, sino la descripción 
del ambiente inhóspito, 
opresivo y clasista de un 
colegio inglés en la prime
ra mitad de la década del 
treinta.

“Otro país” , enton
ces. La expresión designa 
realidades diferentes para 
los distintos personajes. 
Para el protagonista se tra
ta del país del homosexua
lismo, un rasgo que lo di
ferencia de sus condiscípu
los y lo hace inevitable
mente más sensible al cli
ma de opresión, rigor y 
disciplina que reinan en 
esa institución de enseñan
za forjadora (como anota 
irónicamente una línea de 
diálogo) no de fundadores 
sino de meros administra
dores de Imperios. Para su 
mejor amigo, no por ca
sualidad comunista, es el 
país de la discriminación 
política, del individuo re
chazado por sus ideas y

condenado a una margina
do n no menos inexorable 
que la del otro. Y se trata 
igualmente del “país real” 
(esa expresión tan usada 
por dirigentes partidarios 
de todos los colores) que 
se descubre apenas se ras
gan los velos de los ritua
les de fachada de una so
ciedad hipócrita y disimu
ladora.

La palabra microcos
mos es el inevitable lugar 
común para designar este 
retrato de un medio a tra
vés del cual se revelan las 
insuficiencias y los vicios 
de toda una sociedad. El 
procedimiento no es, por 
supuesto, original, y ya 
ha sido empleado con ob
jetivos similares en la li
teratura (Las desventuras 
del joven Tórless, de Ro- 
bert Musil; La ciudad y los 
perros, de Mario Vargas 
Llosa) y en el cine (las 
adaptaciones fílmicas de

esas novelas, por Volker 
Schlondorff y Francisco 
J. Lombardi; If. de Lind- 
say Anderson), pero no 
puede negarse que el dra
maturgo Julián Mitchell y 
el director Marek Kaniews- 
ka brindan aquí una ver
sión elocuente y persuasi
va de su material. Al prin
cipio, el film contrasta el 
tono compuesto y formal 
con que los alumnos can
tan el himno de la escuela, 
con el descubrimiento por 
parte de uno de los profe
sores de que dos mucha
chos tienen relaciones se
xuales en uno de los ves
tuarios (y el episodio deri
va en el suicidio de uno de 
los involucrados).

Las reac
ciones inmediatamente 
posteriores de varios perso
najes establecen muy pron
to las reglas del juego: no 
importa lo que uno haga, 
pero debe hacerlo con dis-

Columna Cinematecava programación en 
las salas de Cinemateca 
Uruguaya con una multi
plicidad de ciclos que abar
can un total de ochenta 
films mensuales. Tras los 
estrenos de Lejanía en Sala 
Cinemateca y Un domingo 
en el campo en Centrocine, 
esa programación guarda 
un buen espacio para revi
sar la obra de Federico 
Fellini a través'de once pe
lículas que se extienden 
desde los inicios (Luces de 
varieté, El sheik, Los inúti
les, La strada, II bidone, 
etc.) hasta sus obras últi
mas (Ensayo de orquesta, 
La ciudad de las mujeres, 
Y la nave va), exceptuando 
la recién estrenada Ginger 
y Fred. A esa revisión se
guirá en Estudio 1, un ci
clo escueto sobre el wes

tern con ejemplos clásicos 
como La pasión de los 
fuertes de Ford y A la ho
ra señalada de Fred Zinne- 
mann y otros pertenecien
tes a las tendencias del re- 
vival, caso de Silverado de 
Laurence Kasdan y El ji
nete pálido de Clint Easf- 
wood, sin olvidar títulos 
claves como El desconoci
do de George Stevens y La 
pandilla salvaje de Sam 
Peckinpah.

Por su lado Estudio 3 
exhibirá reestrenos y repo
siciones de diverso calibre. 
Al díptico de Nagisa Oshi- 
ma compuesto por El im
perio de los sentidos y El 
imperio de las pasiones, se

guirán Un domingo en el 
campo de Bertrand Taver- 
nier, El contrato del pin
tor de Peter Greenavvay, 
Lejanía de Jesús Díaz, Fri- 
da de Paul Leduc y Vampi
ros en La Habana de Juan 
Padrón. Sala 2 tiene una 
reserva doble: primero será 
ocupada por clásicos del 
cine mudo de diferentes 
tendencias pero clásicos al 
fin. Son La pena o Fatali- 
tasde Wallace Worsley con 
Lon Chaney, Robin Hood 
de Alian Dwan con el mí
tico Douglas Fairbanks, 
Ben Hur de Fred Niblo 
con el galán Ramón Nova- 
rro y el ídolo femenino 
Francis Bushman, y El co-

creción; lo grave no es la 
transgresión de las normas, 
sino el escándalo público. 
Para evitar esto útlimo es
tán “los dioses” , la casta 
autoelegida encargada de 
perpetuar un sistema de 
privilegios, tradiciones y 
poder de las minorías. 
Cuando alguien intenta sa
lirse de las normas (sexua
les, políticas), el mecanis
mo echa a andar implaca
blemente.

“Usted no se imagina 
lo que era Inglaterra en los 
años treinta” declara el 
protagonista, ya anciano, 
a la periodista británica 
que lo entrevista en su exi
lio moscovita. Para demos
trarlo, Mitchell escribió la 
sólida obra teatral, que es- ( 
te film adapta, conservan
do cierta tendencia al ver
balismo pero logrando en 
cambio una convincente 
creación de atmósferas, un 
dramatismo pudoroso y 
contenido (es sorprenden
te la fineza y el tacto con 
que se describe el inicio y 
el desarrollo de un idilio 
homosexual), un rendi
miento muy parejo de su 
elenco mayormente veinte- 
añero. Si un reproche cabe 
al resultado, es el de elegir 
un caso límite (un homo
sexual declarado, y por 
ello doblemente en pugna 
con su medio) como eje 
central de su alegato, que 
con ello se desdibuja un 
tanto en el subjetivismo de 
la mirada del personaje. La 
opción disminuye acaso el 
impacto global del film, 
pero éste no deja de resul
tar, sin embargo, suma
mente respetable. Segura
mente va a volverse a oir 
del director Marek Kanievs- 
ka.

Germán Lago

rreo del oeste de James 
Cruze con Ricardo Cortez 
y Wallace Beery. A los mu
dos seguirá una retrospec
tiva sobre lo que fue el ci
ne de los “angry” (iracun
dos) británicos a comienzo 
de los años ’60, con diez 
trabajos que significaron 
los primeros pasos de 
Tony Richardson y Karel 
Reisz entre otros.

Conviene saber que 
aparte de estrenos Sala Ci
nemateca exhibirá varios 
reestrenos (La rosa púrpu
ra del Cairo, El beso de la 
mujer araña etc.), mientras 
que para Centrocine se 
prevee los próximos estre
nos de Coronel Delmiro 
Gouveia del brasieño Ge- 
raldo Samo y La noche de 
Varennes del italiano Etto- 
re Scola con elenco enca
bezado por Mastroianni y 
Jean-Louis Barrault.

CONEJILLOS. Ninguna 
novedad le contaremos so
bre el fabuloso campo de 
experimentación que es el 
mundo sub-desarrollado y 
la impunidad con que se 
actúa cuando se trata de 
aplicar criterios diferencia
les sobre el uso o la prohi
bición de determinadas 
drogas. Uno ya está acos
tumbrado a este tipo de 
denuncias y corre el riesgo 
de transformar esto en un 
mensaje simpüsta, propio 
de alguna publicación que 
se dedique a demoler los 
cimientos de la pura y cas
ta democracia. Democra
cia de los desarrollados, 
por supuesto. Pero. Pero 
resulta que por más sub
desarrollados que seamos, 
por más sumergidos en la 
vergüenza que nos encon
tremos, hay momentos 
que nos salta una pizca de 
rebeldía por la desfachatez 
con que se tratan algunos 
de estos manejos o mani
puleos de nuestras debili
dades. Eso nos ocurrió con 
el capítulo de “SIMON Y 
SIMON”, emitido el do
mingo 5 por TELEDOCE. 
Ud. conoce bien la serie. 
Es simplota. Dos herma
nos, un ex-combatiente de 
Vietnam, bastante bohe
mio, mal trajeado; el otro, 
el más joven, muy atilda
d lo , ambos prototipos del 
sempiterno sueño america
no de la independencia. 
Encantadores, simpáticos, 
entradores. Tan entrado
res, gustan tanto a los chi
quitines uruguayos, que 
hay a la venta en nuestros 
comercios los equipos con 
un revólver, una cachipo
rra, unas esposas, ídentifi- 
catorios de esa pareja de 
heroes. Ellos no tienen 
mucho la culpa de esto, 
pero resulta que en esa 
emisión se nos planteó la 
realidad con tal crudeza, 
con tal descaro e indiferen
cia, que nos dolió. Los ma
los eran unos fulanos que 
utilizaban cierto producto 
químico peligroso para la 
salud como mata-plagas en 
sus naranjales. Al pasar, 
uno se entera que ellos ex
plican el asunto muy fácil: 
el líquido en realidad no se 
usaba para rociar naranjas 
que fueran a ser vendidas 
en los USA, donde la utili
zación está estrictamente 
prohibida, sino que se apli
caba a naranjas para expor
tar a las naciones sub-desa- 
rrolladas, lo que si está 
permitido. Porque los po
bres, bueno, si mueren, se
rán menos. Por suerte, en 
el caso de las naranjas nos 
autoabastecemos. Lo que 
no quita la duda sobre si

no se usa aquí algún pro- i  
ducto similar al prohibido ’ 
en los mundos ricos.
TEMORES. La difícil si- j  
tuación política de los úl- i 
timos tiempos ha puesto a 
prueba a más de un direc
tor de informativos sobre 
lo que conviene o no a su 
supervivencia en el cargo. | 
Fuentes dignas de crédito, j 
como se dice en el área, 
precisaron que el lunes 6 la 
emisión del mediodía de 
“TOES MILLONES”, por 
CANAL 5, fue mutilada en 
su parte central. Se estimó 
que podían acarrear algu
nas consecuencias poco 
gratas y fueron levantadas, 
catónicamente, dos notas 
grabadas con declaraciones 
del Gral. Líber Seregni y 
del senador Manuel Flores 
Silva, referidas a sus apre
ciaciones sobre el debatido 
tema de los derechos hu
manos. En su lugar se oyó 
al director, leyendo en off, 
un largo informe sobre 
religiones, temática apasio
nante sin duda para ese * 
momento. Igual, el infor
mativo terminó 13 y 15, 
un cuarto de hora antes, 
provocando uno de esos 
vacíos con mucha música 
que suele tener el canal 
oficial.
VACIO. Repetimos lo de 
vacío, porque todavía no 
encontramos ninguna ex
plicación, el locutor nada 
dijo al volverse a la trasmi
sión sobre lo ocurrido el 
viernes 10, también en 
CANAL 5 y también en el 
horario de “TRES MILLO
NES”. Cuando encendi
mos el tele eran las 12 y 
45 y la placa siguió con sus 
sonidos yankófilos hasta 
las 13.30, momento de co
mienzo de “EN VOZ AL
TA”. Problemas técnicos, 
cabe suponer, para no ser 
mal pensados. Alguien po
dría aprovechar y decir 
que hay malestar interno, 
pero no tendría sentido.
Lo que sí tiene sentido es 
que detrás de cada televi
sor hay un ser, que se su
pone humano, que tiene 
necesidad de conocer el 
porqué de esas salidas del 
aire. A partir de la puesta 
en marcha del programa de 
Traverso, todo marchó so
bre rieles.
ESFUERZOS. Los que si
guen haciendo los directi
vos de Andebu ante Daniel 
y Hugo Romay para lograr 
que revisen su posición y 
levanten sus renuncias y su 
separación de esa asocia
ción de patrones de radio. 
Todavía sigue candente el 
pase de Carlitos Muñoz pa
ra Carve y Canal 10 y pa-



oce que los dimitentes se 
han tienen también firmes 
■n no retomar. Por ahí, 
.ornó la versión que el 
>roblema podría afectar 
tros intereses, como son 

os que unen a los dueños 
Je los tres canales priva- 
jos en sociedades colate

rales como COLOSO y la 
RED TELEVISORA CO
LOR, pero todo intento de 

I  {<jograr una confirmación 
<sobre una ruptura culminó 
(en fracaso. Se nos señaló, 
r en cambio, que por el mo- 
Vmento, los hermanos Ro- 
i may no han pensado si- 
i quiera en la posibilidad de 
B retirar su paquete acciona- 

'I <j rio de esas empresas.
i NOSTALGIAS. Por los 
r viejos concursos de belle-

)za. El sábado 11, TELE
DOCE emitió la final de la

I elección de la uruguaya 
que representa a nuestro 
país, en un “gaucho look 
for export”, en el certa-

I men “MIS MUNDO”, en 
Londres. El productor del 
programa, Jorge Baeza, 
fue el mismo del ya co
mentado “M1SS MAJA” ,

I pero esta vez, manifestó 
mayor preocupación en la 
organización, ya desde la 
ubicación del mismo en los 
salones del Parque Hotel, 
ya por la escenografía de 
Mariño, ya por la utiliza
ción de cámaras bien dis
puestas, ya por la selección 
de jurados conocidos. El 
espectáculo mejoró con 
relación al anterior. Pero, 
qué quiere, aún nos que- 

*‘*dan ciertas insatisfaccio
nes. Quizás a Ud. le pase 
lo mismo. Ahora, estos 
concursos parecen más que 
nada desfiles de moda. 
Van y vienen, cambiándo
se de ropas, publicidad me
diante. Ya nada más que 
un pasaje tras otro, siem
pre a la apurada, a las co- 

. rridas, que no le da tiempo 
para formarse una idea 
muy clara de quién es 
quién. Ni siquiera le alcan
za para recordarlas por el 
número. Antes era otra co
sa. Antes, tenía la chance 
de verlas llegar temblando 
ante el micrófono y las es
cuchaba en sus respuestas 
originales sobre los hob- 
bies y estudios, sobre sus 
personajes favoritos, sobre 
todos los idiomas que do
minaban, sobre todo lo 
maravillosas que eran. Uno,

¡ uno quedaba hasta más 
pleno, más realizado. 
Cuando su candidata no 
salía, maldecía. Si era la 
elegida, entonces, adopta
ba la pose de conocedor. 
Ahora, nos han quitado 
ese placer. Una última. En 
esta oportunidad, la reina 
logró como gran premio 
un reloj. Algo es algo. Otra 
última. No nos parece muy 
razonable la presencia del 
Intendente capitalino, Dr. 
Jorge Elizalde, avalando 
con su presencia este tipo 
de programitas poco cultu- 
ralizantes, muy comercia
lizantes y en muchos casos 
escandalosos, según trajes 
de baño que asustarían a 
muchas abuelitas. ¿Habrá 
ido sólo por el besito?

Otto Cisneros

La comedia 
por sus 
Fueros

\

A lan Ayckboum es 
el autor que ha lo
grado resucitar el 

mítico humor inglés con 
producciones que, de se
guir presentándolas a este 
ritmo, sin duda señalará un 
renacer del género en Gran 
Bretaña donde su sola fir
ma es, hoy, una garantía 
de éxito. Jorge Denevi, di
rector y actor, presenta 
con esta Como lo hace la 
otra mitad estrenada la pa
sada semana en Teatro del 
Centro, la tercera comedia 
del prolífico autor; antes 
fueron Pantuflas y Dormi
torios. Tres parejas forma
das por Mary Da Cuña y 
Martínez Pazos, Ana Rosa 
y Alberto Mena, Laura 
Sánchez y Denevi constitu
yen los peones con que 
Ayckboum desarrolla un 
verdadero ajedrez escénico 
cuya resultancia casi inva
riable es la risa. A partir 
de un comienzo algo ano
dino. que habrá que ajus
tar, la pieza culmina en 
una escena antológica y 
original donde una de las 
parejas actúa frente a las 
otras dos suponiendo, en 
una misma acción, una ce
na cumplida en tiempos 
diferentes.

Humor de buena ley, 
escrito por alguien que in
dudablemente conoce y 
maneja cabalmente los re
sortes lúdicos del teatro, 
tanto de los que lo ven co
mo de los que lo hacen, y 
que en esta ocasión deja 
asomar algunas constantes 
que revelan cierta melan
colía crítica a propósito 
de la pareja y de las leja
nías que pueden existir 
aún entre los que siempre 
están juntos. Humor que, 
lógicamente, hace impres
cindible el comediante 
que maneje a la perfección 
el tiempo de una réplica, la 
naturalidad del exabrupto, 
y en la escena arriba seña
lada, súbitos cambios de 
frente que indiquen instan
táneos cambios de tono, 
actitud y gesto. Da Cuña, 
Pazos, Rosa y Mena son 
los indicados, pero el ma
yor disfrute proviene de 
Laura Sánchez y su chapli- 
nesco personaje de mujer 
anormalmente tímida, 
acompañada por Jorge De
nevi en una actuación que 
sorprende a quienes no co- 
qocen su vis cómica aquí 
explayada a gusto.

Si decide ir, se reirá 
con ganas.

V.M.L.

C on La Vida es Sue
ño de Calderón la 
Comedia Nacional 

pone en escena la impres
cindible cumbre del barro
co español y su mayor ex
ponente de la filosofía 
mística compenetrada del 
más hondo pesimismo so
bre los destinos del hom
bre. La negación del cono
cimiento objetivo, la irrea
lidad fundamental de la 
existencia, la vida en la tie
rra como pasaje hacia un 
más allá donde se la juzga
rá acorde a las acciones 
cumplidas son las apoyatu
ras fundamentales expues
tas en la obra de Pedro 
Calderón (1600-1681) que 
cierra el Siglo de Oro his
pánico con un canto del 
cisne de la ideología feuda- 
lista para la que el mundo 
ya no tenía sentido. Y es 
en la historia del príncipe 
Segismundo, prisionero de 
su propio padre porque las 
estrellas habían predicho 
que su vida turbaría la paz 
del país, donde el pensa
miento calderoniano ad
quiere su mayor estatura y 
simbolismo escénico. Libre 
el príncipe por una contra
orden del rey, en sólo una 
hora de gobierno hace ga
la de su violencia y mata 
un sirviente; es reducido 
nuevamente a prisión y se 
le hace creer que su breve 
liberación fue un sueño; li
berado por segunda vez, 
ahora por el pueblo des
conforme con la sucesión 
dispuesta por el monarca, 
actúa prudentemente por 
creer: “Que estoy soñan
do, y que quiero/ obrar 
bien, pues no se pierde/el 
hacer bien, aún en sueños” .

El mérito mayor de la 
puesta a cargo de Eduardo 
Schinca es el de haber in
tentado una lectura con
temporánea de esta pará
bola cargada de significa
dos no sólo metafísicos, si 
se tiene en cuenta el perío
do crítico que atravesaba 
España en el siglo XVII 
jaqueada por la Reformaba 
ruina de su agricultura por 
la expulsión de la morería; 
la pérdida de sus dominios 
europeos, la derrota de la 
armada invencible, la mise
ria y desorganización casi 
total del país. Lectura que 
sin abdicar de la conocida 
fidelidad a los textos que 
caracteriza a este director 
carga los acentos teatra
les en aquellos personajes 
con mayor sugerencia de 
poder. Así el violento prín
cipe Segismundo, domi
nando el proscenio que ha 
sido adelantado hasta la 
primera fila de la platea 
del Solís, es sugerido desde 
el comienzo como una víc
tima; y sus reacciones, 
cuando es liberado por vez

Susana Bres, Estela Medina y Juan Carlos Worobiov 
en “La vida es sueño ” de Pedro Calderón de la Barca

primera, como consecuen
cia del injusto coharta- 
miento de su liberación. 
Interpretación que partien
do de la disposición de los 
actores en escena se conti
núa en jerarquías plásticas 
corpo el vestuario, hacien
do de los primos de Segis
mundo, sucesores del tro
no, negras figuras al ace
cho. La violencia, enton
ces, más que el sinsentido 
de la vida, aparece aquí 
como centro déla propues
ta; y el rol popular, tam
bién existente en La vida 
es sueño a través de los sol
dados que liberan realmen
te a Segismundo y que sin 
embargo son condenados 
luego por el mismo prínci
pe, ahora rey. De ahí tam
bién ese pueblo desvalido

deambulando entre los 
cortesanos, en la escena fi
nal, como mudo testigo 
del planteo fiel al orden es
tablecido del Caballero de 
Santiago y capellán de los 
Reyes Nuevos, Don Pedro 
Calderón.

Pero La vida es sueño 
también es y por sobre to
do, un frondoso árbol del 
barroco y allí la palabra es 
reina y señora. En los mo
destos corrales donde se 
hacía teatro durante el si
glo XVII —verdaderos pa
tios entre casas, con los 
balcones como localidades 
altas y una “platea” de 
pie- el escenario, las ac
ciones de multitudes, el 
paisaje y en ocasiones has
ta el vestuario eran confia
dos a la palabra hablada,

Festival de Coros del litoral
C on la presentación 

de 1 9 grupos y 600 
voces se llevará a 

cabo el día 15 del próximo 
noviembre, en el Estadio 
Cerrado de la ciudad de 
Paysandú, el VIII Festival 
de los Coros del Litoral, 
organizado por el Ministe
rio de Educación y Cultu
ra. En la oportunidad se 
reunirán representantes de 
los departamentos de Arti
gas, Salto, Paysandú, So- 
riano y Colonia, bajo la di
rección general del maes
tro Eric Simón, e interpre
tarán “Carmina Burana” 
de Cari Orff, en versión 
especial para dos pianos, 
percusión, cantantes solis
tas y coro, con la partici
pación de músicos y voca
listas especialmente invi
tados.

Para asegurar el brillo

de este espectáculo que sin 
duda concitará la atención 
de una nutrida concurren
cia, se vienen realizando 
trabajos tendientes a ade
cuar las condiciones de 
acústica del Estadio Cerra
do sanducero que alberga
rá a los coros: liceal de Co
lonia; Municipal de Colo
nia; Santa Cecilia de Car
melo; Sociedad Italiana de 
Carmelo; Concordia de 
Nueva Helvecia;- Colonia 
Valdense; Grupo Coral La 
Paz, de Colonia; Coral Ro
sario y Coro de Cámara de 
Miguelete, Colonia; Muni
cipal de Mercedes; Santa 
Amelia, de Mercedes; Mu
nicipal de Dolores; Muni
cipal de Paysandú; Voca- 
cional y Vocacional de Ni
ños, de Paysandú; Canta- 
res, de Paysandú y Muni
cipal, de Artigas.

convocados en la imagina
ción del público por el uso 
a veces aluvional de la re
tórica y el verso. Es enton
ces que todo se detiene en 
las obras del Siglo de Oro 
y se suceden los vérsos en 
una verdadera pirotecnia 
de metáforas y conceptos 
escalonados, tan pronto 
adrede dispersos como reu
nidos triunfalmente en las 
últimas estrofas para ma
yor gloria y lucimiento del 
decir. En ese juego, no 
siempre sobrellevado con 
la paciencia intacta por el 
espectador moderno, es 
de rigor señalar la excelen
cia del trabajo cumplido 
por Delfi Galbiati en su 
plena madurez actoral y el 
peso escénico, voz y pre
sencia de Armando Halty. 
Clarín, el gracioso comen
tarista, otro personaje que 
contemporáneamente pue
de adquirir otro significa
do dada su muerte balco
neando los sucesos, tiene 
en Estela Medina una in
térprete singular y por mo
mentos brillante. Muy bue
na así mismo la abstracta 
escenografía y el vestuario 
de Claudio Goeckler, dis
tribuyendo negruras y gri
ses en los trajes acorde a 
los valores conferidos a los 
personajes, reservando la 
calidez de los castaños pa
ra las vestimentas del prín
cipe liberado y el pueblo. 
Cumple su cometido la 
música de Rodríguez Bari- 
lari, responsable de tradu
cir multitudes, fastos y las 
acres disonancias de bata
llas casi siempre fuera de la 
escena.

Víctor Manuel Leites

c in e m a te c a  HOY

cinemateca uruRuay

Viernes 17 de octubre de 1986
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Este cuento pensaba presentarlo al 
concurso del 150 aniversario del Par
tido Nacional. Como las desconhor
tantes bases del mismo me lo impi
den, aquí va para todos ustedes.

E . ra un día caliente de enero. El 
campo estaba como achatado por 
el peso de un calor quieto, que 

frenaba a los animales y les daba cuerda a 
las chicharras.

Todo se había ido secando y ni si
quiera la esperanza de una nube cruzaba 
el límpido y despiadado cielo. La luna de 
octubre “se había hecho sin agua” —de
cían los hombres del campo- y eso siem
pre presagiaba sequía. El arroyo cercano 
se había ido estrangulando en pequeñas 
lagunas que el sol poco a poco fue sor
biendo, hasta quedar seco y vacío, como 
la piel abandonada de una víbora que ha 
cambiado de cuero.

En agosto, en cambio, había llovido 
exageradamente. En esos días grises de in
vierno, llovió incansablemente durante 
muchos días. El arroyo se desbordó y, 
aún en el paso, los jinetes y los sauces mo
jaban sus ponchos en el agua.

Pero después, no hubo más lluvias. 
En setiembre, aprovechando “el húmedo” 
de aquella lluvia grande, habían arado la 
chacra del bajo para plantar maíz. La ara
ron, la rastrearon, la sembraron.

Inútilmente, porque las plantitas no 
alcanzaron a nacer. La chacra permaneció 
estéril, negra y vacía como una noche sin 
estrellas. Nada sobrevivió a la furia arrasa- 
dora del sol.

En aquel enero de calor y cielo, el 
rectángulo oscuro de la chacra parecía 
una tumba abierta en el amarillo unánime 
del paisaje.

—oOo—

—Sabino, ¿nunca más va a tener agua 
el arroyo?

La vida del campo salía de él y a  él 
venía. Todos los animales, silvestres y do
mésticos, iban al arroyo. El agua, vehícu
lo de la vida, juntaba a todos los seres en 
la necesidad común. Hasta el hombre lle
gaba allí con su barril tirado por dos bue
yes a llevarse una carga de agua lerda.

-Pero Sabino, ¿no vamos a tener 
arroyo nunca más?

El campo lo tenía todo: arroyo, ca
ballos, monte, animales. Y tenía a Sabino.

Sabino era un negro viejo —eterno, lo 
veía yo— que me enseñaba los secretos 
del campo y toleraba con paciencia mis 
caprichos infantiles.

De nochecita, junto al fogón, solía 
contarme la saga de sus aventuras en la 
guerra civil de 1897, junto a los “blancos” 
del General Saravia. Campamentos, mar
chas, combates, cargas de lanceros, todo 
envuelto en el brillo épico que le daba Sa
bino y en su profunda veneración por el 
caudillo.

—Como ese hombre, mirá... —y se 
quedaba absorto, perdido el pensamiento 
en los sucesos de cuarenta años atrás.

—oOo—

Era un día caliente de enero de 1935. 
Un sol abrasador se desplomaba sin tregua 
sobre el campo reseco, vaciándolo de 
hombres y animales.

Patriada
Julián Murguía

La siesta había sido larguísima, como 
todas esas siestas interminables que los 
mayores le imponen a los niños, cuando 
éstos tienen tantas cosas mejores que ha
cer que tener que encerrarse en el cuarto 
mientras ellos duermen. Pero no hay caso.

Al fin se habían levantado y yo había 
podido salir afuera otra vez, con mi arco 
y flechas.

Días atrás había llegado la noche de 
Reyes, que yo había esperado intermina
blemente. Había juntado pasto para los 
camellos, les había puesto un balde con 
agua y, al otro día, encontré que los Re
yes Magos me habían dejado un regalo so
bre mis zapatos: un arco y flechas.

El arco era de madera, pintado de ro
jo y con una cuerda verde; las flechas eran 
dos, y casi-casi de verdad. Eran de made
ra, con unas plumas azules pegadas atrás 
y una punta de goma con la misma forma 
que una de piedra que yo había encontra
do en el paso del arroyo.

-D e los indios —había dicho Sabino.
Desde entonces no me interesó otra 

cosa. Me olvidé de todo lo demás y pasa
ba el día entero con mi arco y flechas, 
errándole a las gallinas.

El arco tiraba lejos, muy lejos. Esti
rándolo fuerte, lo que se dice fuerte, las 
flechas llegaban como a diez metros.

Ya el primer día perdí la punta de 
goma de una de las flechas y quise atarle 
la de piedra que había encontrado en el 
arroyo, pero Sabino no me dejó.

—Podés lastimar a alguien —me dijo.
Así que ahora tiraba con una flecha 

sola y tenía que caminar el doble, pero 
¡qué importaba!

Al salir del cuarto vi que, del otro 
lado del alambre tejido del guardapatio, 
con su cara de pocos amigos, me observa
ba el gallo bataraz. Verlo y apuntarle fue 
todo uno, y empecé a perseguirlo.

Cada vez que la flecha le caía cerca, 
el gallo se movía unos metros sin mucha 
alarma y seguía picoteando el suelo. Así 
nos fuimos acercando al galpón. El gallo 
se paró en la puerta y se puso a mirar ha
cia adentro. Yo aproveché para arrimar
me más y le apunté con cuidado. La fle
cha, como un riel, se llevaba mi ojo ha
cia el gallo.

Justo cuando esta vez lo tenía, jus
to cuando esta vez sí que no le podía 
errar, justo justo, sale el negro Sabino co
rriendo y a los gritos, desparramando al 
gallo, a las flechas y a mí.

— ¡Patrón! ¡Patrón! —gritaba el ne
gro desaforado— ¡Los blancos! ¡Se alza
ron los blancos! ¡Hay revolución! —y 
apuntaba con el dedo campo afuera.

Por entre el vapor en que la tarde

hacía hervir al horizonte vi aparecer un 
grupo de jinetes que venía hacia las ca
sas. Eran como veinte y la mayoría traía 
unas cañas largas. Picanas, parecían de le
jos. Cuando estuvieron más cerca, vi que 
tenían puntas de hierro.

— ¡Traen flechas, flechas largas! —gri
té.

— ¡Lanzas! — corrigió mi tío, que se 
había acercado a mirar.

A media rienda y dando gritos, se 
fueron arrimando rápidamente. Adelante, 
iba un viejo de barba blanca y poncho 
blanco y celeste.

—Es el Comandante Yáñez —dijo el 
tío— Parece no más que se han alzado los
blancos.

Los gritos se oían más cerca y ahora 
se entendían:

— ¡Viva los blancos!
— ¡Viva la libertad!
— ¡Viva la Patria!
Busqué con la vista al negro Sabino y 

lo vi como a tres cuadras, de a pie, aga
rrando su caballo en una esquina del pi
quete. Me sorprendió que el negro viejo 
hubiera llegado tan lejos tan rápido.

Los jinetes ya estaban sobre noso
tros. Todos tenían en el sombrero una 
cinta blanca —una divisa, me dijo después 
el tío— con algo bordado en ella. Yo no 
podía entender lo que decían los borda
dos porque aún no sabía leer, pero debía 
ser algo lindo porque todos estaban con
tentos.

El viejo de la barba blanca se acercó 
y le dio la mano a mi tío, sin bajarse del 
caballo. Ninguno se bajó del caballo. El 
viejo se parecía a una estampa que la tía 
tenía en el comedor, pero de sombrero 
y poncho.

Yo me acerqué al caballo y levantan
do los ojos veía un enorme y lustroso es
tribo de campana, la suela de una bota 
nueva y la rodaja de una espuela, grande 
como una torta frita.

Levantando la mirada vi la larga bar
ba blanca vuelta hacia mí y un par de ojos 
bondadosos que me miraban sonrientes.

-Buenas tardes, mocito —me djjo el 
viejo y luego, volviéndose a mi tío:

-Vamos rumbo al Río Negro, a unir
nos al General Basilio Muñoz y andamos 
precisando un clarín. ¿Está el negro Sa
bino?

Mi tío señaló hacia el piquete, por 
donde venía Sabino a todo galope y en 
pelo.

— ¡Presente, mi Comandante! —gritó 
cuando estaba cerca.

Se bajó del caballo en la baranda del 
galpón y empezó a ensillarlo apurado. No

Previsión Ud. tiene un doble respaldo

1sé por qué a mi tío le brillaban t 
ojos mientras hablaba con el viejo 
barba. Este le daba detalles:

-Tenemos sólo dos mauser y 
cher, los demás son lanceros. Dicen 
General trae armas del Brasil ... 
muchas partidas van rumbo al Ríi 
gro ... hoy de mañana vimos un avi< 
tru liando...

Sabino terminó de ensillar, comí 
cia su cuarto y emergió con el ponch t | 
viejo y brillante clarín que tantas veo w f /
vi lustrar mientras me contaba hist* .i S  /
de “patriadas” .

Subió al caballo y levantó en aL
clarín. I

— ¡Vivan los blancos! -gritó  el nu
Se llevó el clarín a los labios

arrancó unas notas agudas, como un $ \ 
de bronce saludando al sol ardiente.

— ¡A la orden, mi Comandante!* 
dijo al viejo.

—Espero que se acuerde de todoa i 
toques, cabo -d ijo  el viejo.

—Sé tocar todito en mi clarín i  
Comandante. ¡Lo único que no se ta i 
es retirada!

No sé por qué les hizo gracia queja 
supiera tocar algo, pero hubo una carcíi 
da de todos y más gritos de viva.

Uno denlos gauchos revoleó la law 
la alzó hacia el cielo y gritó:

— ¡Aire libre y carne gorda y un 
rín para la carga!

— ¡Vamos! -gritó  el viejo de la barí
— ¡Cuidate,Sabino, y volvé pronl 

—le gritó mi tío.
Sabino hizo caracolear el caballo, 

yándolo en la espuela y aguantándolo 
la rienda.

— ¡Hasta la vuelta! gritó. Alzó el & 
rín en saludo y su caballo arrancó como 
resorte, cubriéndome con una lluvia 
tierra.

Como a través de una bruma, v¡ 
aquel girón del siglo diecinueve alejarse 
galope, en un tremolar de ponchos bla 
eos y yo quedé sentado en el suelo, 11 
rando y llorando.

Nunca supe si fue la tierra lo que r 
hizo llorar.

-o O o -

Esa noche no podía dormirme. O lv jl 
dados habían quedado el arco y las f 
chas y en mi mente se repetían, se entr 
cruzaban y se asociaban las visiones ( 
arroyo seco y de aquel escuadrón al galo
pe, rumbo a lo desconocido. ! [ /

Y todo tenía un sentido de tragedia I 
la chacra estéril, el clarín de Sabino, e 
Comandante, el cauce vacío...

Al final, me venció el sueño. Cuandc - * 
desperté al-otro día y aquel ruido pene 
tró en mi conciencia, salté de la cama y 
miré hacia afuera.

¡ Llovía! Y había estado lloviendo va- ! 
rias horas, a juzgar por el color del campo 
y por los grandes charcos que veía en el 
patio.

Volví a la cama y me acosté de nue
vo. Todas las visiones de la noche se ha
bían ido, lavadas por la lluvia. Ahora, era 
seguro el retomo de Sabino.

Y mis livianos años empezaban a tra
zar nuevas aventuras en el arroyo renaci
do, mientras la lluvia crepitaba en el te
cho de zinc.

El de la propia empresa y el de las importantes firmas que la integran
eso. afiliarse a Previsión es asociarse

mismoAfilíese hoy
seguridad

en servicios fúnebres
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