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El escindalo de UTE ubic6 
nuevamente en primer piano 
la figura de Ulises Pereira Re
verbal, quien esti respondiendo 
ante la justicia por su participa- 
cibn en el turbio asunto. Que- 
da atrSs la epoca de bonanza del 
ex director del ente energetics: 
aquellos tiempos en que disfra- 
zado de "apag6n” se divertia 
en la far£ndula pur.taestena 
Quiz^, de todos modes, esos tiem
pos no queden tan atrds: lo de 
ahora son ecos de aouel pass- 
do rumboso y espectacular, algo 
que da para meditar, sin duda, 
Incluso al propio Pereira ReverbeL 
figura inaugural de "protagonis- 
tas” La foto que hoy publica- 
mos, mientras tanto, constituye 
un documento que quiza la gran 
historia — la uue resume las ac- 
titudes de los grandes hom- 
bres—  no recogerS, pero que a 
la luz de 1os hechos actuates co
bra especial significac'tfm.



cebando 
el
primero

Es general en nuestro pais la conciencia de la crisis.
Es general en nuestro pais la conciencia nacionalista.
Perosin  embargo, desde hace dos decadas el pais se huv.de 
en una crisis inexorable, en el enfrentamiento 
cada uez mas riolento de sus distin tos sectores, y en la perdida 
de nuestra individualidad nacional.
Es que con el capital extranjero ban entrado 
tambien formas culturales ajenas a nuestra cultura.
Para nuestra vergitenza, hoy nuestros hijos 
conocen mas a los heroes del "Far W est" que 
a los heroes de nuestra gesta libertadora.
Es que no basta con la simple conciencia de la crisis 
o de la nacionalidad: se debe profundizar en sus causas, 
eri sus solucicnes, en sus raices historicas.
Sdto asimilaremos el progreso, solo entraremos en el futuro 
sin mengua de nuestra soberahia, si poseemps 
tin profundo conocimiento de nuestra rsalidad, 
nuestras necesidades, la historia que nos gesto con 
nuestra orgullosa conciencia nacional.
Pero para ello es necesario
uno de los fundamentos de la derhocracia:
la correcta information del pueblo.
Esa cafericia quct&nos subsanar.
Aportar information precisa sobt'e la realidad i; sobrc 
las profundas causas que subyacen 
a los simples hechos. -
Eso queremos Ser: un mate amigo, un factor d e  relation, 
de intercambio fecundo entre orientales.
Un aporte para el dialogo de quienes se preocupen 
por nuestros problemas fundamentales.
Que se levante entonces la .memoria de nuestros padre§.
Que florezca tfitonces.ta fortakza y  la dignidad-
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Pacheco, 
Vasconcellos 

y  Charlone
en la mira

E l  senador oficialista Amilcar Vas- 
concellos siempre se las ingeniq 
para estar en el eentro de la tor- 
menta. Mas aun: el mismo svele desen- 

cadenarlas. Esla semana sobrevino la 
primera consecuencia de, tan peligrcsa 
vocacion: se anuncio que el Juez Mili- 
tar de Segundo Turno, coronel Federico 
Sifva, pidio el decafuero del ex ministra 
batflista.

La decision castrense, conlleva el pro- 
pdsito de procesar a Vasconcellos, a 
quien se considera fncurso en el delita 
de ''Ataque a las fuerzas Morales de las 
Fuerzas Armadas", figura que ya mgti- 
vo el arresto, procesamiento y prision do 
Jorge Balile Ibanez.

El pedido de desafuero, de improba
ble concrecidn, replantea, obviamentc, 
la polemica sobre la liberfad de expre-

sion pero va mas add: para muchos im- 
plica el ingreso a una nueva etapa del 
enfrentamiento suscitado, hace ya va
ries meses, entre las Fuerzas Armadas 
y ciertos grupos politicos.

El propio Vasconcellos protagonizo las 
primeras espectacdares instancies de 
ese pleito, cuando formulo graves acu- 
saciones contra los militares en medio 
del proceso registrado en torno a la in- 
vestigacion de ilicitos economicos, inicia- 
da en el mes de aaosto de 1972.

Otro ex ministro batllista, Cesar Char- 
lone, saltd tambien a la primera plana 
de los diarios cuando se informo que se 
ra inaagado por la justicia civil en rela- 
cidn al escandalo de UTE, en el cual, se 
gun aocumentos incospechables, esla di- 
rectamente implicado. En su ealidad de 
integrante del staff de Pacheco Areco 
tuvo active pdrticipacion en los hechos 
investigados por el Parlamento y ahora 
tendrd que responder ante la justicia.

El propio Jorge Pacheco Areco integra 
la lista de indagados: un exhorto envia-

do a Madrid por el juez Maraboto trata 
de establecer sus responsabilidades en 
el mismo asunto, en el que mucho tiene 
que ver otro Pacheco: Melchor, primo 
del ex presidente, quien ya respondid a 
la requisitoria.

La triple ofensiva, dssencadenada 
desde medios militares y judiciales con
tra algunos de las mas relevantes figu- 
ras del oficialismo (a la lista se aqrega 
Pereira Reverbel, tambien indagado) pro- 
movio esta semana encrespamientos va- 
rios a nivel del coloradismo gobernante, 
un rector ya duramente golpeado por el 
escandalo de la Junta Departamental, el 
procesamiento de Cabrera Giordano y 
la destitucion del embajador Glauco Se
govia.

Tal extremo alcanzo ya una primera 
consecuencia: e| grupo de Segovia se ha 
pulveyizado, al tiempo que se anuncia 
que en la Uni6n Nacional Reeleccionista 
y en el vasconcellicmo ya hay quienes 
piensen en buscor nuevos refugioc, misn- 
lra-» arden las borbas de sus vccinos.
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el
p u e b lo

d e l

“SUTIEN” 

y  d e l

C OMO, en Montevideo, co
mo en todes las pobla- 
ciones del pais, tambien en Pay- 

sandu hay marginados, horn- 
bres y mujeres sin trabajo esta- 
ble, que viven de changas o de 
sueldos que apenas alcanzan 
para vivir, "para ir tirando, co- 
m'endc sclteado, pero comien- 
do a I fin".

Cada creciente del n'o Uru
guay, casi todos los anos, y en 
197S hasta cinco veces, reitera 
el episodio de los evacuados, de 
algunos cientos de personas que 
pierden sus pocos enseres. En 
}ulio y'agosto de 1972 el tur- 
bulento rio respeto las modes- 
tas viviendas, pero recien en 
ese momento el intendente Ga- 
rrasino descubrio que estaban 
en una zona insalubre, que de- 
bian ser destruidas.

“El problems de los evacuados ya se 
solucionc” anuncio ooco antes tie fin de 

ano por el canal tie la televisors local el 
cuesiionado intendente tie Paysandti, Arq.

Oscar M. Garrasino (t» . A partir tie ese 
memento la mayor parte de la poblacftn dio 

la espakla al problema y si machos creyeron 
sineeramente en las palabras del jerarca 
comunal otros prefirieror, eon eanaaeftcia 
culpable, hacer de cuenta que to tiicbo 

por Garrasino era asf, nemds.

LA MANIOBRA 
PREELECTORAL

De las changas, de la pesea, 
y alguno de su trabajo comO 
funcionario publico, vivian los 
componentes de las 123 fami- 
lias que levantaron sus ranchi- 
tos en la orilla del rip. A esas 
tierras de nadie, tierras fiscales, 
el propio Garrasino permitid 
que muchos fueran a instalar- 
se, que . trasladaran chapas y 
materia les. Pero eso ocurrio en 
1971, ano de elecciones y ct>o«- 
do (como los hechos demostra- 
ron crl ganar por apenas crento 
y pico sobre el candidate mas 
prbximo) cada veto posihie bar 
bia que conquistarlo a cualquier 
costo.

E L M O
IN C O N T R O L A D O

En julio de 1972 comenzo a 
subir el nivel del rio. Garrasino 
trato de ubicar a los evacuados 
en locales de la Rural de Pay- 
sandu. No pudo; en ese mo
mento estaba en conflicto con 
los productores por el pago de 
las tcsas municipales. En vago- 
nes de AFE tampoco fue posi- 
ble. La unica solucion surgio en 
conversaciones con los propieta- 
rios del Molino Gramon enton- 
ces inactivo.

Una vieja construccion en es- 
tado casi ruinoso y, obviamen- 
te, sin comodidades fue el alo- 
jamiento para los 329 hombres, 
mujeres y ninos que componian 
las 123 familias. "ProvisOria- 
mente'' se levantaron unas se- 
paraciones creando especie de 
boxes como los de las caballe- 
rizas. Alii, estuvieron hasta di- 
ciembre la mayorfa de los 
"inundados". Otros pasaron a la 
que la imcginacibn popular ha 
dado en llamar "gusanos", es



decir, viviendas con techo aca- 
nalado y curvo, de fibrocemen- 
to.

Pero, mientras Garrasino se- 
guia hablando de su plan de 
vivienda para damnificados 
(con 11 mi Slones de pesos apor-' 
tados por DINAVI) directivos del 
Molino Gramon, que especula- 
ban con su reapertura, solicita- 
ron que el galpon quedara li
bre.

LOS BOXES POR 
CHOZAS

Pero las viviendas de mate
rial no estaban prontas (faltq 
bastante todavia para que s  ̂
hagcn realidad) y el intenden- 
te, sin lotear un predio que la 
Junta Departamental le autori- 
26 a comprar, levanto 36 sucu- 
chos y otros 12, alejados a 100 
metros. En el momento en que 
anunciabc la solucion del pro- 
blema, los damnificados fuer'on 
practicamente arrojados alii, en 
medio del silencio o la compli- 
cidad de quienes, sabiendo cual 
erq la realidad, lo permitieron.

LA DOLOROSA 
REALIDAD

Hay que caminar varias cua- 
dras desde la avenida Rold6n 
Hasta IJegar a una loma desde 
la que save unicamente la torre 
de un molino.

Alii estan tos treinta y seis 
ranchitos de tres por tres, ali- 
necdos en tres filas de doce, a I 
fondo, muy al fondo, cinco letri- 
nas y por todos lados el barro 
y ropa puesta al sol para secar.

Obdu!io'(44 anos, albanil, vi
ve de changat) es flaco, enjuto 
y tiene tres gurises y dos hijas 
mujeres a las que tuvo que de
jar en otro lado: "iQue vamos 
a hacer en wvierno? Esto (y se- 
nala el rancho con costaneras 
de eucaliptus y rendijas de has
ta cinco centimetros entre eljas) 
r.o tiene piso, nc tiene nada. El 
agua se colaba ayer por todos 
lados".

Y mientras arma un cigarri- 
llo desgrana, ya en confianza, 
"y no sabe lo que era e! Gra
mon. Suciedad por todos lados, 
habia uncs banes... Asli hac;a- 
mos reuniones para discutir, pe
ro la mifad no iban... despues 
empezaron a llevar a algunas 
families para los "gusanos", 
echo o diez a otros ranchos y a 
nosotros r.os trajeron para aca 
en diciembre".

"Yo hacia como siete anos 
que vivia en la orilla del rio. 
Trabajcba como albanil en em- 
presas constructors, despues 
me tire por mi cuenta. En julio 
• I  rio se puso bravo y empeza- 
ron a sacar a la gente; yo fui
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unc de los ultimos... de ohi nos 
llevaron a( canton, Yo tenia unc 
casita de material pero no nos 
dejaron sacar nada, ni puertas 
ni ladrillos, nada..."

—^Hablaron con Garrasino?
—"Garrasino paso una vez 

per acd y cuando la gente se 
d'o cuenta, trato de atajcirlo, pe
ro fue mas vivo y se les escapo. 
Solo una vez la vimos y fue en 
el canton, cuando dijo que tenia 
la plata para levantar las casas. 
Despues nur.ca dio audiencia pc 
se a todcs las veces que se le 
pidio".

—En la Intendencia me dije- 
ron, hoy de manana, que un 
medico municipal recorria el ba
rrio una vez por semana...

—''Medico no he visto ningu- 
no desde que estoy aqui. Si al- 
guien se enferma hay que atra- 
vesar todas esas cuadras que 
usted hizo hasta encontrar un 
telefono v llamar al Hospital. En 
el canton durante quince dias 
nos dieron comida, despues ds- 
jaren de hacerlo; hasta ahora 
solo traen lethe en polvo, de la 
"alianza para el progreso".

—''Lo que quiero es que se 
adjudiquen de una vez por to
das los fates para poder levan
tar una casita, si es que demo- 
ran tanto las de la Intenden
cia".

En la ultima de esa misma 
hilera, vive Rodolfo (45 anos, 
canilla) con su esposa y cuatrQ 
hijas; trabaja repartiendo dia- 
i-ios desde hace 18 anos, "hacia 
un afio que estabamos vivien- 
do en la orilla... los al^uileres 
nos llevaron alia, ya no se po
dia vivir".

—"No me dejeron tocar nada 
da las cosas que yo tenia... fi- 
jese que la casita era de mate
rial. Me parece que no es nada
correcto... nesetros viviamos en 
una casa que no se llovia, con 
piso de material", piensa un 
momento, como si venciera di- 
ficultades para expresarse y fi- 
naliza "creo que hay que pe- 
Icarlo, que hay que ir para ade? 
lante". \

“EL BARRIO 
DEL CALZON”

Mientras nos siguen algunas 
criaturas, otros esperan a la 
puerta de su vivienda a que nos 
acerquemos. Una muchachita, 
que apenas parece adolescente, 
se mantiene timidamente aleja- 
da. Se trata de Erminda (21 
anos, empleada domestica): vi
ve sola, en uno de los sucuchos, 
con su hijita de dos anos. Sos- 
laya cualquier intento mio por 
saber la razon de que este sola 
y con sencilla dignldad cuenta 
que "vivia en ur.a casita de ma
terial, de las que habia mu-
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chas alia, pero acd se llueve; 
esto es pior qu'el canton, Ano- 
che, nomas, con el temporal se 
me vo!o el techc y tuve que mu> 
darme a otra pieza".

—Uno de sus vecinos dice que

Soledcd ynm ena:

viejornohno Gramon: no sirvio ni como refuqio

nunca vio al medico...
—"Sin si... es cierto, nunca vi

no... yo tengo a m'hijita co.i co- 
liti y ia tengo que llevar ai hos
pital para que I'atiendan. Y la 
visitadora social tampoco viens 
nunca; pide nolicias de ic que 
ocurre per acd". .■

La conversacion se va hacien- 
do mas libre e intervienen otros 
vecinos; en medio de varias vo
ce- simultaneas se oye a Er
minda, "el barrio del calzon es 
este", "que disparate", prorrUm; 
pe otra voz, "si, si, el barrio del 
calzon es este, el otro de alld 
(y senala con sv mdno a otras 
doce piezas similares a estas, 
ubicadas a cien metros) es el 
sutien, porque estdn mds arri
ba".

Recuerdo e! converiio de la 
Intendencia con DINAVI sobre 
la base de que la mono de obra 
seria de los propios evacuados: 
—idecime Erminda y si vos es
tas sola, quien te va a hacer la 
casa?

—"Si yo tengo que levantar la 
casa, lo hago. Si lo que quiero 
es hacerme un rancho en cuan- 
to sepa cual es mi lote". La 
energica decisi6n que puso en 
sus palabras no dejo ninguna 
duda de que Erminda, con sus 
21 anos, es capaz de hacerlo.
. Otra, en ia que la curiosidad 

fue mas fuerte que la timidez, 
era Evarista Alcira, la mujer del 
cartero. Los dos viven con su hi- 
jo de 18 anos y todas las ma
nanas, may temprano, Olave, 
su marido, se va hacia la ciu; 
dad; cuando no tiene para el 
omnibus, hace a pie los seis qui- 
lometros de ida y los otros de 
la vuelta, tras e! reparto de la 
correspondencia. ''7.000 o 8.000 
pesos podriamos pagar de al- 
quiler", dice, con el aire de una 
persona que conocio tiempos 
mejores y no se resigna a su 
condicion actual. ''Aqui no se 
puede vivir, a mi me da mucho 
miedo, fijese que a fines de di- 
ciembre un rayo mato a una 
mujer. Ademas, hace como dos 
o tres dias que no viene el del 
ague y esa que se saca de alia 
(senala hacia el molino, sin tan- 
que, eso si) no se puede ni to- 
mar. La gente acd no aguanta, 
algunos ya se han ido por ahi 
otros a casas de familiares. Pen- 
sar que teniamos una pieza que 
no se llovia..."

ELSARGENT0
CESPEDES

Tiene 80 anos, se llama An-



dres Gilberto Cespedes y dice 
haber llegado a sargento en el 
Batallon Florida. Relata presun- 

|  tas hazanas guerreras en el Bra-
I sil, donde "soldadeo" y |os ve-
[ c'inos lo miran como si desva-

riara. Esta al frente de su ran
cho, rodeado de sacos y pan
to tones puestos a I sol para se- 
car: "se me empaparon todos, 
ayer en medio de los chaparro- 
nes".

Cespedes habla mientras da 
de comer a sus dos perros ("son- 
muy arteros, uno es ingles y se 
llama King y el otro es aleman") 
y despues me senala los retre- 
tes, "mire si la g.ente puede ir 
hasta alii en una noche como 
la de ayer... es capaz de cagar- 
se a golpes antes de Megar..." 

1 "Nos pusieron un molino, pero
no hay tanque, asi que cyando 
n& sopla viento qoe lo mueva, 

f aigon vecino valiente se trepa 
por los fierros y lo hace mar- 
char".

Saco unas fotos de los. perros 
de Cespedes; para que: ense- 
guida se me pega una gurisita 

, de unos 10 anos, "imc saca una

I
fcto de la perra...?" insiste te- 
nazmente. Se oye una voz de 
adentro de uno de los ranchos, 
"si, que le saque y abajo le po
ns La senorita..."

Oscar Gonzalez (42 anos, 
cantor ambulante) estaba ayu- 
dando a su hermano Luis Ma
ria Rodriguez (de 38, botellero) 
a cubrir las hendijas, entre ta- 
blon y tablon, con barro. ' Es 
claro, viviendo aca se me corta 
todo, porque a la hora que ter- 
mino de cantor no puedo ve- 
nirme commando".

Saca un album de fotos, "Ud. 
tiene que conocerlo es Luis Al
berto Vidiella, el bandoneonis- 
ta. Cante con el varias veees. 
No soy inundado pero estoy 
acompanando a mi hermano 
que, cucndo estaba acantona- 
do, sufrio un ataque de presidn 
v desdt. entonces no puede sa- 
lir a trabajar".

El Oltimo de los vecinos es 
el que mejor me sintetiza: "Mi
re, csqui son muy poccs los que 
'tienen trabajo estable; la mayor 
parte vive de changas y para 
poder hacerlas tiene que ir has
ta Paysandu. Estamos a seis qui- 
lometros y no todos pueden ir 
hasta alii todos los dias. Nos 
tienen sin ague, sin luz, sin na- 
da cerca donde abastecernos. 
Puede que afgun dia nos loteen 
los terrenos y a lo mejor puede 
ser que tengamos la casa. Pe
ro de qu6 vamos a vivir no 
tenemos la menor idea..."

“SIN SECRETARIOS 
Nl AC0MQD0S”

En muchas paredes de la ciu-

dad queda la propaganda elec
toral, "Vote a Fulano, no habra 
secretaries r.i acomodos". Cuan
do llego a la Intendencia me 
entero que Garrasino esta con 
licencia; lo sustituye el tambien 
arquitecto Belvisi. Trato de lie- 
gar a el; pero no, me informan 
que me atendera alguno de sus 
secretarios. Entonces comprendo 
algunas cosas. Finalmente tengo 
frente a mi a Hector Pesceito, 
secretario del Intendente, y a 
Heriberto Cieccola secretario de 
Relaciones Publica: de la IMP, 
y presidente de la comision de 
viviendas para i n u n d a d o s  
("ponga qye es honoraria").

—"A la Intendencia los eva- 
cuados le cuestan millones de 
pesos. Hay la mejor buena vo- 
luntad y el propio Garrasino 
queria atenderlos personalmen- 
te. Finalmente, se consiguio !a 
autorizacibn para comprar ese 
predio donde se levantaron ran
chos provisorios para aislar de 
un fcco infeccioso (?) a esas fa- 
mifias. Pero la comision resol- 
vio dories por adjudication las 
viviendas que se construiran en 
el barrio Norte. Con una parte 
confribuira la DINAVI, con el-85 
por ciento la Intendencia, y la 
man6 de obra (21 horas senia- 
nales) deben aportarla loj pro- 
pios evacuados. £1 aporte mu
nicipal consiste en direccion tec- 
nica, obreros especializados, 
material de obra".

Todo parece demasiado per- 
fecto para ser cierto, y entonces 
pregunto algunas cosas. "Bue
no, en principio tienen razon. 
Por ejemplo, el tanque de agua 
esta pedido pero no entregado, 
se trata de llevarsela en camion 
cisterna". Si, ipero que pasa 
con las viviendas? "Las vivien
das circulares se hicieron con 
material prestado per la DINA
VI; finalmente se resolvio eom- 
prario para los cosos de emer- 
gencia".

Todo muy lindo, pero esas vi- 
viendas solo albergan a una 
parte, la otra sigue en los ba
rrios "del calzon y del sutien".

—"Ademas se les reparte le- 
che en polvo, arccias a las do- 
nacicnes de Caritas Intemacio-
nal (si, el mismo organismo cu- 
ya campana financiera de 1971 
esttvo apoyada por la JUP) y 
por el Institute Artigas" (finan- 
ciado por la "Alianza para, el 
Progreso"),

Con tono untuoso, uno de mis 
interlocutores, fi.naliza "a fin 
de ano el Intendente lleva pan 
dulce y juquetes hecho: en los 
talleres... porque deles comida, 
asistencia medico y la gente n© 
se olvida. Usted es el dueno". □



DESDE QUE LA ULTIMA CRISIS POLITICO-MILITAR ClILMINO CON UN NOTO- 
RIO INCREMENTO DE LA INFLUENCE CASTRENSE SOBRE LAS DECISIONES GU- 
BERNAMENTALES, TODOS LOS URUGUAYOS SE VIENEN PLANTEANDO LA MiSMA 
PREGUNTA: ;QUE QUIEREN LOS MILITARES?. DEBE ADMITIRSE QUE LOS ANALIS- 
TAS LOCALES NO HAN DADO RESPUESTAS ADECUADAS A ESA INTERROGANTE. 
TODAS LAS INTERPRETACIONES ACUNADAS HASTA HOY INCIJRREN EN VICIOS VA- 
RIOS: SUBJETIVISMO, SUPERFICIALIDAD, PLANTEO DE FALSAS OPOSICIONES, Ll- 
GEREZA. MATE AMARGO, EMPENADA EN OFRECER A SUS LECTORES NO SOLO IN- 
FORMACION CORRECTA SOBRE LA REALIDAD SINO TAMBIEN ELEMENTOS PARA 
INTERPRETARLA, ENCARGO A UN EQUIPO DE TECNICOS UNIVERSITARIOS UN 
ANALISIS MINUCIOSO DE LOS OBJETIVOS ECONOMICOS DE LAS FUERZAS ARMA
DAS DADOS A CONOCER POR LOS ALTOS MANDOS EN OPORTUNIDAD DE LOS 
HECHOS QUE CULMINARON CON LA CRFACION DEL CONASE. ESE ESTUDIQ DE- 
SENTRANA LAS PAUTAS ES&NCIALES DEL PROGRAMA CASTRENSE, DESMENUZA 
CON CRITERIO CIENTIFICO SUS PROPUESTAS DE CAMBIO E INDAGA EN PROFUN- 
DIDAD SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE EN EL CORTO Y EL LARGO PLAZO ACA- 
RREARIA SU APLICACION. EN DEFINITIVA, CONSTITUYE UNA RESPUESTA PRECI- 
SA A LA PREGUNTA QUE HOY POR HOY SF. FORMULAN TODOS LOS URUGUAYOS 
EN CUANTO SOMETELAS DEFINICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LOS MI
LITARES A UNA PROLIJA, AUTORIZADA, Y METOD1CA EVALUACION. TAL EXTREMO 
AGREGA A LAS EXCELENCTAS DEL INFORME QUE VA A LEERSE UN MERITO ADI- 
CIONAL: ESTA REAUZADO POR EXPERTOS EN LAS MATERIAS Y TEMAS ENFOCA- 
DOS POR LOS MANDOS CASTRENSES EN SUS DECLARACIONES Y PROPUESTAS, 
VIRTUD ESTA GENERALMENTE AUSENTE EN LA MAYOR IA DE LOS COMENTARIOS 
DEDICADOS AL TEMA POR OTROS ORGANOS PERIODISTICOS, PARTI DOS, OBSER- 
VADORES E, INCLUSO, POR CIERTOS PROTAGONISTAS DE LOS ULTIMOS SUCE- 
SOS. REALIZADO POR AVEZADOS ECONOMISTAS ES, POR LO TANTO, EL PRIMERO 
DE ESTA INDOLE QUE PUBLICA LA FRENSA NACIONAL.
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QUIEREN
i .  LOS OBJETIVOS DE CORTO PLAZO,

Consideramos en primer lugar ague- 
Ijos objetivos que de acuerdo a Ips cri- 
terios economicos mgs aceptados Tor- 
man parte de La politico de corto plazo, 
por considerarse viables en periodos me- 
nores de un ano.

MILITARES?
Entre los principals se encuentran Iq, 

aceptacion de una inflacion.controlada, 
adoptando medidas que aseguren man- 
tener la posicion rejativa de los distin- 
tos grupos en la distribucion del ingre- 
so, asi coma el apoyo creditieio a pe- 
quenos y medianos empresarios. .

En funcion de estos objetivos seria po- 
sible que las decisiones del Poder Eje- 
cutivo repercutieran en un incremento. 
del salario real que oumentara la de- 
manda interna. A su vez permitiria un 
mayor nivel de actividad productiva, de 
la que podrian participar los pequenos 
y medianos productores si disponen de 
apoyo creditieio. El nivel de ocupacion 
aumentaria ligeramente y mejoraria el 
nivel de ingresos de los trabajadores y> 
los empresarios medianos y pequenos.

Las condiciones economicas generates 
serian fav'orables para el desarrollo de 
este proceso, principalmente por dos fac- 
tores:

a .) el gran descenso del salario real 
a lo largo del ano 1972, y el paralelo, 
incremento de los niveles de ganancias, 
permitiria que un aumento del primero. 
no afectara esencialmente a! segundo y; 
en cambio lo hiciera volver al nivel nor
mal. «b rov

LOS
b .) las buenas perspectives de las 

exportaciones permitirian acceder a un 
buen nivel de importaciones y al pago, 
de una parte de los vencimienlos de la 
deuda externa. La actividad productiva 
no se distorsionaria por insuficiencia de 
insumos importados, y el aumento de 
los ingresos del Estado provenrentes deL 
comercio exterior le permitiria generar 
un nuevo aumento en la demanda in
terna, como comprador o a traves de 
aumentos de remuneracrones de sus fun- 
cionarios.

El alto grado de intervencidn del Po
der Ejecutivo sobre la fijacion de pre- 
cios le permite que en el corto plazo, y 
por lo menos transitoriamente, regule el 
ritmo del proceso inflacionario y sus 
efectos sobre los ingresos de los distin- 
tos sectores sociales.

Una decisidn incrementando los sala
ries en un porcentaje superior al del au
mento del nivel general de precios pro- 
duciria un incremento del salario real, 
y por lo tanto, una mayor capacidad de 
compra de los trabajadores y sus fa- 
milias.

La mayor demanda se volcaria sobre 
bienes de primera necesidad (alimenfos, 
vestimenta) y permitiria un mayor nivef 
de produccidn y de ventas en los secto
res agropecuarios e industriales produc
tores de estos bienes.

Los. pequenos y medianos empresa
rios, hormalmente limitados en su nivel 
de produccidn por la maanitud de su 
capital, podrian incrementar la misma y 
canalizar una parte de la mayor deman
da, si disponen de creditos para oumen- 
tar su capital de giro (compras de ma
teria prima, pago de salarios).

Por ultimo, este efecto inicial se ex- •



pande a toda la economic* provoisoYcto 
efectos complementarics aenque d&rwe- 
nor magnitud, en los niveles de ventas, 
produccion y ocupacion.

Se puede concluir por lo tan to que 
los obietivos formulados son viables en 
el corto plazo, tanto por su compatibili- 
dad interna como por lo accesible de su 
instrumentacibn. Se inscriben en un con- 
texto econdmico favorable, y no estan 
limjtqdas par condiciones politieas.

Sin embargo, el desarrollo fluido de 
este proceso regueriria objetiyOs adicio- 
naies en materia cambiaria y bancaria, 
dado que los objetivos e instrumentos 
preexistentes que procesabap el merca-

2. LOS OtJiTlVOS DE MEDIANS Y 
LARGO PLAZO

Dentro de estos interesan pattrcular- 
mente los vinculados a! desarrollo eeo- 
nomico, que requieren un tiempo ma
yor para su concrecion, dado que afec- 
tan en forma profunda las principals 
caracteristicas del proceso economico. Los 
objetivos definidos hacen referenda al 
desarrollo del agro, la industria, la ener- 
gia y los trancportes. Los mayores ni
veles de produccion se combinartan con 
una mayor demanda provenience de un 
mayor nivel de exportaciones, y por el 
aumento de la demanda interna. Este til-

#  Orta modiftcercidn en. los ofefetSyb* 
progrcrmbticos imctofec,- « .b * ‘

d) la disolucion del PerbqpSWo sb 
guiendo alguno de lee procedjpientosg j 
posibies. . ■ ■ ’

Creadas las condiciones politicos nece- 
scrias para el cumplimiento de los objs- 
tivos, y en la hipdtesis de que estos no 
se hubieran modifrcado, quedaria pen- 
diente el problema de la financiacion de 
las inversiones. Si bien en los documen
ted dados a publrcidad no existen pro- 
nunciamientos expresos sobre el punto, 
cabe considerar soluciones alternatives 
al problema, que fueran compatibles 
con el conjunto de objetivos definidos.

CRIbll
■ m

CHIAPPE POSE PEREZ

do cambiario unicoy el tipo de cambio 
libre, serian incompatibles con el con- 
junto de nuevos objetivos.

Un alto grado de libertad cambiariq 
permite a los propietarios de moneda 
extranjera o de bienes cuyo precio estb 
vinculado a esta por ser producto; im- 
portados o de exportacion, modificar a 
su favor la distribucion del ingreso me- 
diante actividades especulativas> dado 
que los precios de estos bienes se modi- 
fican permanentemente con bs variacio- 
nes del tipo de cambio. Los dembs pre
cios se van ajustando mbs lentamente, 
pero en el proceso todos los empresa- 
fios descargan este efecto sobre !os pre
cios de los bienes que producen o ven
ders, y son principalmente los sectores 
que perciben ingresos relativamente mas 
rigidos (obreras, empleados, pasivos) los 
que ven disminuir su partidpacibn en 
la distribucidn.

La actividad de los bancos se torna 
particutarmente important financianda 
indirectamente cOmpras de moneda ex
tra njera a fa afumulacidn de exfctencias, 
o participando directamente en las ac
tividades especubtivas. .

Por lo tanto si bs objetivos refereu- 
tes of proceso bfbebnario y b  distri
bucidn def ingreso se fnstrumentan con 
medidas en ei campo cambiario y ban- 
corto, se desarrotioria un proceso en el 
qwO podrfon aumentar los niveles de ocu
pacion y de ingresos de los sectores ma- 
yoritarios de b  pobbeidn. En el caso 
contrario estos efectos serian anubdo* 
total o parcialmente.

La infbeibn controlada se transforma- 
rfa rdpidamente en explosive, y el ni
val de ingresos de los sectores menos 
fcworecidos se deteriorarb rdpidamente, 
voMendo inoicanrabies los objetivos 

’ ,omi-

tipio resultaria de una distribucion que 
aumente el ingreso de los sectores me
nos favorecidos, aunque sin hacer peli- 
grar-la produccion, lo que implicdria 
aumentar los ingresos de trabajidpres y 
pasivos sin provocar una reduccidn muy 
grande de los niveles de ganancia.

Como parte de este proceso se resol- 
verian otros dos problemas: a) el proble
ma ocupacional, media nte la creacidn 
de nuevas fuentes de trabajo,- b) el prp- 
blema infbeionario, cuya solucidn defi
nitive se considera posibfe a media no 
y largo pbzo, y ligoda a fenomenos es- 
tructurales.

Cdmo se puede. observar, los objeti- 
yos expuestos cubren la mayor parte de 
los principales componentes de un pro- 
ceso de desarrollo. Al mismo tiempo, a 
traybs del orden en que los presentamos 
se tratd cjje poner de manifiesto el alto 
grado de cOrnpotibilidad e interdppen- 
deneb de los mismos.

la  discusidn acerca de su viabilidad lq 
podrbmos centrar en dos problemas que 
consideramos principales, y sobre fas cua- 
les no existe una definicibn express: las 
condiciones politicos necesarias y la fi- 
nancidcidn de las inversiones.

En el primer aspecto la necesidad de 
decisiones parbmentarias en und situa- 
cidn en aue la  coaficidn mayoritaria due 
respclda ol poder ejecutive, no conipar- 
te los objetivos senabdos, segun se des- 
prende de sus programed preetectorales 
y de sus decisiones anteriores, ser6 una 
fuente de futwras tensiones.

Estos situadones podrian resofverse 
dentro de bs sigwientes cdternativasi

a) un cambio de orientoebp en la 
coalicibn porlamentaria mayoritaria;

b) una reestrueturacibn de te base
parfamentaria de apoyo o  bs initiati
ve* del PEj .

En otros terminos, el contexto de obje
tivos, limita las alternatives de eleccion 
a aquellas que no impliquen entrar en 
contradiccion con los mismos.

3. EL PROBLEMA DE LA INVERSION
Proponerse impulsar un desarrollo econo
mico que implique el crecimiento de b  
produccion y de b  ocupacion, asi como 
mejorar la situacion de los sectores me
nos favorecidos, significa pbntearse una 
transformacion profunda de la situacion 
actual, que se earacteriza por los rasgos 
opuestos: estancamiento, desocupacion y 
empobrecimiento de la mayor parte de 
la poblacion.

La tarea requerird un exbaustivo ana- 
lisis de los factores sociales, economicas 
y politicos que determinan la situacion 
actual y que por lo tanto es necesario 
transformer. Sin plantearnos el proble
ma en toda su complejidad, nos limfto- 
remos a examinar lo que consideramos 
la clave del proceso de desarrollo: b  
inversion.

Invertir significa aumentar la capaci- 
dad de produccibn, y es, par lo tanto, b  
condicion necesaria de todo proceso cfe- 
desarroflo econdmico. El ritmo del mis- 
mo dependerb de la magnitud y de! des- 
rino de las inversiones. Los recursos nece- 
sarios pueden provenir de aportes inter- 
nos o extemos al pais, o de una corts- 
binacion de ambos.

La reoiizgcibn de inversiones median- 
te aportes externos puede adop/ar 2 for
mas: la inversibn directa o los presta- 
mots. .

La inversibn extranjera directa con- , 
siste en la instobetbn o compra de em- J 

jsresas por parte de capitales del exte- j  
rfor o multinadonafes. Esta forma rerta f  
notoriamente contradictoria con varios ■ 
cteta* ofejfrtvas prapuestos, como d  com-



batir o los monopolies, aumentar el con- 
.trol del estado sobre los medios de pro 
duccion y modificar la distribution del 
ingreso. Con un enfoque mas amplio, se 
podr/a considerar descartable esta for
ma, dado que un proceso de desarrollo 
basado en inversiones extranjeras ne- 
garia la soberania nacional.

La posibilidad de incrementar las in
versiones a traves de prestamos oxter- 
nos se.admite expresamente en los ob- 
jetivos iniciaies, al proponer como uni- 
co caso posible de incremeiito de la deu- 
da externa la financiacion de inversio
nes productivas. La utilizacion de este 
instrumento tendria como limitation las 
practica: financieras internacipnales, que 
solo excepcionalmente induyen proper 
cionar fondos destinados a inversiones 
productivas que pudieran competir en el 
mercado mundial con las exportaciones 
de paises capitalistas altamente desa- 
rrollados o. de empresas multinacionales.

En definitive, no seria posible resol
ver el problema de las inversiones, on 
forma coherente con el con junto de ob 
jetivos, basandose en los recursos exter- 
nos. En el contexto dado de objetivos, 
ertos recursos podrian tener un papel se
ct, ndario, sin llegar a constituir una pie* 
za fundamental en el motor del proca- 
so de desarrollo.

En cuanto a los recursos internos dis- 
ponibles, su magnitud surge de la dife- 
rencia entre lo que se produce y lo que 
se consume. Sus actuates propietarios los 
utilizan principalmente en actividades 
improductivas vinculadas al comercio y 
la especulacion, o los transforman en 
moneda extranjera que se deposito en 
el exterior, generando la llamada fuga 
de capitales. La reorientacion de es*os

recursos hacia fines productivos, se po- 
dria intentar mediante la modification 
de la conducta economica de sus pro
pietarios, o por la transferencia de la 
propiedad de los mismos.

La primera posibilidad admitiria a su 
vez dos formas de instrumentation:

a) el aumento de la rentabilidad do 
la inversion productiva, con medidas de 
dirtinto tipo; esta forma, sin embargo, no 
es. compatible con el objetivo que alude 
a la distribution del ingreso, ya que sig
n ificant aumentar aun mas la partici
pation de los sectores mas favorecidos.

b) mediante disposiciones que esta- 
blecieran la obligatoriedad de reinvertir 
productivamente un alto pOrcentajo de 
las gcnqncias,- esta forma exigirio una 
costosa y compleja organization fisca- 
lizadora, y se veria permanentemente 
trabada por la espesa red de artimanas 
juri'dico-contables desarrolloda univer- 
salmente.

La reorientacion de los recursos en 
manos de sus actuates propietarios no 
podria, por lo tanto, constituir una solu- 
cion de caracter general.

Sera necesario transferir 1a adminis
tration de esos recursos a sectores so- 
ciales e instituciones que los puedan 
utiiizar con eficiencia, y en funcion de 
la: necesidades del desarrollo del pais. 
Ccndiciones estas que requieren una am- 
plia intervention estatai y la participa- 
cton de tes trofeojoeferes en las dectsic- 
nes, que no podra prescindir del aport%, 
dentifico y tecnico de la Universidad.

Del conjunto de opciones planteadas, 
esta ultima es la unica que podria cons
tituir el impulso central de un proqeso 
de desarrollo economico, compatible con 
el conjunto de objetivos. Solamente.so
bre esta base se podrian integrar con

caracter secundario y complementary Icis 
otras soluciones posibles al problema de 
la inversion, como les reinversiones obli- 
gatorias, los prestamos externo? y aun 
la inversion directa extranjera con con
trol estatai en algun caso excepcic.ial.

4. LAS TENSIONES SUBYACENTES
Los objetivos analizedos no llevan no-, 

cesariamente a un unico resultado posi- 
ble, dado que exirten distintas alterna
tives de instrumentacion con repercusio- 
nes divergentes sobre el proceso econo
mico y social.

Como se ha visto anteriormente, los 
objetivos de cOrto plazo, complementa- 
dos por olgunas medidas en las areas 
bancaria y cambiaria, podrian generar 
mejores niveles de ocupacion y de in- 
gresos para amplios sectores de lo po- 
blacion, y una consecuente distensidn so
cial.

A mediano plazo, el mantenimiento 
de una politico con esta: caracteristicas, 
generaria tensiones con el FMI y los 
acreedores extranjeros, tradicionalmente 
enemigos de este tipo de planteo.

A lo que se agregarian las tensiones 
generadas por la instrumentacion elegi- 
da para los objetivos de desarrollo eco
nomico. la resolucion de la financiacion 
de la inversion mediante una modifica- 
cion en la propiedad de los recursos dis- 
ponibles, generaria tensiones sociales por 
la resistencia de sus actuates propieta
rios, y tensiones politicos debidas a que 
la coalicion parlamentaria mayoritaria, 
es definid*amente libre empresista.

las otras alternatives que obligarian 
a abandonar los objetivos en materia do- 
ocupacion y distribocion del ingreso, qe- 
nerarian tensiones por la resistencia d<t 
lbs trabojodores.

US HPICTAIKAS CASIIUSES
Los miikares que integren los direc

tories de entes autonomos investiran la 
rep resen tac ion oficial de {as Fucjrzas 
Armadas, confirmo esta -semana una 
fuentc castrensc.

Tal extremo adquiere especial sig- 
nificado a la luz de los ultimos aconte- 
cimientos: en efecto, por esa via se con- 
solidara la influencia de los medios cas- 
trenses en la politica economica y so- 
oiftldel gobierno.

Queda claro que los oficiales que 
accedan a los entes promoveran planes 
cstrechamente vinculados a los objeti
vos de corto y mediano plazo fijados 
por los altos mandos en sus ultimas de- 
claraciones.

Esos objetivos estan siendo consi- 
derados en el COSEN A en cl marco 
de realizaciones que abarca nlgunos de 
los problemas claves del pais en mate
ria productiva. agraria,- y energeticn.

Obviamente, las grandes lineas que 
fije el COSENA tendran que ser rc- 
flejadas por los organismos estatales 
correspondientes y esto permite dedu- 
cir que UTE, ANCAP. SOYP y otros 
entes de similar importancia entran den- 
tro de los planes inmediatos trazados 
por los medios castrenses.

No se descarta la posibilidad de que 
otros ambitos atraigan la atencion da 
la Junta de Comandantes y del propia 
COSENA.

En este campo resulta por demas 
significativa la serie de noticias dndas 
a conocer en la ultima semana sobre las 
preocupaciones de gobernantes y mili- 
tares sobre el problema agrario, noti
cias que incluyeron declnraciones del 
propio Benito Mederos, Ministro de 
Ganaderia y Agricultura.

Algunas versiones. sin confirmation, 
indicaban que el Institute de Coloni-

zacion —centro potendal de una even
tual redistribucion de gran parte de la 
tierra uruguaya— podria tambien aso‘- 
ciarse a las expeetativas castrenses.

Sea como sea, los entes menciona- 
dos y quiza algunos otros como AFE y 
ANCAP. estaran en el futuro inmedia- 
to, estrechamente conectados a'l desa
rrollo de los programas castrenses, lo 
que de confirmarse enfrentaria a. los 
altos mandos con problemas directa- 
mente vinculados a la soberania eco
nomica y al desarrollo del pais.

Del mismo modo se entiende que 
por similares razones en medios milita- 
res se adjudica especial importancia a 
la futura gestion de los bancos Central 
y Republica, desde los cuales es posi
ble. entre otras cosas, “instrumentar 
una ferrea politica de control de ia ban- 
ca priyada". segun dijo el lunes a M A
TE AMARGO una alta fuente.
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ALLENDE
PERON

' ' ’ * *

]\/|IENTRAS en Chile las elecciones rervian para demostrar un lento aunque 
seguro ascenso de la influencia izquierdista sobre la opinion publica y se con-* 
soli da ba el gobierno de Salvador Allende, en Argentina la figura de Juan Do
mingo Peron se ubicaba nuevamente en el centro de los acontecimientos, co
mo viene rucediendo desde hace mas de 20 anos. Ambos lideres, uno pilo- 
teando la "via chilena hacia el sccialismo", el otro conduciendo aun una larga 
lucha que ha sabido de altos y bajas, de aciertos y de.errores, se erigfan asi 
en dos de los personajer de mayor significacidn del actual moment© latino- 
americano.
Cbviamente, el futuro inmediato de ambos paises interesa de manera muy 
especial a Uruguay: ambos procesos influiran —ya estdn influyendo— sobre 
el nuestro. En momentos que toda Latinoamerica burca, por diversos conduc- 
tos, la afirmacion de su conciencia nacional, todo el continente, tambien, mira 
hacia Chile y Argentina. Los hechos inmediatos diran del futuro y en el tanto 
Allende como Peron jugaran, cada cual a su medida, un rol protagonico.

MATE AMARGO 
EN ARGENTINA

Luis Rico, Redactor Responsable 
de MATE AMARGO. se encuenira 
en Buenos Aires cubriendo todas las 
a lternativas del proceso electoral y 
sus consecuencias inmediaias. El alto 
nivel profesional de Rico, asi como 
su agudeza y  amplio dominio de la 
politica latinoamericana. aseguran a 
los lectores una serie de nolas de in 
estimable valor, que publicaremos. a 
p arlir del proximo marles.



INSURGENCIA

"Un punodo de patriotos orientals, cansado ya de humilluciones, habia decretadd 
:u Hbertad en la villa de Mercedes; llena la medida del sufrimiento por unos procedimien- 

tos de los mas escandalosos del despota que los ofbrimia, habian librado 
5olo a sus brazos el triunfo de la justicia; y tal vez hasta entonces no era ofrecido al templo 

del potriotismo un voto ni mas puro, ni mas gloriosd, ni mas arriesgado: en el s.e 
tocalxj sin remedio aquefla terrible alternatb/a de veneer o morir libres, y para huir sste 

extrema era preciso que los punales de paisanos pasasen por encima de los 
Bayonetas veteranas. Asi.se verified prodigiosamente y la primera voz de los vecinos orientales que 
llego a Buenos Aires fue acompaiiada de la victoria del 28 de febrero de 1811; dio memorable • 

que bdbla senalodo la Providencia para sellar los primeros pasos de la libertad en este ve- 
rritqrio y dia que no podra recordarse sin emocion, cualquiero sea nuestra suerte".

(Parte del relato de Jose Artigas a la Junta Gubernativa del Paraguay, 
ddndole' cuenfa de los ocontecimientos de la insdrreceion oriental. Day
man, 7 de diciembre de 1811).

1

“VENCER 0 MORIR LIBRES”

America Latina fue un dia nuestra- 
patria grande. La historia de los 
uruguayos transcurre en ese 
marco y en ese
marco hay que reexaminarla para 
entenderla. Las luchas de nues- 
tros revolucionarios de ayer 
se iibraron en un territorio rnucho 
mas vasto que el aue hoy encie- 
rran sus actuates limites, es- 
tablecidcs por intereses ajencs a 
las inquietudes y al sentir. de 
quienes combatieron junto a 
Artigas, caudillo de ia defensa na- 
cional en el Rio de la Plata y li- 
der de la union federal de las 
prcvincias del Sur. Esa lucha. li- 
brada casi simultaneamente con
tra la oligarquia porteha y los 
imperios de Espafia, Portugal e In- 
glaterra, no tuvo ni tiene plazos 
ni solucion de ccntinuidad: la

historia es un proceso dialectico, 
ininterrumpido, que une indisoluble- 
mente las luchas del pasado con 
las del presente y las del fu- 
turo. Los protagonistas son los 
mismos: extranjeros y malos orien
tales de un iado y patriotas del 
otre. El objetivo es, tambien, 
el mismo: dejar de ser colonia

- para ser nacion. Ei marco histori- 
co en el cual se da ese enfren- 
tamiento es, por lo-dem as, 
identico al de siglos atras: el de
la afirmacion de la conciencia na- 
cional latinoamericana. Herede- 
ros de aquel tiempo los uru- 
guayos de hoy reteman los mis
mos principios fundamemales

- y enarbolan la misma divisa, empe- 
' hados en una contienda que no ad-
mite ciaudicaciones, que se nu- 
tre en el vigor de las heroicas

montoneras artiguistas y se apo- 
ya en la tradicion admirable de los 
indios, los negros, los gauchos, 
los llaneros, los cholos, los 
zambos, mestizos y mulatos que 
enfrentaron al invasor en todo el 
continente, desde una punta a la . 
otra. Rever ese pasado preha- 
do de ensenanzas es una tarea 
prioritaria del presente. Solo sa- 
biendo que fuimos y que no pu- 
dimes ser por los malos cficios 
de los imperics de todas las ho- 
ras. descubriremos la clave ds 
nuestro presente y de nuestro fu 
ture. Principio insoslayable de 
esa revision es la serie de he- 
chos aue marcan nuestra irrupcion 
vigorcss en la histcria: el inicic de 
la revolucion oriental con el 
Grito de Asencio del 28 de fe- 
brero de 1811.
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Estes y muchos mSs, fueron los 
soldados y caudillos que, improvi- 
sados tenientes de Artigas, se le- j 
vantaron en armas a partir de | 
1811. Al primero de ellos, Fran- 
cisca Redruello — en Bel6n— , si- 
guieron otros, como en Casa- J 
blanca, sitio en doride se fun- | 
d6 Paysandu y que fue sofoca- 1 
do por los espanoles. Lejos de de- 
sanimarlos, ese hecho enardecid j 
aun mis a los patriotas, em- 
pujandolos al levartamiento vie- 
torioso del 28 de febrero de 1811] 
en la Villa de Mercedes, que de- I  
sencadend un movimiento de- J 
seoso de afirmar las ideas de I  
nacionalidad y federalismo que naj
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clan en la Banda Oriental.

hacendados y algunosque provocaba tragicas coien acelerado retroceso por 
dos ra zones fundcmentales: 
primero, porque el dinero re- 
caudado a traves de los im- 
puestos era volcado mayort- 
tariamente en el fortuleci- 
miento del aparato represivo. 
montado en las capitanias y 
virreynatos para sostener el 
domioio colonial; segundo, 
porque' los grupos dirigentes 
del regimen colonial limita- 
ban la ensenanza a la mini
ma expresion, temerosos de 
que la instruccion y la cul- 
tura promovieran una explo- 
siva expansion de las ideas 
liberadoros y revolucionarias- 
que ya comenzaban a difun- 
dirse en toda la region. Los 
hospitales y los servicios me
dicos eran insuficientes, lo

nos
grupos de pequenos camer- 
ciantes soportaban tambien 
las injusticias y los contra dic- 
ciones del orden impuesto 
por los colonizadores: gran- 
des impuestos, restricci'ones 
al comercio inberentes al sis- 
tema monopolico, caotica ad 
ministration de las colonias, 
graves problemas en el abas- 
tecimiento proveniente de la 
metropolis.

En ese marco, que engen- 
dro odio contra los coioniza- 
dores e impulso los deseos de 
liberacion, irrumpieron las 
ideas revolucionarias y renc- 
vadoras. El ejemplo de la lu- 
cha independentista de las 
"trece colonias" (EE.UU.) y la 

• difusion de las ideas libera-

A principios del siglo 
XIX la situacion de la 

Banda Oriental fera la mis- 
ma que caracterizaba a to- 
3ps las colonias espanolas: 
represion violenta, inmorali- 
dad administrative, liberta- 
des conculcadas (no existia 
libertad de prensa ni de ex
presion; las autoridades es
panolas prohibian libros y 
escritoj que consideraban 
perniciosos para el orden es- 
tablecido), impuestos ago- 
bientes, carencia casi total 
de fuentes de trabajo. La tie- 
rra estaba en manos de un 
grupo de privilegiados. La 
educacion —reservada casi 
exclusivamente para los hijos 
de la clase dirigente— estaba

secuencias entre la poblacion, 
afectada por epidemias con- 
tinuas. Indtos y negros reci- 
bian un trato i'n hurra no de 
los colonizadores: sometidos 
a trabajos forzados y a la 
esclavitud, eran los sectores 
ma. explofados por los ex- 
tranjeros. Peones, changado- 
res, dependientes y gente sin 
trabajo vivian marginados 
de la sociedad, sin tierras, 
sin ocupacion permanenfe, 
desposeidos de las riquezas 
que los espanoles rapinaban. 
La juventud arrastraba una 
existencia sin futuro ni espe- 
ranzas, porque los coloniza
dores bloqueaban todas las 
posibilidades y caminos de 
progreso y. desarrollo. Peque-
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les que aqitan a Europa, cpe- 
rarOn como detcrsar.tes. La 
caducidad del propio sistema 
colonial, la in:uficiencia de 
!os esquemas politicos, eco- 
nomicos y sociales impuestos 
por Espana, constituyeron dp- 
timo caldo de cultivo.

EL PUEBLO 
EN ARMAS

Comenzo a instrumentarsc 
la protesta y la resistencia. 
Lc insurreccion tenia antcce- 
dentes.

En 1522 los negros escla- 
vos so habian levantudo con
tra Diego Colon, hijo dei des- 
cubridor. Fueron derrotado' 
y asesinaaos, pero so cjom- 
plo fua retomado ma: tarclo 
en Haiti, Guaycna, Cuba y 
oiras regiones. Durante todo 
el siglo XVII, en el nordeste 
del Brasil los esclavos cima- 
rrcnes, organizados en el rei- 
no negro de Palmares, ha 
bian enfrentado victoriosa- 
mente el asedio de expedicio- 
nes holandesas y portugue-

En 1780 , Tupac Amaru 
acaudillo en Peru una insu- 
reccion general contra el im- 
perio colonialista. El 18 de 
mayo de 1781, Tupac Ama
ru murio descuortizado, lue- 
go de presenciar, pOr orden 
de las autoridades espanolas, 
las torturas y las ejscuciones 
de su companera Micaeia, su 
hi jo y otros familiares. Tal 
medida "ejemplarizantZ' so
lo cOntribuyo a consolidar la 
adhesion de otros amorica- 
nos a la lucha precursor de 
Tupac: su influencia se exten
ded a Nueva Granada, Vene
zuela, Alto Peru, Chile, Ecua
dor, todo el norte del Virrei- 
nato del Rio de la Plata.

En 1797 estallo una cons- 
piracion en La Guaria, Vene
zuela. En 1805 el mestizo Pe
dro Murillo encabezo una in- 
tentona independentisfa en 
La Paz. En 1806 Francisco M i
randa realizo su primera ac- 
cion revolucionaria en Vene
zuela. En 1809 se reg'stro 
otro leyantamiento indepen- 
dentista en Peru. Doc rr.eses 
despues Murillo inicio otra re- 
belion popular en La Paz. Eri 
abfil de 1810 el Cabildo de 
Caracas obligo at Capitdn 
General espahol a entregar 
el poder, se constituyo en 
Junta de Gobierno y procla- 
mo que "Venezuela ha entra- 
dc a la fila  d? las naciones 
fibres de America". En rnayo

oo ese mismo ano is  imco 
prcceso insurrectional en 
Buenos Aire:. En enero de 
1311 se levanto en am as 

Francisco Pedruello, hasta cn- 
tonces comandante m il'tar de 
Beien, Salto. Poco despues 
otro arupo se levanto en Ca- 
soblonca, Payscndu, mishiro"- 
por todo la reaion so cxt:--n 
dia la arrascdoro influencia 
do Jose Arliqcs. E! 23 de fe- 
b rcio do 1811, en fin, jo : pa- 
tyiotcfj cric,-.talus cn armas 

prociamaroa el Grilo de 
Asencio.

ARTIGAS Y LA 
REYOLUCION

Toda la documentation 
historica existente, 'derhues- - 
tra que Artigas, incluso mu- 
chos anos antes de 1808, in i
cio en toda la campaha und 
verdadera obra de politiza- 
cion, hablando cOn caudillos 
y qenfe de pueblo, recorrien- 
do incansablemente pueblo: 
y ciudades, organizando gru- 
pos que luego se vertebra- 
rian en la columna que ha- 
bria de i.iiciar la insurreccion. 
Uno de los lugares donde A r
tigas mantenia reuniones con 
otros patriotas para organi- 
zar el movimiento de libera- 
cion, era la estancia de Ma
nuel Perez, en Las Piedras. 
Con igual proposito utilizaba 
la chacra de Otorgues, en el 
Paso Molino. A esas reunio
nes conspirativas concurrian, 
enfre otros, Barreiro, el -sa- 
cerdote Monterroso, e! he r:. 
nrano de Artigas, ei cura La- 
rranaga.

Toda la etapa intoediata- 
mente anterior a los sucesos 
del 28 de febrero de 131 1 
tuvo en Artigas a su princi
pal protagonista. En Merce- 
dec mantuvo ccntactoc. con 
Justo Correa y con Enrique 
Reyes; lueao cruzo el Rio Ne
gro y en Paysandu se rcu- 
nio con los euros rebeidos 
Silverio Martinez y Maestrs; 
despues estuvo, mientras era 
buscado afanosamente por 
las autoridades espanolcis, en 
Arroyo de !a China, Nogoyd 
y Rosario. En Entre Rios par- 
ticipo del levantamiento re- 
gistrado en esa zona v esta- 
blecio contactos con Viera y 
Benavidez. El mieme dia de 
la toma de Mercedes, Viera 
informo de las novedades a 
Artigas, quien se .encontrabci 
en Santa Fe y era el j<?fe in- 
discutido de la revolution 
oriental ya iniciada. Z
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Pf 11 de febrero de 1814, Jose Artigas, jefe de 
la revolucion oriental, es declarado, por decre- 
to, "fuera de la Ley" y "enemigo de la Patria". 
| j  decreto to firmaron Gervasio Antonio de Po
sadas y Nicolas de Herrera, Este es el texlo 
de sos seis articulos: .
Se declare a don Jose Artigas infame, privado 
de sus empieos, fuera de to Ley y enemigo de 
to Patria.
Como traidor a to Patria sera perseguido y 
muerto en ease de resistencia. 
is un deber de todos Sos Pueblos y las Jusficias, 
de los Comandantes Militares y las Ciudadanos 
de las Prcvincias Unidos perseguir at traidor por 
todos los medios posibies. Cualqoter auxi'io que 
se ie de voluntoriamenfe sera cvjslderado coma 
crim ende alta trcicion. Se recompensara toft 
sets mil pesos a! que entregue to persona de don 
Jose Artigas, vivo o muerto.
Los Comandantes, Oficiales, Sargenfos y soldo- 
dos que siguen al traidor Artigas, conservaran 
sus empieos y opt a ran a los ascensos y sueldos 
vencidos tcda vet que se presenfen al General 
del Ejercito Sitiador a los Comandantes y Jusii- 
cias de ladependeneia a mi mando en e! terms- 
no de 10 dlas contados deeds to publicncior, -dal 
presente Deereto.
Las que contimien en s« obstinacidn y refeekna, 
despues del tormina prefijodo son dedorados 
braid© re* y enem%os de la Patna. De conalguien- 
t® los que seen apreliendidos c«n arm os se.cn 
juzgadcs par unaGomision Milica* y fusttodos 
dentro de 24 ham*,
El presente Decreto se eircutera a todas las Pro
vinces, a tos Generates y demos Autoridadftj e 
ipdenos- corresponda; se pubticnrci por Bando tn  
todos tos Pueblos de to Union y se etfebiveuu en 

- mi Secretaria de E rtedo v de Gobiemc. . ,

Buenos Aires, Febrero 11 de 1114. 

Gervasio Antonio «je Posadas.

Nicolas de Herrera, Secretario.

RESPVESTA
DE

ARTIGAS

0 N 13 de morzo de 1814, Joss 
Arfigcn contesta, en torrr.inos ss- 
veros el bando del Director Po
sadas que lo dectoraba "in-fame, 

privado de sus empieos, fuera de la ley 
y enemigo de la patria" y que ofrecia 
"seis mil pesos al que entregue la per- 
sena de don Jose Artigas v ivo a muer- 
to". Las acusaciones son inconsistentes 
yci que "lo  unico que hacia Artigas era 
bregsr por e! reconooimiento de los de- 
rechos de Ia poblacion oriental" (Eduar
do Acevedo) "dereciios cruelmente sacri- 
ficados cuando el leva nisi mien to del p r i
mer sitio de Montevideo". El mismo Ger- 
vetsio Antonio Posadas habria de recti- 
ficarse de sus infamies de febrero, el 14 
do ogosto del mismo ano. Y su represen- 
tartte en Montevideo, Nicolas .Rodriguez 
Pena en oficio fechado pocos dtao antes 
(28 4© julio) se diriae a Artigas' en-tor- 
minos cordiales, Claro que las diatribas 
do los portenos contra el caudillo fede- 
rc l no habrfan de terminar en esto, Un ■

, aiio despues e| Cabildo bonaerense vuel- 
v<! q d irig ir una campana de calumnies 
contra Artigas, calumnias que rectifica- 
rci nuevament® el 30 de cbril.

Curiosamente, ia categdrica respues 
to de Artigas a Posadas, es poco cono- 
etHa: "Yo tengo en mi poder el papal 
q je  V. E. ha tenido la barberid ’H  de pu
b icar declarandome traidor. Esa herido 
q jc se da a un honor y una constawcia 
mil veees mejer montodd que to de V 
E. no es capaz de in flu ir en mis pensa- 
mientos. Montevideo es y sera mi one . 
rrigo mientras no abrace el dogmg de (a ,i.

. revolucion, y yo lo Hostilizare en j^pda .
? forma posibie, sin perjufcio de to* aten- -* 

clones que V. E. me ha$» tener"r . 1 , V "
Para los pdrfenos, Artigas erg UP 'firo-

b ema de ' Vida o muerte". Era .el m‘6*' ..
duro entre fades los caudittos paputor-e* 
d ? las provinces, Iuchcsndo eori^.e l'can  ;
trdfDsmo de! puerto que ha brio" de' CO* 

v v srtirse en metropolis gigante, tW  to i ' - 
■’ nwurso. extraidos a los pue bias-'del in _
If. tt ir in , j»ue ei primer® y  segunaunento el 
. ■. mds grande de los caudilios artti-porte- . 

0os. Esb es lo que aun no / 
pe. dc.Tar les unitarios y-e. nvtris'nSL ;



Los desacuerdos entre Brasil y Ar
gentina por el uso de los gran- 

des rios de ia Cuenca del 
Plata no constituyen una pole- 

mica sobre aspectos juridicos: lo 
esencial del problema es qua 

Brasil ha iniciado desde hace 
8 anos un ingreso violento en la 

"Revolucion Industrial'', subsidia- 
do por el capital extranjero, y 

tiende por imperio de sus ne- 
cesidades a controlar los espa- 

eios economicos complementarios. 
Toda esa geografia inerte del Pa

rana, donde la Sierra de Ma- 
racaju estrecha al rio engendran- 

do a lo largo de cientos de kilo- 
metros sucesivos. saltos, hasta 

hace una decad.a era solo motivo 
de atraccion para turistas indo- 

lentes y ricos. Ahora las exi- 
gencias de un desarrollo acele- 

rado desnudan la esencia econd- 
mica del paisaje y crean las con- 

diciones para.que mediante la 
inversion de 3 mil millones de 

dolares se construya alii ia repre
ss mas grande del planeta.

GARRASTAZU: con los

P O R  L U IS  H , V IG N Q L O

U R U G U A Y

Ici mirca

La zona de Itaipu, en la que se 
levantard la presa, est& doscientos 
kilometros abajo tie la La Guai- 
ra o Sete Quedas, punto elegido 
originariamente. Esta modifica
tion aparentemente aconsejada 
por los tecnicos ha tenido la vir- 
tud de eliminar uno de los proble- 
mas mas difidles: el litigio de li- 
mites entre los dos paises, a pro- 
posito de 10 kilometros de fronte- 
ras que van desde la Sierra Mara- 
caju hasta cl Salto del Guaira, so
bre los que Brasil ha instalado des- 
tacamentos militares. centinelas y 
colonos,

Por esta via se li? logrado ros- 
• tar virulencia a los reclamos tie la 
cposicion paraguaya. La Cancille- 
ria de Asuncion en su ultimo in- 
lorme al senado esquivaba el pro
blema, afirmando "que no puede 
afirmarse con fundament o que 
cxista o no ocupacion brasiieiia en 
la region cn litigio por cuanto no 
so ha trazado la demareatoria...”.

E,;to puedc ser interpretado como 
una virtual rendicion paraguaya 
ante el hecho consumado.

El costo del embalse y las insta- 
laciones es de 2.000 millones de do
lares, a lo que habra que agregar 
otros 1,000 millones para construlr 
las esclusas que permltan la na-

vegacion entre las partes superior 
e inferior del rio Parana. *

Paraguay insiste, en que la for
mula de financiacion sea por mi- 
tades y siempre en base a creditos 
provenientes del exterior. Los tec
nicos de Electrobras sostienen que 
les emprestitos se canalizaran a tra 
ves de Brasil y Paraguay ppgara 
despues cediendo parte del 50% de 
la energia hidroelectrica que le co-. 
rresponda.

Paraguay dispone ahora de 90. 
000 kllowatios de energia hidro
electrica que obtiene de su represa 
de Acarai, de los cuales 40.000 los 
vende a Argentina, pero sus nece- 
sidades internas ascienden a un 
15 i anual. por lo cual en 1980 
absorvera el total de la produccion. 
La disponibilidad de seis millones 
de kws a partir de 1980-81 lo trans- 
formara en exportador privilegia- 
do de energia engendrando un in
greso de unos trescientos millones 
de dolares anuales.

Pero esta perspective aparente
mente halaguena apareja, proble- 
mas sombrios. La Ofieina de Pla- 
neamiento ad junta a la presiden- 
cia ha advertido que ia exporta- 
cion de energia contribuira a Clear 
grandes polos de desarrollo en las 
areas vecinas de Brasil y Argenti
na, compitiendo mas agudamente

que en la actualidad con cl esmi- 
rriado mercado interno del pais. 
Por esa via se lograra acreceutar 
la fuga do la mano' de obra, el 
despoblamlento y la postracion de 
la inciplente burguesia nacional.

Los tecnicos asuncenos se incli- 
nan hacia la formulacion de un 
plan de Incentives fiscales y cre
dit icios, a lo que se agregaria fran- 
quicias concertadas con los veci- 
nos para la exportacion de manu
facture. con el objetivo de que la 
electricidad remanente se aplique 
al desarrollo del pais.

Para aigunos observadores, de- 
iras dc la reslgnacidn pragma- 
tica con que Paraguay se asocia 
a Brasil aeeptando el meniscabo 
de la dependencia se vislumbra el 
sueno de restituir la grandeza del 
tiempo de los Lopez.

Aeeptando el reto de esa geopo- 
litica ‘acUvada en el corazon de. 

' America, ioe mas lueidos politicos 
y economists* se.atreyen a pensar 
que la pucsta en mareha de la 
explotacidn del r.Iutun, los fabuio- 
sos cerros de hierro en Bolivia clen 
kilometros al norte de su fronte*. 
ra, requerira de la contrlbucidn 
energ^tica de Paraguay y del usov 
de sus rios para transporter el 
mineral hasta el Rio de la Plata. 
La primera flota de barcazas que

llevaran un milldn de toneladas 
por ano hasta San Nicol&s (Ar
gentina) navegan ya por el Para
guay y el Parana.

A un siglo de la guerra de la 
Triple Alianza, que redujo su po- 
blacion de dos millones a 300.000, 
habitantes, Paraguay descubre que 
la insercion del proceso industrial; 
violentamente acelerado en sus po- 
derosos vecinos, particular monte 
Brasil, engendra una coyuntura. 
proplcia para la plena restauraclon 
nacional y teme con razon que los 
seis millones de kws. de Itaipu, a 
los que se agregaran casl dos mi
llones de Yacireta Apide (repress 
con junta con Argentina),’ pueden 
transformarse en una trampa mor
tal para el destino del pais, si se 
opta por la simple exportacion de 
energia.

LAS EXPECTATIVAS 
BRASILEftAS

Para Brasil las cuentas son mAs, 
Claras. La nacion necesita tripli- 
car su produccion hidroelectrica cn 
1980 pasando de los 11 millones de 
kws actuales a 20 millones cn 1970 
y 30 en 1980-81. La curva de las 
necesidades estimadas indica que 
en 1985 el pais requerira 46 rrtillo- 
nes de kws y en 1990 unos 73 mi
llones.
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magnitud de las cifras revela 
que los recursos hidroelectricos no 
seran suficientes y a  partlr dc cicr- 
to punto, que para muchos es la 
construccion de Itaipu, se apelara 
a las centrales atomicas.

En este diagrama se deduce cla- 
ramente la polltica brasilena con 
respecto a la gran obra a construir. 
Precisamente ELECTROBRAS sos- 
tiene que la financiacion se cana- 
lizara a traves de Brasil, porque 
ello obligaria a Paraguay a pagar 
en parte con energia excedentaria. 
Eso es precisamente lo que recha- 
za el presidente de ANDE (Admi- 
nistracion Nacional de Energia, de 
Paraguay), ingeniero Enzo Debcr- 
nardi, de acuerdo a las tesis na- 
cionalistas que con respecto al des- 
tino de la energia toman cucrpo 
en su pals.

Lo que se transparenta cn la te
sis brasilefla es el proposito de 
aplicar la mayor cuota posiblc de 
la energia a su propio desarrollo, 
partiendo de la premisa de que 
Paraguay es virtualmente un de- 
sierto industrial, de donde se itn- 
pondria como logica consecuencla 
la venta de los excedcntes.

LA POSICION ARGENTINA
De los tres mlllones de kildmie- 

tros cuadrados que forman la 
cuenca del Plata, un mlllon per- 
tenece a la Argentina, que es due- 
na. solo del curso Inferior del Para
na y tiene riberas sobre el Para
guay.

Desde el punto de vista geopoll- 
tico su posicion es particularmen- 
te ambigua, porque si bien se be- 
neficia de los tramos mas exten- 
sos y navegables de ambos cursos, 
enfrenta en cambio el hecho grave 
de que las nacientes de los dos rios 
estan en territorio brasileno.

Scgiin las estimaciones de sus 
tecnicos, solo la construccidn de la 
represa de Ilha Solteira y su in- 
menso lago, en el curso superior 
del Parana sobre territorio de Bra
sil, puede afectar no solamente la 
navegabilidad de los tramos infe- 
riores sino tambien poner en gra
ve riesgo varlas provincias.

Se supone que el vaciamiento 
acelerado de este lago podrla iuun- 
dar en el lapso de horas la exten
sa superficie de la mesopotamia ar
gentina, 16 que inquieta particu- 
larmente a los militares. Cuand® 
la bateria ds represas programa- 
da por Brasil este concluida, el ni
vel medio de las aguas sobre el 
Parana, estiman los expertos ar- 
gentinos, descenders dos metros, 
afeCtando . toda la navegacion. El 
fenomeno, de producirse, afectana 
tambien al Rio de la Plata, invo- 
lucrando a Uruguay entre los dam- 
nificados.

Para solucionar ese diferendo se 
abren dos caminos: las negociaeio- 
nes bilaterales o el planteo de la 
cuestion en las Naciones Unidas. 
Por trascendidos diplom atics se 
.considers seguro que tauto la 
URSS como los EE.UU. se absten- 
drian de una votacion posible, por 
entender que son las partes intere- 
sadas las que deben aportar la so- 
lucion.

Sin la fuerza que pueda dar a 
una resolucion de esta naturaleza 
el voto de las superpotencias, todo 
acto de las Naciones Unidas en uno 
u otro sentido no pasaria de ser 
un mero gesto literario.

La
guerra
secreta
de
ITAIPU

STROESSNER: al mejor 
postor.

En funcion de ello, ese politico 
realists que, es el presidente de la 
bancada oficialista del senado bra
sileno, Flinto Muller, se atrevio a 
sostener que “ningun laudo inter- 
nacional impedira la construccion 
de Itaipu”.

Por encima de los acuerdos so- 
tore los rios internacionales y su 
administracion, el problems cen
tral es el contralor de los recursos 
energetics, que daran a quien ten- 
ga la Have todos los medios nece- 
sarios para oriental- y regular el 
proceso de desarrollo de la Cuen
ca del Plata a su antojo. Esa ba- 
talla esta perdido para Argentina, 
que solo podia oponer esfuerzos 
compensatorios en otros puntos 
(Salto Grande, Yacireta Apide y. 
las centrales nucleares en las que 
tiene ventaja).
El contralor de los 12 mill, da kws 
de Itaipu los tendra de heclio Brasil 
aunque Paraguay sea el teorico be- 
neficiario de la mitad de la pro- 
duccion. En los liechos, m arque le 
pese al gobierno de Asuncion, esa 
energia excedentaria se venders a 
los vecinos, en especial al otro so- 
cio de la empresa, que tiene priori- 
dad. Con el clominio de los recur
sos de electricidad mas grandes 
del corazon del continente Brasil 
estara en condiciones de establecer

las pautas de toda gran'empresa 
futura sobre los 3 millones de' ki
lometres cuadrados de la Cuenca 
del Plata.

La otra gran fuente de energia 
competitiva con que cuenta la re 
gion, esta en los yacimicntos de 
gas natural del departamento de 
Santa Cruz (Bolivia' donde la in- 
fluencia brasilena canalizada a tra 
ves de la Falange Socialista Boli
vians es eada vez mas notoria, co
mo sus inversiones privadas y pu- 
blicas. Santa Cruz es el gas natu
ral, las reserves de hidrocarburos, 
las mas feraces tierras de Bolivia 
y el prodlgioso Cerro del Mu tun 
con sus 40.000 millones de tonela- 
das de hierro a cielo abierto.

La geografia economica parece 
indicar que en torno al Mutun y 
las riquezas naturales que lo cir- 
cundan sa ha desStuar el gran polo 
de desarrollo futuro hacia donde 

s convergemn, los recursos energeti- 
’ cos que'MbV'se planean.
• Alt Tal vez para la cauta y habil dl- , 

plcmacia de Itamarati, el gran i 
enemigo que se interpone para lo- 
grar el contralor o participacion 
decisiva en el futuro del Mutun 
sea la magnitud misma de los ya- 
cimientos, cuya eficaz utilizaclon 
transformaria a cualquier pais en 
potencia de primera linea. Por eso 
quizas los grandes consorcios mun- 
diales (ADELA) con el respaldo 
del Banco Mundial, hayan adelan- 
tado el proposito de crear una so- 
ciedad multinacional para operar 
esas reservas. Pero la palabra de
cisiva y la parte del leon la logra- 
ran los que tengan el contralor de 
la energia hidroelectrlca del Para
na y del gas natural boliviano. Ca- 
sualmente un proyecto brasileno 
elevado al gobierno de La Paz el 
ano pasado preve Ja  construccidn 
de un gasoducto de Santa Cruz a 
San Pablo, que casualmente tam 
bien atraviesa las sierras de Mu
tun.

Pero como le gustaba deeir al ge
neral Golbery Da Couto e Silva, 
autor de “Aspectos de la Geopo
litics Brasilena”, es al sur “donde 
empieza nuestra propia frontera 
viva”.

La referencia de este maestro de 
la geopolitica brasilena que formo 
a todos los hombres que hicieron 
la “revolucion” de 1964, apuntaba a 
ese punto en el cual la provineia 
argentina de Misiones “aprieta el 
cuello de Santa Catalina” y, basi- 
camente, “al sur, mas al sur, don- 
de increiblemente vive y prospera 
Uruguay”.

EL URUGUAY EN LA MIRA
Pero la lucha por el nudo ener- 

getico de America del Sur es solo 
una parte del problema. Las gran
des centrales hidroelectricas del 
corazon del continente solo seran 
el motor de un proceso industrial 
que extraera sus recursos mas itn- 
portantes del Mutun boliviano y se 
canalizara jnevitablemente por los 
puertos atlanticos del Uruguay.

Todo el" litigio sobre el contralor 
de las fuentes economicas del co
razon de America, se liquida defl- 
nitivamente en la partida que ha
bra de producirse por la hegemo- 
nia (o la ocupacion, segiin lo en- 
sena la historia) de Uruguay, due- 

• no de los mejores y unicos puertos 
naturales del Atlantico Sur.

Si por un lado es logico supone; 
que el dominio sobre los puertos 
terminates es un objetivo basico de

la politics de cualquier gran esta- , 
do. no es menos cierto que la par
ticipacion sobre el contralor de la 
riqueza uruguaya resulta tambien 
estimulante. El pais de apenas 179 
mil kilometros cuadrados cuenta 
con It millones de hectareas- de 
praderas naturales aptas para la 
produccion y un sub suelo petro- 
lero de prunera magnitud, como lo 
saben los tecnicos de todas las em- 
presas internacionales.

Pero el dominio sobre Uruguay 
implica algo mas: signifies insta- 
lar un cancer sobre el cerebro ar
gentine, conti-olar el Rio de la Pla
ta en toda su extension y el cur- 
so inferior del Uruguay. Signifi
es en fin que “el estado Tapon" 
que_ inventaron los ingleses en 1828 
para asegurar el equilibrio en tre ' 
Argentina y Brasil y simultanea- 
mente lograr una base operatlva 
segura para la marina britanica, 
dejaria de cumplir su papel.

Argentina vena cerrarse el cer- 
co sobre sus centros neuralgicos, 
economicos y militares, mientras 
que la ancha franja de ejerclcio 
de su influencla natural sobre los 
territories que fueron parte del Vi- 
rreynato del Rio de la Plata pasa- 
rian a tener otro titular.

Inevitablemente la situacion re- 
cuerda a las tensiones geopoliticas 
de Europa en las visperas de la 
guerra d'el 14. La reflexion puede 
parecer atroz y extemporanea, pe
ro solo en la superficie. En reali
dad estamos contemplando el na- 
cimiento de un gran estado mo- 
derno: Brasil, con todos los atri- 
butos de un industrialismo vigoro- 
so, que requiere zonas dependien- 
tes para la obtencion de recursos 
y mercados penetrables para los 
cxcesos de produccion. Mientras es- 
to sucede las grandes potencias 
que durante un siglo y medio re- 
gularori “la paz” en el continente 
subdesarrollado, se repliegan sobre 
sus fronteras sacudidas por graves 
procesos de deterioro. Primero fue 
Inglaterra, ahora Estados Unidos.

Cuando Emilio Garrastazu Medi
ci dialogo con Nixon cn la Casa 
Blanca pidio cn uu tono claro y pre 
eiso que revlsace el “trato” en
tre anrbas naciones, porque las nor
mas anteriores no reflejaban la 
evolucion de ambas en los ultim03 
anos. Era una referencia casi ln- 
solente al exito brasileno y a la 
relativa problematizacion del des- 
tino norteamericano. El resultado 
mas visible fue que la Casa Blanca 
concedio a Brasil el dereclio de 
elaborar planes de ayuda para un 
Conjunto de paises latinoamerica- 
nos cuyos nombres fueron omitldos 
en los documentos oficiales. Pero 
la polltica posterior de Brasil acla- 
ra lo que velaron los textos: esos 
paises son Uruguay, Paraguay, Bo
livia y Ecuador.

Estados Unidos admitia pues el 
paracter hegemonico de Brasil en 
ia region. Este hecho va de la ma- 
no con el mas grande aconteci- 
miento de nuestro tiempo, que es 
el fin de la hegemonia bipolar ejer- 
cida por la URSS y EEUU para 
dar lugar a un pluricentrismo don
de se codean Japon, China y ei 
Mercado Comn Europeo. Pero esta 
misma circunstancia es indicado- 
ra de que ya no existe una po- 
tencia mundial con autoridad su- 
ficiente como para imponer una 
.paz forzosa en America del Sur, en 
caso de que una de las partes en 
litigio quiera presionar la busque- 
da de su “espacio vital". □



El eoronel Omar Torrijos, presidente de Panama, 
ccncedio al periodista Hugo Martinez Via- 

demonte un reportaje excliisivo para 
IPS-MATE AM ARGO. La entrevista, que 

abarco temas como las relaciones con Cuba, la 
soberanla panamefia y el dialogo con las 

fuerzas de izquierda, es la primera que 
el hombre fuerte de-Panama concede a una 

publicacion uruguaya. Gran parte del reportaje 
transcurrio a bordo del helicoptero presiden- 

cial, que trasladaba a Torrijos a la Pro- f 
vincia de Darien, en pleno corazon de la sel

va panamena. Este es el texto del desDacho de 
Viademonte. exclusivo para los lectores de 

"MATE AMARGO.

" e i  f g g a t a r a l  

mm m m  c a n c e r

g s s a r a a  a t t a ® # s f r s a

S a » i f e ® M E S S ! i f i S  ”

—iCukles son las perspectivas de 
■una solucidn respecto al canal?

"El canal de Panama es la uni- 
ca religion que une a todos lodos 
l,os panamc 10s. Constituye un can
cer en nuestra soberanla y ningun 
panameno esta autorizado para ne- 
gociar contra el territorio de nues- 
tro pais. Hemos tardado sesenta 
anos en llegar a la posicion opti
ma de negociar”.

ON GENERAL CON
PENSAMIENTO DE 

GOERRILLERO

”E1 canal no tiene otra defcasa 
que la conciencia del pueblo pa
nameno. Ciertamente que los co- 
hetes ballsticos norteamericanoa 
constituyen una sombrilla de te
rror que .los protfege de cualquier 
intervention en el canal. Esta es- 
trategia disuasiva tiene un tendon 
de Aquiles: ;no libra al canal de 
depender de la energla electrica, 
agua y stcvicios que brinda el pue
blo de Panama. El canal no esta 
libre del sabotaje que pueda ha- 
cer un solo hombre en la llnea 
de transporte de energla electrica 
que precisa”.

—f,El canal no es un factor 
exeesivamente determinante de la 
jsclltica interior y exterior de Pa
nama?

“De ningund manera, es verdad 
que nuestra situaeion geografica. es 
la mayor de riuestras posibilidades 
de desarrollo. Otros tienen petro- 
leo, nosotros unimos America y el 
mundo. Este. heclio, no muy co- 
mun, no es comprendido suficien- 
temente, de aqut que el canal sea 
la referenda obligada. Pero Pana
ma ha encarado tambien planer 
de desarrollo quo precisan, como 
factor previo, una tarea dc eon- 
cio itizacion respecto de lo que sig- 
nifica tuna economla dependiente. 
Ahora bicn, no podemos crear esa 
concientizacion si primero no uni-' 
mos al pais. La carretera paname- 
ricana qufe estamos sobrevotando 
es un aportc de Panama a L'ati- 
noameStew,, pero es, en cl ortlcn 11a- 
cionalt- lk forma de Ucgar hasta 
comanid'ades que hoy se cicuen- 
tran marginadas. Vast vez conctui- 
da la carretera quedara un milldu 
dc hectareas de tierras vtrgenes 
sumadas a la produccion del pais".

Los heiicopteros (Jfescendieron 
en el punto final de la carretera 
panamericana. Esta situado a U 
kilmetros de la capital de Pana- 
m-; y desde alii deben 'avanzar las- 
obi as otros doscientos ochenta kl- 
lometros 'hasta llegar a la  fronte- 
ra  con Colombia. Una empresa 
mexiqano-panamena gano la licita 
cion: de los primeros catorce ki- 
lometros, la cifra puede parecer in • 
significante pero esa distancia in- 
sumira seis millones de dolares^de 
los cuales dos ‘ millones correspon
d e n t  a un solo puente, que sera 
el mas largo de Panama. La dl- 
fIcil orografla de la zona exige la 
tala de millones de arboles y ’a 
remocion de cientos de miles de 
toneladas de tierra.

El costo de la carretera en te- 
rraceria, esto es sin la capa de 
pavimentaeion, es da. doscientos 
cincuenta mil dolares por kilome- 
tro. Se esta trabajando sin atraso 
.en el cronograma y los planes es-' 
timan que para 1971 llegaran a la 
frontera con Colombia.
Pregunte a Torrijos de que mane
ra la oposicidn politica podria re- 
trasar la tarea de gobierno. Dljo 

■ el general:
“De ningttna manera, porque la 

revolucion no tiene oposicion. No
sotros hemos cambiado e! conrep- 
lo de opositor por el dc entico po

litico y como tal Ip damos un, 
puesto en el gobierno. Nunca le 
preguntamos a nuestros eritieos de 
que color son. Solainente les pre
guntamos si Panama esta por de- 
Jan te de sus ideoJogias. No tene- 
mos prt ;os politicos y solainente 
unos diez exilados extremistas de 
derecha e izquierda estan fuera de 
nuestras fronteras. La . revolucion 
es para sumar voluntaries pana- 
menas, no para excluir,' aqui tra- 
baja con nosotros todo el quo quie- 
re. Acaso no ■ le llama la atcncion 
que los estudiantes universitarios, 
que son para casi todos los gobier- 
nos de America motivo de preocu- 
pacion, hayan sido los que en Pa
nama custodiaron el orden duran
te las eleccioni i pasadas, conjun- 
tamente con los hombres? Muchas, 
veces visito la L'niversidad y dia- 
logo con los estudiantes. No creo 
que sean muclios los gobernanteS: 
que pueden visitar como yo las 
Universidadti”.

Ya en la provincia de Darien, 
Torrijos hablo sobre las relaciones 
de Panama con Cuba. Respondio:

“Cada hora que pasa sin que las 
napiones amcricanas reanuden sus 
relaciones diplomaticas con Cuba, 
son sesenta minutos de verguen- 
za, pero Panama no piensa tomar 
una decision unilateral. Esto no

afecta nuestra comprension al pro- 
ceso cubano. Respcoto a los barcos 
de bandcra panamena que se ha- 
11an cn Cuba puedo decirles que 
para nosotros el incidente esta 
concluido. Hemos conseguido la li
ber tad de unas treinta personas, 
pero los circulos cubanos dpi exi- 
Ifo que operan desde Miami no 
entendieron nuestra posicion y qui- 
Sieron comprometernos de otra 
manera. De modo que, no jugan- 
dose nada (nuestro hemos resuelto 
dar por terminadas las. acciones”.

Pocos minutos despues llegamos 
a una comUnidad indigena de 
“Chocoes” que se halla en el co
razon mismo de Darien, asentada 
en las orillas de un pequeno rio. 
All! el general departio con los 
responsables comunales y con un 
grupo de jovenes maestros que 
cumplen tareas de alfabetizaelon 
en la zona. Le esperaba un Conse- 
jo de la comunidad, que presidio 
hasta entrada la tarde. Desde San 
Bias y atravesando nuevamente ei 
Istmo, se aterrizo en el aeropuer- 
to internaCional de Tocumen.

Durante la cena, Torrijos expre- 
so que el gobierno revolucienario 
de Panama se halla empenado eri 
realizar radiografla de la miseria 
panamena:

“Nuestro gobierno . no descansa 
en los fusiles sino <-1 una 
tud en servicio. No estamos dis- 
puestos a un tipo de desarrollo que 
signifique un alto costo social. 
Nuestras tareas prioritarias son 
asegurar pleno emplco para los pa- 
namenos, reparar nuestra sobera- 
nia conculcada y proceder a re
el istribuir las riquezas”.

—iEl hecho de ser un gobierne 
revolucionario le acercaria al blo- 
que socialista?

—“Panama se halla entr: dos 
oceanos y enarbola la bandera de 
paz y eomercio mundial. Nosotros 
no lenemos cnemigos y <lad 1 nues
tra principal riqueza, entendemos 
que estamos Uamados a ser puen
te del mundo. Por lo tanto no nos 
sentimos integrados a ningun blo- 
que con exclusion de otro. Somos 
panamehos y panamena ts  la re. 
volucidn que estamos haclendo".

HUGO MARTINEZ 
VIADEMONTE



RUGUAY tiene, como po- a los 1.000 millones de pesos. 
Casi 2:000.000 de metros cubi- 
cos de fango traban e! trafico 
en el antepuerto; no hay remol- 
cadores pora las operaciones de 
ctraque; las secciones tecnicas 
han sido desmanteladas; no hay 
vehicolos ni herramientas para 
la prestacion de Servicios. De los 
14 remolcadores que posee la 
ANP, 10 estan inactivos o radi- 
cdos de servicio y otros 2 se 
encuentran en preparias condi- 
ciones. De un total de 18 lan- 
chas de cargo solo operan 4.

Uruguay moviliza en barcos 
de bandera nacional solo un 4% 
de sus importaciones generates, 
en 19% de las de petroleo y 
apenas un 2% de sus exporta- 
ciones. Aunque desde un siglo 
atras es exportador de carrte 
carece de bodegas frigorificas. 
Dispone apenas del 16% del 
volumen minim© de bodegas a 
que deberia aspirar razonable- 
mente.

El 97% del comercio exterior 
latinoamericano se procesa por 
via maritima y fluvial. El pais 
que no posee buques propios 
para transporter las mercade- 
rias que compra y vende debe 
alquilar barcos extranjeros. El 
precio de ese alquiler se llama 
flete y el flete se paga.en d6-

de toneladas. En e1 mismo ano 
que la mayoria del continente 
iniciaba ese desarrollo, Uruguay 
se lanzo de lleno por un piano 
indinado: en enero de 1970, por 
decre’to especial del Poder Eje- 
cutivo, vendio los buques que 
integraban la disminut'da flota 
mercante estatal. El "Carrasco", 
el "Punta del E s te" y el "Villa 
do Scriano" fueron subaetadoc 
como chatarra y los comprado- 
res (empresas extranjeros) ob- 
tuvieron aun ventajas adiciona- 
les: paqaron por debajo del pre
cio internacional de la chcitarra. 
Dos de los buques rematados co
mo "fjffl-ros viejos" por la ANP 
fueron cidquiridos por una firma 
argentina y hoy navegan -airo- 
samente por los siete mares, 
brindando jugosas ganancias 
a sus armadores. El "Tacoma", 
mientras tanto, no fue v’endido 
ya que pertenece a, las Nacio- 
nes Unidas, pero fue amarrado 
al muelle y no se utiliza.

TIBUR0NESY
SARDINAS

El 81% del petroleo crudo qu§ 
importa Uruguay no viaja en su 

*  flota petrolera constituida por 
dos viejos buques de ANCAP y 
Otros dos pertenecientes a la Ar

> mada. Eso le cuesta al pais unos 
20 millones de dolares anuales 
en fletes. Un petrojero adecua- 
do a las necesidades uruguayas 

/c & *ta  unos 5 millones de dola- 
res: con lo que Uruguay gastq 
al ano en page de fletes de pe-

LA CHATARRA 
INVENCIBLEU cas naciones en el mim- 

do, todo 16 necesario pa
ra constitute en una 

poderosa potencia naviera: am- 
plio litoral maritimo y fluvial 
de facil acceso, 220 kilometros 
de costa atlantica en una region 
estrafegica del Cono Sur, exce- 
jentes puertos naturales. No 
obstante, para los uruguayos 
el mar sigue siendo ancho y 
ajeno.

En 1964, fa flota mercante de 
Ultramar y cabotaje estaba 
:onstituida por 16 unidades, con 
una capacidad total de 145.000 
toneladas. Cuatro anos despues, 
la flota mercante estatal conta- 
ba solo con 4 barcos que reu
nion apenas 32.000 toneladas 
de capacidad de cargo. En 1970 
ia flota oficial se fue a pique: 
fue desmantelada por la Ad- 
ministrccion Nacional de Puer
tos. -Paralelamente, la privada 
se redujo a tjiyeles insuficien- 
tes. m

La ANP —el otro extremo de 
ese panorama— ceWo su ultimo 
ejercicio con tin deficit superior

En cualquier pais del mundo, 
el desarrollo de una marina 
mercante naqjonal apunta hacia 
dos objetivos fundamentales:

★  ahorro de divisas en el 
Iransporte de mercaderias de 
imporccion y exportacion. '
★  participation nacional en
la explotacion de fletes mari- 
times como fuent%de ingreso de
divisas. *

Por esas razones todos los 
paises latinoamericanos est6n 
haciendo esfnerzos importantes 
para iricrementare! poderio y la 
capacidad de sus propios fletes. 
Hacia mediados de 1969, todas 
las flotas latinoamericanas reu
nion 675 unidades, con un des- 
plazamiento total de 4.000.QQ0 
de toneladas de peso muerto. 
Hoy, esos totales han subido a 
825 unidades y unos 7.000.000

lares. Uruguay’ rwierte en flete* 
unos 60 milk nes de dolares 
anugles, cifra ue equivale a 
casi un 30% d< I valor total de 
sus ventas a I e terior.



presas y astilleros privados y 3°) 
la exoneraciort de pogos de im- 
puestos, deposit©®, derechos 
aduaneros, adicionales, paten- 
tes, tasas portuarias y consula- 
res a las ogencias maritimas y 
a todas >3® firmas vinculodas a 
lb actividad portuaria para la 
introduccion en el pais del "uti- 
laje y materiales aprop'ados pa
ra la cbrga y descarga de bu- 
qucr," (decreto del 24 de se- 
tiembre de 1968) y ''del utilaje 
y materiales aproprados para 
lar operaciones de cafga y des- 
carga de buques y tareas direc- 
tamente vinculadas las mis- 
mas". (decreto de 1971).

Cbviamente, las empresas 
privadas nacionales y extranje- 
ras se beneficiaron de esa poli
tico, cuya esencia cuestiona de-

froleo podria com pw 4 barcos 
mode rnos para trampottevio y 
ahcrrarse el aiquifcv 4 b w m >  
extranjeres.
’ El precio del a le tte r de bar- 
cos para e| transport* de rnar- 
caderiaj* |e  fija en las Confe- 
-encias de Fletes, dominadas por 
las grcmdes potencies navieras, 
especialmente inglesos y nartea- 
mericdnas. Solo en 1961, las 10 
poises latinoamericanos q u e  
iban a la cobeza de las expor- 
taciones pa gar on por ese a Iq oi
ler unos 2.000 millones de do- 
lares, lo que represervto aproxi- 
madamente el 15% d# valor de 
iodas las mercaderias que salie- 
rorf de sus pwertos. ^

Para eludir esa sangria de oi- 
visas, Peru incremento su flota 
mercante en un 61% entre 1969 
/ 1973, ejemplo que fue imitacte 
»qr muchas otrcrs naciones del

continent®. Uruguoy, por sw par
te, no esolo liquid® su flota mer- 
eawte estatal sinr» que registro, 
en el mismo lapse, un deterio- 

ro creciente de su flota rrterctm* 
to privoda. Como unko buque 
de Ultramar afectado al trans
pose de cargo seco opera en 
la octualidad el Nortemor, cons- 
troido en 1944 cog 5.000 tone- 
ladas de porte bruto. Ese soli- 
torio barco de bander a urugua- 
ya compite con 80 rivales de 
distintas banderos en la linea 
Venezuela, Mexico, costa este 
de ios Estados Unidos y Canada.

Mientras tanto, dos petroleros 
recocren el mundo con bandera 
urugoaya y tripulocion urugua- 
ya, ^ero nada tienen que ver 
con fel pais: trabajan par a la 
ESS€®trasportan el petroleo de

la ESSO y solo tocon Montevi
deo una vez al ono.

EL GENERAL NO 
Q0IERE FLOTA

Fue durante la presidencia de| 
general Juan P. Ribas que la 
ANP asesto el golpe mortal «p> 
su flota mercante, pero la ges- 
tion del onciano oficiql se ca- 
racterizo por otros extremes de 
similar gravedad, que permiten 
bucear p«r otros entretelones „de 
la politico naviera y portuaria 
del Uruguay.

A ese nivel, tres elementos 
fundamenfales completan una 
evidencia inequvoca: 1°) el des- 
mantelamiento de las secciones 
tecnicas del. ente; 2?) la consi- 
guiente entrega de trabajos de



cisivomente el caracter de mo
nopolio estatal para *odo3 los 
servicios portuarioc que la ley 
otorga a la ANP.

Tanto el desmantelamiento de 
la flota mercante estatal como 
Fa privatizacion creciente de los 
servicios portuarios se han en- 
cuadrado ‘dentro de los esque- 
mas impuestos desde diciembre 
de 1968 por los tecnicoo de! BID 
que en esa fecha se encargaron 
dc la administracion y. organi-. 
zacibn del ente como consec ;en- 
cia del prestamo que el orga- 
nismo internacional concedio a 
Uruguay para la "moderniza- 
c'6-r. de los servicios porluarios".

Clnco empresas norteamerica- 
nas —Frederic Harris, Ingimea- 
ring Corp, Hidrosud S. A., A. B. 
Mcynard Company Ing y Jacob 
Compahy Ing—, tecnieos de la 
Agenda Internacional para el 
Desarrollo (AID) y expertos del 
propio BID, presididos por Phi
lips Meyer, tienen a su cargo la 
planificacion de la actividad del 
ente.

LOS P0DER0S0S 
VECINOS

Los puertos son uno de los ba- 
rpmetros que reflejan los indi
ces del desarrollo economico. El

Puerto de Montevideo sirve pa
ra tomarle el pulso al Uruguay: 
en 1910 entraron 5.669 embar- 
caciones,- en 1970 solo 1.986. 
Son cifras que reflejan un dete- 
rioro mas amplio: la actividad 
portuaria sigue el ritmo del co- 
mercio exterior.

Tambienen ese campo influ- 
yen otros factores decisivos, de- 
nominados "invisibles" por la 
CEPAL. Esos "invisibles" refieren 
fundamentalmente al ingreso de 
divisas por fletes de-transporte. 
En ese campo Uruguay tambien 
marcha a la cola del resto de las 
naciones del continente: partici- 
pa con un ridiculo 1% en el tra- 
fico interlatinoamericano. Tam- 
poco ha celebrado, en materia 
naviera, acuerdos bilaterales 
con los otros poises de la zona, 
politico que si han seguido Bra
sil y Argentina, netos dominado- 
res del transporte interzonal. He 
aqui dos ejemplos de la desi- 
gual competencia que deben so- 
portar los escasos buques na- 
cionales:

en el intercambio con Pa
raguay, el Dayman II y tal vez 
no por mucho tiempo mas, es 
el unico barco que participa en 
el transporte de algodon, aceite 
y tabaco, compitiendo con los 
29 buques de 1a Flota Merca.i-

te estatal paraguaya. Aqui por 
convenio, los paraguayos entran 
a Montevideo sin practico ni re- 
molcador y estan exonerados de 
derecho de atraque. Tampoco 
tienen obligacion de llevar ba- 
queanos argentinos por el Pa
rana ni practicos en el rio Para
guay. Esto no se cumple en 
Asuncion, con los buque; uru- 
guayos que deben pagar prac
tico y remolcador, provocando 
un encarecimiento de 20 dola- 
res por tonelada.

el 96% del movimiento to
tal en toneladas con la Argenti
na, se hace a traves de buques 
de aquella bandera. Por dispo- 
sicion de las autoridades portud- 
rias bonaerenses ia arena y la 
piedra tranrportada en buques 
uruguayos debe llevar remolca
dor. No sucede lo mismo con los 
barcOs argentinos, que salen fa- 
vorecidos asi por un costo ope.- 
rativo mas bajo. ,

LA AMENAZA DEL 
GIGANTE

Todos los parses practical! una 
politico poteccionista hacia su 
marina mercante. Los EE.UU., 
por ejemplo, obligan a que to- 
da mercaderia negociada a tro
ves de sus Organismos Crediti-

cios (AID, BID, etc.) sea trans 
portada en buques de su ban
dera. En el ultimo embarque 
por la Ley 480, casi 90 de las
140.000 toneladas de trigo y 
mciz importadas costaron 33 
dolares por tonelada. El prome- 
dio de costo en buques de ban
dera libre oscilo en 7.80 dolaie3 
la tonelada. Uruguay no aplica 
una politico proteccionista hacia 
su marina mercante: ni siquiera 
tiene marina mercante. lampo 
co protege ni desarrollo su Puer
to mas importante. Mucho me- 
nos encara la construccion de 
un gran puerto oceanicc (ver In
forme Especial), que le daria un 
sitial de privilegio en toda la 
region e iropulsaria ocelercidci 
nr.ente su desarrotfo.

Mientras, el super-puerto bra- 
sileiio de Rio Grande, conecta 
do directamente a Uruguay 
traves de las rutas nacionales 
5, 8 y 26 financiadas por el BID 
(que tambien finaneio el super- 
puerto a Bratil), se erige en po- 
tencial centro de absorcion de, 
todo el cOmercio exterior zonal, 
incluido el uruguayo: ya hay 
negociaciones encamfnadas » 
procesar a traves de ese gigan- 
te las importaciones y exporta- 
ciones urwguayas.





* Mafias e
Una minuciosa tarea de investigacion y sintesis, encargada 

por MATE AMARGO a un experimentado equipo de t6cnicos y 
periodistas especializados, cuimind con la redacci6n de este In-periodistas especializados, culmind con 
forme Especial, el primero que ofrece la revista a sus lectores. 
A juicio de los editores, “SOBERANIA Y DESARROLLO” constitu- 
ye, a este nivel, un aporte a la dilucidacidn y clarificacidn de 
problemas y temas de imoortancia fundamental en todo pjanteo 
vinculado al future mediate e inmediato del. pais. Al publicarlo, 
MATE AMARGO cumple cortTbftb’W  Sus prppdsitos pridritanos: 
ofrecer informacidn precisa sobre la realidad y desentranar, me- 
diante un analisis objetivo y documentado, las claves que per- 
mitan interpretarla.

E L desarrollo de nuestro pais, la modi
fication de su situacibn actual —tanto 
economica como social— impondra sin 
ninguna duda la comprension de una 

serie de problemas y la consiguiente modifi
cation de los modos de enfrentarlos.

Desarrollar el pais supone no solamente 
contar con la voluntad de hacerlo, sino ade- 
mas con proyectos claros y posibilidades rea
les. De otra forma, esa voluntad de desarro
llo se transformaria en una simple expresion 
de deseo que, al no tomar en cuenta cudles 
deben ser los pasos necesarios a dar y cuales 
las posibiildades reales de llevarlos adelante, 
se transforma, una vez mas en nuestra histo- 
ria, en uha fuente de frustraciones populares; 
en descreimiento y en causa de desinteligen- 
cia$̂  choques, sufrimientos y aun casas peores.

Cuando se habla de desarrollo, cuando 
se seriala la necesidad de impulsarlo en nues
tro pais, necesariamente debe vincularselo 
con un factor que opera como la "Nave" de 
todo el problema. Esta Have es la energia. 
No puede concebirse en nuestra epoca ningu- 
ria forma de desarrollo que no tome eri cuen
ta,inicialmente, la capacidad nacional de de
sarrollo energetico. Para cualquier pais que 
se plantea el desarrollo como una cuestion 
de vida o muerte, caben solo dos posibilidades:

I) asegurar las fuentes internas de 
energia, o

2) asegurar las fuentes externas de 
energia para afrontar los planes 
de desqrrollo sin temer los pe- 
ligros del desabastecimiento. 

Todo pais enfrentado a la coyuntura del 
desarrollo, se plantea en primer termino es
ta cuestion: £que posibilidad existe en el te- 
rriforio nacional de enconfrar y explotar fuen
tes de energia? Y tambien: £es posible incre- 
mentor el desarrollo de las fuentes energeti- 
cas con que cuenta?

LAS FUENTES DE. ENERGIA NUESTROS RECURSOS 
ENERGETICOS

las fuentes de energia que pueden ser 
utilizadas en nuestra epoca no son ilimitadas. 
Por el contrario, son muy pocas: a) energia 
-bioquimica; b) energia hidraulica; cl energia 
quimica-y d energia nuclear. 
a> Energia Bioquimica: es fundamentalmente 

. la energia animal (incluido el hombre' 
En virtud de que se sustenta en el con- 
sumo de alimentos, es la mas cara de 
todas.

b) Energia Hidraulica: Este tipo de energia 
puede descomponerse en dos diferentes:
11 Energia mecanica (molinos, etc,, mo-

vidos por corrientes de agua)
2! Energia electrica (embalses que au- 

mentan centrales electricas).
c) Eqergia Quimica: La energia quimica se.

basa en la cualidad intrinseca de ciertas 
materias de reaccionqr quimica men tb 
(combustion), produciendo energia. Es- 
tas materias son: 1) madera; 2) turba;
3) Hulla (carbons 4) petroleo y 5) gas 
natural.

d) Energia Nuclear: Tiene como base la pro- 
piedad de ciertos metales luranio y to- 
rio) que, en determinadas condicijbnes, 
provocan reaceiones nucleares que van 
acompariqdas de g r a n d e s desprendi- 
mientos de energia. '

Todavia podriainos agiregar dos fuentes 
mas de energia. Pero en virtud de que su 
utilization industrial se hallo todavia en la 
etapa experimental, las serialaremos sola
mente:
e! Energia Solar:'se basa en la utilizacion 

de las radiaciones solares.

f' Energia Eolica: se basa en la utilizacien 
d.e la energia de los vientos.

Como vamos, no son muchas las posibili
dades de obtener fuentes de energia para el 
desarrollo de uh pais. Y el nuestro no es una 
ex<v>pcion. Veamos las posibilidades rfeales 
que tiene de incrementar su potencial energe
tico sobre la base de las cuatro fuentes de 
energia ya serialadas.

Energia Bioquimica: Algunos poises se han 
planteado con exito su utilizacidn cuando en- 
frentaron la necesidad del desarrollo. Es el 
caso de China. Pero o diferencia de nuestro 
pa s, China cuenta con una enorme masa de 
poblacion. Para nosotros —queda claro— esta 
cerrado ese camino,

Energia Hidraulica: Las posibilidades para
cualauier pais estan limitadas por su geogra- 
f.'a. Los rios, sus caudaies de agua, la regufa- 
ridad de estos, condicionan siempre la posi
bilidad de instalar represas hidraulicas Pero 
esa posibilidad de instalacion tiene un top ' 
Nuestro pais puede plantearse en este terreru 
la construccion de la represa de Palmar y 
algunas otras pequerias y.sin mayor significa
tion eo el totah.'Curiapiru, etc./, Finalmeiirf 
aueda la posibilidad de Salto Grande. Pero 
en ambos casos —Palmar y Salto Grande— 
su construccion debe impulsarse fundamental
mente para cubrir el incrementp- anual de 
consumo industrial. Esto es asi porque en po- 
cos anos tendran que salir de funcionamiento 
unidades termicas de la Central Batlle, que 
ya han sobrepasado su limite de uso y de 
produccion rentable.

Energia Quimica: Nuestro pais no tiene 
bosques, como para 'transformer la madera 
en un recurso energetico. Tampoco tiene hu
lla carbon) cantidades tales que hagan
factibie su explotdcion comercial, Turbo exL-
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te en el litoral atlantico (Rocha), pero su can. 
tidad no permite considerarla como un recur- 
so energ6tico permanente.

Quedan entonces el petroleo y el gas na
tural como posibles fuentes de energ'a quimi- 
ca. La busqueda de ambos se transforma en 
cuestion fundamental del desarrollo del pais. 
Si tuvieramos petroleo o gas natural, queda- 
r.a abierta la posibilidad de- un desarrollo de 
la energia electrica (entre otras) que hasta 
ahora esta limitada por Palmar y Salto-Gran
de. En efecto, ademas de esas dos represas 
posibles, el pais podria enfrentar sin preocupq 
ciones la producci6n.de energia termo-electri- 
ca que ahora consume petroleo- importad.o. Y 
por ser importado encierra un doble perjuicio:

1) Nos somete pasivaments a los dicta- 
dos del trust internacional

2) compromete (permanientemente nues- 
tros recursos financieros.

Queda claro entonces que la busqueda 
de pelroleo se ha transformado en la cuestion 
fundamental para el desarrollo energetico 
del pais.

Energia Nuclear: En todos los paises del 
mundo se destaca cada vez mas la necesidad 
de prever el desarrollo de esta fuente de 
energia, ya que las otras (fundamentalmente 
las quimicas) tienden a agotarse. Es posible 

-« clue nuestro pais cuente con materias primes 
necesarias par a el desarrollo energetico por 
esa via. Aparte de las conocidas "arenas ne* 
gras de la costa de Rocha que contienen mi- 
nerales radiactivos, se han detectado en di- 
versos puntos del pa’s, mas de 110 anomalies 
que podrian indicar la existencia de uranio 
Un relevamiento del pais para ubicar posibles 
yacimientos de uranio, tambien es una cues- 
ti6n fundamental para el desarrollo energe- 
tico del pais.

LAS OPCIONES ENERGETICAS 
DEL URUGUAY

De lo expuesto hasta aqui, podemos con- 
cluir .que ha llegado el roomento- de hablar 
claramente. Y hablar claramente significa 
afirmar:

1?) que, no puede desarrollarse el pais 
sin seguras fuentes de energ'a.

29) que es necesario construir —ya aho
ra— la represa de Palmar.

3g) que es necesario realizar una pros- 
peccion petrolifera con seriedad y 
patriotismo.

4°) que es necesario realizar un minu- 
rio para saber si existen yacimientos 
cioso relevamiento de nuestro territo- 
de uranio.

EL PETROLEO

E XISTE petroleo en el pais? Sobre esta 
intprrogante se han centrado las mas 
encendidas polemjcas desde hace de- 

cenios. Y pensamos que van a continuar por 
un buen tiempo todavia.

iComo puede responderse a esta incogni
ta? De una sola manera: cientificamente. Tra- 
taremos de sintetizar "grosso modo" todo lo 
que hasta hoy se sabe sobre el tema y a par- 
tir de esa sintesis, reflexionar sobre cuales 
deben ser Ids caminos adecuados para dar 
una respuesta cient'fica definitive.

PETROLEO: es un sedimento de origen ma
rine. Su origen esta en la descompo- 
sicion de sustancias organicas por la 
accion de microbios anaerobios.
Ld accion de esto? microbios durante, 
cientos de millones de anc6 ha dado 
lugar a la formacion del petroleo, que 
puede encontrarse en tres estados:. 1) 
liquido; 2) gaseoso y 3) solido.

Lo-mas importante a recordar es que se 
trata de un sedimento marino. Quiere decir 
que en- aquellds- zonas dende no hubo hate 
millones de anos un mar en cUyo fondo se de- 
positaron sedimentos de origen organico, di- 
ficilmente se nallara petroleo. Decimos por- 
que pueden darse otras circunstancias en vir- 
tud de aue tanto las formas gaseosas como 
liquidas de los hidrocarburos, migran, se des- 
plazan.

-Pera volvamos a los sedimentos. La exis
tencia de terrenos sedimentarios es un indice 
alentador para la busqueda de petroleo. 
Nuestro pa's —al igual que la parte sur de 
Brasil, litoral argentino y parte de Paraguay— 
formo hace millones de afios el fendo de un 
inmenso goifo. Alii se fueron depositando se
dimentos de origen marino. Cuando esa ini 
mensa superficie emergio de las aguas, se ha- 
bia formado una capa sedimentaria de cien- 
tos o miles de metros de espesor. La primera 
condicion para la existencia de hidrocarbu
ros estaba dada.

En el caso de nuestro pals los sedimentos 
de origen marino pueden contener- petroleo. 
Pero ccnviene tener presente que no todos los 
terrenos sedimentarios de origen marino lo 
contienen.' ts preciso que sean muy viejos (del 
orden de los quinientos o -seiscientos millones 
de anos). Si fueran mas jpvenes (100 a 200 
millones de anos), el petroleo no se habria 
formado todavia.

Deb®mos Ogregar que los terrenos sedi
mentarios que correspond^ a nuestro pais son 
de tipo viejo (600 millones- de anos). Cuando 
lo que hoy es nuestro pa's emergio de las 
aguas, sucedieron otras fenomenos que hav 
que destacar.

Sin embargo, aquel terreno sedimentario 
no se conservo asf. Mcvimientcs de la corteza 
.terrestre provocaron la rupfura del cristalino 
y por esas rupturps emegia, lava que se fue 
deramando en sucesivas oleadas sobre el te
rrene sedimentario. Esos derrdmes, los ple- 
gamientos, fradiuras y huridimientos, dieron 
lugar a zonas con perfiles diferentes.

En resumen, podemos qfirmar entonces 
que en. nuestro pais existen factores favora- 
bles para la busqueda de petroleo:

1) Sedimentos de tipo viejo (del orden de 
los 6C0 millones de anos}.

2) Dps tipos cb tcrmaciones sedimento- 
rias diferentes:

ai al nor-oeste del pa(s, con origen 
en fracturas y plegamientos del te
rreno. Esta zona abarca a los de- 
partamentos de Artigas, Salto, Pay- 
sandu y partes de los departamen- 

- tos de Rivera, Tacuarembo y Du- 
razno.

bl Al sur y al este del pais, donde se 
hallan dos fosas bien diferencia- 
das: la fosa que corresponde a la 
cuenca del rio Santa Luc.'a y que 
se extiende por el Rio de la Plata, 
y la cuenca de la Laguna Mer;n.

La existencia de sedimentos puede alentdr 
el hallazgo de petroleo. Pero deben diferen- 
ciarse claramente estos dos aspectos:

1) Formacion del petr6leo.
2) Localizacion del petroleo. :

Es importante recordar esto por cuOnto ya
hablamos sefialado que' el petroleo, en sus 
formas liquida y gaseosa, migra, se traslada, 
de un sitio a otro.

GE0L0GIA Y PETROLEO

La geologia no es solo el senalamiento de 
las gr-qndes formacione$. Menos aim la geolo
g a que debe servir de base para la busque
da de petroleo. El territorio del pais, hace mi

! Hones de anos, fue conmovido por movimien- 
tos, plegamientos, desplazamientos, etc. Esas 
conmpciones dejaron un mosaico de forma- 
ciones donde por un lado aparecen o afloran 
a la superficie las rocas cristalinas; en otr^s 
casos las rocas basalticas de; origen vokamco 
y en otro casos se mezclan las rocas de ori- 
gen volcanico con el cristalino o las sedimen- 
tarias. Es necesario afirmar entonces que re- 
sulta imposibte — o peor aun, poco serio— 
pretender establecer una carta geologica so
bre la base de datos e informaciones globa- 
les' o parciales.

Desde el punto de vista de la prospec- 
cion petrolifera, ese tipo de generalizaciones 
no sirven. El subsuelo debe conocerse perfec- 
tamente, no ya dentro de una superficie de 
cientos de quilometros cuadrados sino inclu
sive de decenas y aun menos.

Sin la realizacion de un serio relevamien- 
t,o, la busqueda de petroleo se transforma en 
una parodia grosera del metodo cientifico. En 
nuestro pais es muy poco lo que se ha reali- 
zado para conocer su sub-suelo, fundamerv 
talmente por la desidia de aquellos organis- 
mos que tenian el deber de cumplir la farea

a) Instituto Geologic© del Uruguay
b) Ministerio de Ganaderia y Agricultures
c) 'Mimsferic de Coras Public-os
d) A.N.C.A.P.
e) O.S.E.
f) Pcder Ejecutivo.
tn sstos casos, desidia es sinonimo de fa!- 

ia de planes, de recursos y d j formacion de 
teenicos. En el pais no existe la profesion de 
geofogo. El propio Institute) Geologies del 
Uruguay vegeta en el bu.rocratismo mientras 
que las pocas perforadoras que posee se oxi- 
dan inexor.ablemente.

No existen relevamientos fotograficos del
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pars y los que -existen estan fuera de eh. 
Tampoco se Han hecho relevamientos geologi- 
cos de superficie y menos aun relevamientos 
sistembticos de profundidad que permitan re- 
construir el perfil o los perfiles de nueslro 
territorio.

Elta desidia la viene pagando el pa's des- 
de hace decenas de anos con millones de 
dslares que se evaden por importacibn de 
petroieo. V tambien es decidia la decision del 
organismo responsable de la conduccion de 
Id politico petrolera del pais cuando dispone 
que se perfore en la estancia El Aguila sin 
antes haber realizado el mas minimo releva- 
miento, solo porque un tal "padre Amendo- 
la" sostuvo que all; haba petroieo. Y tam- 
fiene la perforacion en Puerto Gomez fLagu 
bien es desidia o algo peor) cuando se de- 
na Merin; antes de llegar al terreno sedimen- 
tario; o cuando se ordena "tapar con hormi- 
gon" un pozo en San Jacinto, despues que 
en el aparecieron- los. siguientes indicios de
existencia de hidrocarburos:

Acidos asfaltosos libres .............  0 .5 %
Anhidridos de acidos asfaltosos 4. %
Asfaltenos .............................  ] .  %
Resina ......................................  2. %
Aceite mineral ........................  8 7 .8%

jCcmo podemos calificar tales deeisiones? 
cQue intereses se han estada movienda pares 
evitar. entorpecer y aun negar fa- busquedg 
de petroieo?

COMO SE DEBE t&iSCAR 
EL P E B M H *

LA OTRA CARA DELPETROLEO

ANCAP, uho de Ids organismos nocionaies 
sabre el que recae la responsabilidad de ase- 
gurar respuesfas energeticas ai desarrolio del 
pais, he realizado muy poco en ese sentido 
desde su creacion por ley en e’ ano 1931. La 

ley'le concedjo el mor.opolio para administrqr, 
importer y vender hidrocarburos. Sin embar
go ANCAP abdico de ese monopolio que la 
ley de creaciorr le otorgaba y permitib en 
1938 el ingreso a nuestro pais de empresas 
aue representaban al "trust" interr.acional. 
E;.o per un ladq. Y por ©tro, desen.tendiendo- 
se de una politico sistemptica de prospepcion 
petrohfera sobre el territory nacional.

^De, auien fue la responsabilidad de este 
dobie error? N'o vale la pena hacer historia. 
Pero si mostrar cuales fueron los resultados 
de una orientacion tan nefasta.
. Ya sehalamos la falra de seriedad para 
er.frentar la busaueda de petroieo. Ahora 
vsremos otros aspectos vinculados con la im- 
porfacion, destilaci6r> y comercializacion del 
petroieo que ttega al pais.

En lbs ultimo® rtempos se ha replarrteada 
eitsmq- del petroieo y el cfe ANCAP por me- 
rito de un- curroso artefact® la boya petro- 
|B*a

Et orgamsmoi estcrtal del petroieo ha fan- 
zada la- idea cfe instafap una baya petrofera 
Sente all bafeeersio Bueno® Aires, at oeste de 
Eafagunet JcEfefgnacla.

transportan hasta 380.000 toneladas y estan 
siendo construidcs otros aptos para transpor
ter 500.000, mientras se piensa ya en la cons- 
trucciori de embarcaciones que puedcin du- 
plicar incluso esa cifra. Los de 100.000 a 150 
mil es decir los que ANCAP piensa ulilizar con 
ol boya) son los menores de los gigantes y 
calan efectivamente de 15 a 18 metros. El 
puerto de Montevideo, que por ley de enero 
de 1913 debe tener 10 metros de profundi
dad en el canal de entrada y en las areas 
destinadas al trbfico de Ultramar (lo que per- 
mitih'a la entrada de cargueros con hasta
35.000 toneladas de cargo!, tiene, por insu- 
ficiencia del dragado de conservacion, de 8.50 
o 9 metros de profundidad, por lo cual solo 
entran barcos de hasta 27.000 toneladas. Se 
debe senalar que el progreso en la construc
tion naval es acelerado-. ya existen petrole- 
rcs un 15 % mas eostosos que los comunes, 
que con solo 10 metros de caiado transpor
tan 70.GC0 toneladas. De todos modos, en la 
actualtdad y como consecuencia de la profun. 
didad del puerto, seria real el peligro de que 
Uruguay quedara desabastecido. A g r e g a 
ANCAP que la utilization de grandes buques 
petroleros abarata 4os fletes.

En sintesis, para ANCAP ia solucion es 
una boya panquer

El trcmsoorte cfe petroieo coda vez 
rmb se hard en grande® buques- que despla* 
zan tOftQJXJ. «*pT56.C^3 *brtct<yfes y reefomem 
f5  o 20 metros cfer peafendidarf para eperar.

29) El peertcercfe Montevideo sob ofrecst 
oefro metros cfe profundidad.

El costo esfeteseferde Fa boya- petrolera es 
eh--srgu rente-.

. - La existencia dfe tres zonas 
a i N'or-oeste;. to Cuenca deft Si®.- Sent® lucia- 
!que se extiende por el Rio ete-fe PT&ta} y e> 
Cuenca de la Laguna Aiterinf a een-
trar en el las una exhaustive*- bwsqueda, ape- 
landa para elto a  la utilization- der todos tec 
recursos posibles.-
1 -  RECURSOS ClENTIFfCOS

—Relevamiento gec/bgica de superficte
—Relevamiento aerafotografica
—Confeccibn de cartas geclbgicas a 

pequena estate. "
—Perforoctpnes sistematreas para esta- 

blecer el perfil geotbgiea cfe las zo- 
nas -probables.

-Formacion de teenkos: gebtegos, qui- 
micos.

2 -  RECURSOS TECNICOS
—Equipos moefernos de perforacion
—Laboratories adeeuados y moderncs
—Aparatos para relevamientos foto- 

graficos.
3 -  RECURSOS FINANCIEROS

—Permortentes y adeeuados poro evitar 
su descpaficiort por ras devoluaciones

—Controracibn de tecnicos extranjeros .
—Becas pcra esfubiantes de geologd

4 -  PLAN PROSPECTiVO
-Prccrama globai de relevamiento y 

busqueda.
- -Programo de aversions-; in  6s 

holiazgos

m  BOYA PETROLED

La boya serviria para recepcionar ef pe- 
trolea crude que traerr at pais ios buques pe- 
troterds. Estes buques,s® aproximadarr a  la 
boy® eonectarian. a  elfa una manguera y co- 
menzcrFiatt' a  etescargar e l petrol'ea

Let boya esteria anefedo a l fonefa del mar 
y desefe elte paftlrta hacia la  pldya —dortda 
se encuentrqnr Fas deposltos— un conducto por 
eF cual pasarra ef petrbfea.

BOYA ..........................  U$S 3.200.000
INSTAlACION DEPQS1TOS U$S__ 3 . 000.000
C leOCJCTO . . . . ' . ..........  U$S 8.000.000

U$S 14.200.000

CATORCE MlfcLGNES DE DOLARE& SOLO 
PARA QUE Efc PETROIEO LLEGUE A  LA REFt- 
NERIA DE LA TEm

Quedarfe tmce- soteeibn mbs batata que 
esnsistirio en suptimir el oleoducto y utilizar

PETROE.SRO

Cuaiauiera se preguntara i,por que no o-los petroleros nocionales President^ Rivero 
continOon liegando a Montevideo los buques y Presidente Oribe paro que desde la boya 
n-r.trcieros? ANCAP sostiene que el puerto de fraslcdoran e! petroieo hasta La Teia. Con
' Montevideo no penmite la llegoda de buques ese sistema se ohoi
o-i. gran tamano que coda vez son mas utili- cel clsodu
zccics pc.a el tronsporte del petroieo. En se utiiN-Sricn onto
r-’ -.-rt.o. ahora se const.\ en petroleibs que ce.be. ,:i exterior

arian los U$S 8:0G0.000 
que c >os petroleros r.o 

ces pr-ra rrtter pefclao 
que esTot’an cied ccdcs



c trace jc-s Go trcsvasamiento y navegacion

EL PUERTO DE MONTEVIDEO

Ur. cbservador imparcial se preguntara: 
ipo- que no se profundiza el puerto de Mon

... t&v.dea? Las- respuestas a esta cuestion son. 
variaj;

: Profundizar a veinte metros el puef-
to de Montevideo, obliga a construir un canal 
de acceso de igual profundidaa y de una lon- 
gitud de 77,7 quildmetros, de tos cua'es 73,2 
de !a boca hacia afuera.-

2° El ccsto de esa obra superaria !os 
% U$S 100:000.000. sup '.olnnx

■ . 2 = ' E! canal de acceso crearia un grave
problema poJ.tico ya que hasta la fecha no 

-- ha sido 'zan'ada la cuestion de limites en el/ 
Ro de la .Plata. La soberania sobre las aguas 

... del Plata enfrentan a nuestro pas y a la Ar
gentina, coda uno de los cuales sostiene tesis 

• . dderentes y . contrapuestas.
ARGENTINA: sostiene que la division de 
aquas del Rio de la Plato ,debe hacerse 

W" toma.ido como base o limite las aguas . mas 
sr profurideis. .

, URUGUAY: Sostiene que la division debe
hacerse tomando como limite la linea media 
aproximadamente equidistante de las costas 
respectivas.

Si nuestro pais se abocara a la construc
tion  de un canal profundo de acceso al puer
to de Montevideo sin antes zanjar la cuestion 
de los limites, estaria comprometiendo la po- 
sesion de la mayor parte de las aguas juris- 
dicionales del Plata inferior y del mar con- 
finental. Este aspecto, como veremos mas ade- 
lante, es de gran importancia para el proble- 
fna de la busaueda de hidrocarburos en la 
plataforma continental. Pero debemos agre- 
gar otros elementos que vinculan el puerto de 
Montevideo, el petroleo y el desarrollo eco- 
nomico. ,

El puerto.de Montevideo debe ser profun-, 
dizado no solo por el problema del arribo 
de grandes petroleros,. sino porque es el prin
cipal puerto de salida de nuestras exporta- 
ciones y de entrada de nuestras importacio- 

y nes. Pero esa profundizacidn no debe ser ma
yor a los 10 metros ya que en caso contrario 
daria lugar a la construccidn de un canal pa- 
ralelo y proximo a nuestra costa, por el nor

* te del Banco Ingles.
El petroleo crudo se refina en la planta 

de La Teja. Pero esa planta no puede am- 
pliarse indefinidamente sin que aumenten los 
riesgos para la ciudad y se encarezca ade- 
mas la distribucion, al hacerse desde up solo 
punto y para cantidades crecientes. Mas eco- 
nomico y logico es distruir desde varios pun- 
tos —cada uno con su zona de influencia—. 

|§ con recorr.dos mencres. Mantener una refine- 
• ric: dentre de una ciudad es como tener una 

bomba Jista paca explotar. Hay que prever 
- entonces, por-todo ello, la instalacion de re

. fineries pn ptrqs zonas.

La concentration de las exportaciones e 
impoLtacicnes en el puerto de Montevideo ha 
prdvocadq, historicanente, una centralizacion 
excesiva de pobloodn, industrias, servicics, 
etc. ,en desmedro del resto del pais. Esta- ten*: 
dsneia debe ser rectificada y.combatida si 
se desea verdaderamente Ifesarrollar al cor- 
junto del pals y no solo a una zona. En con- 
secuencia, toda po!it:ca que apunta hacia un 
reforzamiento del edrdeter deminante del 
puerto v la ciudad de Montevideo, atenta 
contra e! desarrollo del ras.

No se trata entonces de optar entre la 
instalacion de una boya petrolera o profun
dizar el puerto de Montevideo y su canal de 
acceso.

DESVENTAjAS DE LA 
BOYA PETROLERA

De cuaiquier rnanera conviene anoLzar las 
desventajas aue super.e Ic instalacion de la 
boya, antes de prisoner u'O soluc'bn dife- 
rente. Los desver.ro.os del -/sterna boya pe
trolera se analizen en tres rubres:
★  SiSTEMA

a- la descarga por medio de la boya 
es de baio rendimiento, muy lenfa..

b ! el transporte por oleoducto es mas 
caro que el transporte por buque.

c; la descarga por el sisfema de boya 
entrana la posibilidad de accidentes 
que afectarian tanto la flora como la 
fauna submarinas y tambien las pla- 
yas del este, base de nuestra riqueza 
turistica prcductora de divisas.

★  LOCAtIZACION
a) la election del balneario Buenos Ai

res no es la mejor ya que mas al 
este (Rocha), las aguas’ son mas pro- 
fundas.

b) Esta demasiado proximo a las pla- 
yas del este (Punta del Este esta a 
unos veinte quiiometros).

Cl Los petroleros que lieguen a la boya 
deberan ser operados con dos bar- 
cos menores, pero el puerto mas cer- 
cano (Punta del Este), esta a treinta 
quiiometros).

d) El balneario Buenos. Aires esta ubi* 
cado a unos 28-30 quiiometros de los 
centros poblados mas proximos

★  ECONOMICOS
a I Es una inversion de U$S 14:000.000 

con un solo destine: petroleo. 
b> No se temaron en cuenta las di- 
ferencias entre el transporte realizes-, 
do por buques extranjeros o de. ban
dera nacional.

cl La economic en fletes por la utilize- 
cion de super-tanques no es tanta 
ccmo para justificar la instalacion 
de la boya.

Nuestro pais gasta a n u a - l m e n t e  unos 
U$S 25:000.000 en la importation de petrd- 
leo crudo, sin contar los qastos de fletes y se- 
nucos. Esc suma es el costo de unas 2:200.000 
f.melodas metricas de petroleo tpromedioL 
Pero el consumo de petroleo va a crecer inin-

♦errympidamente a un ritmo anual superior al 
• 5 r f . Lo refinera de La Teja. por su parte, 
esta capacitoda para refinar poco mencs de 
2 C3C.000 de toneladas anuales. Ya en el 
present® no puede refinar todo el petroleo que 
ccnc-che el pais, por lo que se debe impor
ter derivadc: ikeroseno, nafto, etc.1, lo cual
opera en tres sentidos:

} mayor gasta de divisas
2 menos trabajc nacional
-3' ' ' r : :  poj.uuidades de go-anc'.* d*’

ents ANCAr’..
fihrilmentq, es necesario senaior otros- do: 

p-si lonvis. La refinerra de La Te|a ya ha 
Lnc con exceso el lapso de vida util, en 

mas imporfantes Corresponderia
r'.iMecuendo csver ' desde ya la su-stifu- 

: d--; : : /.std'asiones .ppsoletos por ctras

El sr.-ev'-do e'oblemcf ej el dc lo cooa-

::c cuore ni cubrird fa dc-mona?
- .te sub-productos que reclomo no -olo * > 
c-eci-.-vento vecetotivo sine cua^c.-e- politic a

En sfctesis, corresponds desechar las si-
G .-rentes opcic-.es:

a instciacion de la boya petro’dra y 
cohstruccion del oleoducto correspon- 
ciente.

b prpfundizacion del puerto de Monte
video a 20 metros y construccidn de 
un canal de acceso de 70 quiiometros 
y de igual profundidad.

ci ampliacion de la refineria de La Teja 
para cubrir el crecimiento del consumo de 

sub-productos del petroleo.

UN PUERTO OCEANICO

Desechar todas esos opciones supone la 
proposicion de otras sustitutivas. las solucio- 
nes sustitutivas deben contener, odemds, res
puestas para un cofijunto de problemas. y no 
solamente para el de! transporte de petroleo 
como es en el caso de la boya). Pero, ^existe 

una o mas soluciones?
Efectivamente existe una solucidn que no 

solo da respuesta al problema de transporte 
y refinacion del petroleo, sino que ademdre 
englobo otros mas, vinculados al deearroSo 
del pais.

ttYsisdir con la • "sotecidn" boya -petrolera,. 
es dar una respuesta cortoplacista no sola- 
mente al problema de los fletes, del refina- 
do y del transporte, sino tambien olvidar una, 
cuestion fundamental: ique haramos con la 
boya -que nos cuesta casi U$S 15:000.000. 
en caso de hallarse petroleo en nuestro te- . 
rritorio?

La unica opcion posible que da respuesta 
a todas los problemas, es fa CONSTRUCCION 
DE UN GRAN PUERTO OCEANICO.

La construccidn de un puerto oceanico es 
una solucion factible y superior a las otras 
que actuaimente se manejan, por las razones 
que sehalaremos a continuacion:
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raiiM mmm,
T°' Su ufaicaciosr se boria en fb zona de 

a&rtzs praftHKfes, permitiendo el in* 
gf&s& de tmtyfes de gran cotodo (en
tre eftosj, tos super-ftraques). 
Fqu*6braFia e^besarraffa zone! (Atlan- 
tic^su ri jy te  en Eg actuoficiocf se ve 
amenazade pof ef proyecto brasilefio 
de construir im "Super-Puerto" en Rio 
Gsondfe del Sec.

3̂ i tin puerto oceanic® uruguoyo eanolr- 
zaria ef comeceiO marifwn© de Parer, 
geoy y Bolivia que hoy, par esa carer* 
tia, tiende a  despfazarse hereto el 
Brasil y so "super-puerto" de Rio 
Gconde.

4° Desalentario el eentrabando hacia el 
BfossI y to "exfranjerizaeian" de nues- 

tra fremtero nor-esfe.
5?i Su corwfrwccion estimukfrfa el desa- 

rrollo de to zarra este del pais, don* 
de hay:
a) calizos, eemento "Portland" y do  

tomito (Lavallefo)-
b) marmoles (Maletenodo).
c) arenas nBgras (Rocha).
S) praductos ogropecuaries —arroz, 

etc.—(cuenca de la Lagurwt Mferirrf 
e a-lta salinidad marine* y evapora

tion natural.
f ; grandes cantidades de agua dulce, 

necesarigs para el desarrollo in- 
dustriol (Lagunas de Roeho).

g) pesca y construcdon de una ter

minal pesquera para el procesa, 
mtento de nuestra riquezo icticola 
frwetfro; litoral atlanttoo es na% 
falmeqte el togor indleadct para 
instalar una moderna floto pesque
ra y usinos de procesomiewibs. ya 
que se trota de una de to* zarios 
MAS RICAS DEL MUNDO EN FE
CES).

I.) el Hierro de Valentines dimite aa- 
tre los deportamentos de Ftorieas 
y Treinta y Tres).

i) manganese (que se utiliza en la pra 
duccion de aceros, en les departo-

. rnsntos de leride, Lava!!e;c, River®*
j) turba (en el departamento die Kb- 

cha, que permitiria . la inslatoctoit 
de una usina termo-electrjca de 40 
MW que permitiria abastecer ef 
credent® consumo de la zona este,. 
y erf mismo tiempo desecar una ex- 
tensq, zona pontanosa, haciendota 
a p ta . para la explatodon agrope- 
cuaria).

k) zonas turisticas en permanente ere-, 
cimiento (Maldonado y Rocha).

l) varies poblaciones importanfes en 
sus cereenios.

6?) Financiqjramente, el puerto- oceariico 
es una inversion que supera en muy 
poco el costo de la boya. petrolera y 
que resutta mucho menor que el costo 
de un cancl de acceso- al puerto de

Montevideo. Su costo estaria situado 
entre Ids U$S 20:000.000 y U$S 30, 
.millones.

iDonde se instclaria ese puerto y que ca-. 
rasteristicas y posibilidades tendria?

Se jnstalaria en la LAGUNA DE ROCHA 
que tiene estas caracteristicas:

a) un espejO de sguas do 7.000 Kecta- 
reas^Lel puerto de Montevideo solo tie-, 
ne. V.250. bectareas).

b) el fondo de la laguna es de arena y 
el’ subsuelo de piedra se encuentra a- 
mas de 45 metros de profundidad, lo 
que permite profundizar a voluntad y 
posibilitar el ingreso de super-tanquss 
de cualquier tamafto.

c! se trgtq de una laguna de agua dulce, 
c, aue puede ser utilizada para las- in- 

.dustrias que alii se instalen. 
di esta rodeada por 5.000 hectareas de 

tierros pubficas.
e'i esta enlazada a buenas rutos nacio- 

nales.
fi en sus premimidades hay importantes 

centres pobtedos.
gl seria un puerto "cerrado'V de oguas 

tranquilos permanentemente. 
hi estaria muy proximo a los zonas que se 

consideran como factibles de contener 
petroleo: folia dfe Aigua y Puerto Go
mez, sofore la Laguna Merin.

Para instalor un puerto en la Laguna de 
Itocha, seria necesario realizar las siguientes 
oforos:

.. j ° )  embalse de la parte norte para reser- 
va de agua dulce.

2°) aperture de un canal de acceso que 
la comunique con el mar.

3° dragado de un canal que la pongq 
fen contact© con las aguas oceanicas 

. . profundas, que se hallan muy pro, 
ximas.

4°) toragado progresivo de hesta 20 me
tros-de los partes de la laguna afec* 
to das a uso portuario.

■5°: Construcdon de los muelles necesarios 
(paulatinamente).

El coniunto de esas obras. demandara mas 
tiempo que el necesario para la instalacion 
de una boya, pero no mucho mbs dinero. Y 
aunque asi fuera, permitiria, entre otros, el 
curnplimiento' de estos objetivos:

a' instalacidn de una refineria de ANCAP
b) terminal pesquero
c' - industrias qwimicas que utilization:

1) agua de mar, caliza y dolomita de 
Lavalleja y probablemente de Rocha

2) ' arenas negras de Castillos.
3i agua dulce de banados y lagunas, 

radiation solar y petroleo.
.Esas industrias production, para consumo 

interno v en parte para exportaciom sal co- 
mun, yeso, soda, potasio, maqnesio, pigmentos 
detitanio, zircon, rutilo y mcnacita.

d.r usina termica que usario turba como 
combustible.

e fabricas para el procesamiento de la 
pesca:

Px ZOMAS dk  INFLU EN CIA  COW EftCl&U B e t  SUP6BE PU E R T O  
P o e  R t o  G R A N D E , P E  N O  E X I S T iR  S L  I 

O C E A N . ICO .

I ZONAS 0 6  INPLU EN C IA  C O M E R C IA L  
DEL PUERTO OCEANICO.



1) enlatados.
2) harina de pescado
3) filetes
4) moriscos.

f) exportacion de "pellets" '(mineral de- 
hierro cancentradoi producido en Va
lentines.

g exportacion a granel de granos (arroz) 
producido en la Cuenca de la Laguna 
Merin (hasta 3 miilones de toneladas 
anualesi.

Como vemos, esta es una solucion para. 
ANCTAP! Per a ffcrmbten lo es para el pais, ya 
que resuelve muchos de sus problemas. Que 
ANCAP se incline por ella y la impulse es' po- 
sible y necesario. Pero ANCAP tiene otros 
problemas ademas de los del puerto y la re 
fineria. Y al decir ANCAP decimos el pais.

LA FLOTA PETROLERA

Un problema ■ frecuentemente mencionado 
pero desde siempre dejado de lado, es el de 
la flota petrolera uruguaya. Las autoridades 
de ANCAP ban impulsado la instalacibn de 
la boya qduciendo que cada vez se utilizaran 
mas los grandes petroleros (100.000 a 150 
mil toneladas de desplazamiento). Pero esa 
es una verdad a medias. El puerto de Monte
video permite el ingreso de petroleros de 
30.000. toneladas. Y sin embargo el petro- 
leo. Ilega en buques cuyo tonefaje promedio 
es de 16.000. ‘

En la actualidad el pais cuenta con s6lo 
dos petroleros de un desplazamiento de 30 
mil toneladas. cada uno. Tomando como base 
tie 7 o 8 viajes porano y por barco, trans- 
portarian al pais 600.000 toneladas metricas 
de petroleo crudo. El resto (1:600.000 tone- 
ladas), se transporta en buques de otras ban
deras, con lo que se evaden del pais inmen- 
sas sumas por concepto de fletes. El costo de 
transporte del petrbleo crudo es, aproxima- 
damente, el siguiente.-

Petroleros chicos . .  U$S 8.50 por Tn.
SUpertanques ........  U$S 4.50 por Tn.
Quiere dec4r que si las companies trans- 

portaran Iqs 1:600.000 toneladas restantes en 
buques chicos, el pais pagaria por concepto 
de fletes

U$S 13.600.000
Y en el caso de que ese transporte se rea* 

lizara en supertanques
U$S 7.200.000

Si tomamos una cifra promedio, llegamos 
a la conclusion de que el. pais gasta en divi
sas por concepto de pago de fletes 
de petroleo (solamentel una suma anual de 
DIE.Z MILLONES DE DOLARES.

Diez miilones de cfilares anuales que ano- 
rrariamos. si tuvieramcs nuestra propia flota 

petrolera.
Abora bien, ique flota necesitariamos,- de 

cue tcnelaje? Hagamos este c d l c u i o :  los 
2:200.000 toneladas de crudo que consume 
el pels onucltnente, se transportan en diez 
V'o:es. En cada viaje, entonces, se traen 220 
mil toneladas. Pero ya vimos que Uruguay

EMBALSE DE AQUA DUL.CE
SO MIU.ONES DE m3

T ERRA PLfeN
consxiSn rota INTERBAI-NCaria

Ar e a s  d is p o n ib l e s '
PARA AM ^LIA C IO N eS

Esquema del puerto oceanico

PARA UN PUERTO GRANELE 10
DE 4 AMARRAOEROS PUERTO PESOUERO
(CAPACIDAD ANUAL DE 15 AZO
MILLONES OE TONELADAS

tiene dos petroleros que, juntos, transportan
60.000 toneladas. Quedarian entonces 160 
mil toneladas par transporter. Y eso puede " 
hacerse con un supertanque de 100.COO to
neladas y dos buques de 30.000 toneladas 
cada ur.o, similqres a los que ya tenemos.

La Inversion necesario para la adquisiclon 
de esos tres buques, se amortizaria faciimen- 
te con los U$S 10:000.000 que anuolmente 
ohorrariamos por qbneepto de fletes. Y a esa 
suma bay que agregorle el. trabajq de cien- 
tos de marinos y obreros dedicados a la na- 
vsgaejon, mantenimiento reparaciones, etc.

jPar que entonces no tiene ANCAP. su 
flota propia? Es una buena pregunta. jLdsti- 
ma que las respuestas han sido igualmente 

buenns!
Para el caso de que nuestr.o pais descu- 

briera petroleo en su territorio, podria vender 
los buques petroleros. <j,Pero. quien nos corr,- 
praria una boya?

Como vemos, aqui tambien aparece la de- 
sidia, por llamar de glg.una forma a la poli
tico antinaciona! de los directores del erite 
petrofero, que parecen mas preocupados en 
promover Iqs buenos negocios de las compa
nias extranjeras que los del pais. Como en el 
ccso de la no prospeccion petrolife.ro y.el ds 
los "Convenios" que veremos mas adelante, 
esa poliitica de ANCAP se traduce en millo- 

nes de dolares que van al exterior.
bl' pais necesita invertir en "infraestructu- 

ra" para desarrollarse. Y esta claro tambien 
que no podra atender al mrsmo tiempo todas 
las necesidades del desarrollo. Pero hay c l - ' 
guftas que tienen absoluta prioridad porque

comprcmeten no -solo su economla sino tam
bien algo que es mas importante: LA SOBE- 
RANIA NACIONAL, que en terminos economi- 
cos es ni mas ni menos que la libertad para 
decidir a favor nuestro.

Un pais que carece de flota mercante es 
soberano a medias, ya que depende de dtros 
para comprar y vender. Y dependencia eco
nomica significa, lisa y llanamepte, dependent 
cia politico.

PETROLEO 
EN EL RIO DE LA PLATA

De dos anos a esta parte se ha replantca- 
. do, tahfo a nivel oflcial como publico, la 
cuestion de la posible existencia de bidrocar* 
buros en el Rio de la Plata. Lb prensa le ha 
dedicado decenas de articulos y los organis- 
mas oficiales (ANCAP y Poder Ejecutivoi han 
tornado cartas en el asunto. Es asi que se rea- 
lizo un contrato con uno compania francesa 
para el relevamiento de nuestra plataforma 
continental, fi'se Relevamiento hp finaNzado 
'en lbs trabajos participaron Oficiales de la 
Armada Nacionah y sus resultados primarios 
indican que existen grandes posibilidades de 
que contenga depositos de petrbleo el sub- 
soolo del Rio de la Plata.

Pero aqui tambien -igua l que para el 
caso de la coiistruccion de un canal profun-' 
do de acceso al puerto de Montevideo,- ope
ra un factor politico que puede. detener inde- 
finidamente el hallazgo. Ese factor es la in-
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definicion de los limites con la Argentina. Co
mo ya nos hemos referido a las dos tesis con- 
trapucstus quo sostienen Uruguay y Argenti
na, no vamos a repetirlas.

LOS CONVENIOS 
PETROLEROS

Tedos Hemos creido, duranto muc'nos afios, 
aue ANCAP tenia el monopolio del petroleo. 
Pero i,qMe. queriamos decir con monopolio? 
Monopolio es un privilegio que se acuerda a 
l ;',a o varias personas, a una o varies institu* 
cior,es para realizar determinado negocio con 
exciusividad.

En 1931 —exactamente el 15 de octubre 
de 1931— se promulgo una ley —la N° 8.764— 
que-en su articulos l 9 cpmetia a ANCAP: 
"explotar y administrar ej monopolio de al
cohol y carburante nacional y de’ rmportar, 
rectificar y vender petroleo y sus derivados".

Guiere decir que aquella ley —que no ha 
sido derogada— otorgcba a ANCAP el pri
vilegio, la exciusividad, el monopolio de cin- 
co operaciones comercicles:

1) importar
2) rectificar (p r-efinar, como se dice 

ahora)
3) vender

4) explotar comercialmente esa acti- 
vidad

5) administrarla
Para el legislador de entonces, para el 

Pcder Ejecutivo, para todo el pals, queaaba 
bien ciaro que no podia existir ninguna etapa 
de la actividad comercial vir.culada al petro
leo que no estuviera en manos de ANCAP, 
exclusivamente.

iQue ha quedado de aquello? Cuclquis- 
ra que camine por las calles, que lea diarios, 
escucha radios o vea televisidn; cuaiquiera 
que tenga _un motor que se mueva con com
bustible, que posea un aparato que quemav 
combustible, sabe aue hay otras cosas que no 
se llaman ANCAP. Esas otras "eosas" son cua
tro siglas bien conocidas y pramocionadas: 
ESSO, SHELL, TEXACO, ATLANTIC.

Enforces es logico preguntqrse: ,j,No exis- 
te mas e! monopolio de ANCAP? O mas' con- 
cretamente i,Fue derogada la Ley M? 8.764?
Y debe responderse que ni una cosa ni la 
otra. La ley no fue derogada y el monopolio 
de ANCAP subsiste, al menos teoricamenfe.
Y entonces, legitimamente, uno vuelve a inte- 
rrogarse: <;C6mo entonces esas cuatro empre* 
sas realizan por lo menos tres de las cpera- 
ciones que solo puede realizar ANCAP?: EX- 
PLOTAR, VENDER y ADMINISTRAR'. iQue ocu- 
rrio para que se llegara a esta situacron?

La finalidad de este trabajo no es "hacer 
historic". Por eso alcanza con decir que el 
10 de enero de 1938, ANCAP renunciabc al 

,-nioncpolio, a la exciusividad y firmaba con
venios vcon ESSO, SHELL, TEXACO y ATLAN
TIC.

iCual es la esencia de esos convenios? 
Por los mismos, las cuatro compahias ^ehala* 
das pasan a compartir con ANCAP tres de las 
operaciones oomcrcialcs que esta, por ley, 
tenia en exciusividad:

‘ 1) explotar comercialmente los hidro- 
, carburos 

2) venderlos
3> administrar esas dos operaciones.
Por oue ANCAP renuncio al monopolio? 

Muchas son las respuestas que se han inter.- 
tado. Pero no importa detenerse en .ellas. Lo 
aue si interesc destacar es que ANCAP RE
NUNCIO A UN MONOPOLIO CUANDO NO 
HABIA NINGUNA RAZON PARA EL-LO.

Esa renuncia de ANCAP signified entre- 
acr a las cuatro empresas del "trust", cuotas 
de! consumo total de combustibles en el pais. 
ANCAP reservo para si. estos porcentajes:

NAFTA ....................  52.65 %
KEROSENE .........   33.77 %
GAS OIL ............ ! . .  78.22 %
FUEL OIL . . . . . . . . . .  50.00 %

ANCAP, en T938; renuncio a tres de las,
operaciones comerciales e industriales que le 
concedia la ley de 1931. Pero eontinuo man- 
teniendo eh monopolio de otras dos:

1! Importacion 
2) Refinacion-

qQue hidrocarburos iban a vender enton
ces en el pais las cuatro compahias extranje- 
res si no pod'an importar crudo ni refinarlo? 
Las cuatro compahias venderian —y venden— 
el petroleo crudo que importarian por infer-, 
medio de ANCAP y que ANCAP refinaria pa
ra ellas.

EL EXTRAN0 CONVENIO 
ANCAP -  COM PAN I AS

EXTRANJERAS

ANCAP,. establecieron esa clausula donde lo 
dependencia de ANCAP con r e s p e c t o  al 

'  "trust" se encubre en la formula "suministra- 
ran el petroleo crudo necesario puesto en el 
Puerto de Montevideo".

EL PETROLEO QUE 
“ SUMINISTRAN”  A ANCAP 

LAS C0MPANIAS

E! "trust" fiene su sede en los' Estados 
Unities; traabaja para los Estados Unidos y, 
como- no podiq ser de otra manera, los precios 
del crwdo;'que•"suministra', o ANCAP, son los 
d r  los Estados Unidos. En el ANEXO N? 1 de 
I Convenios, se establecen los tipos de cru
do que traerah las compahias y tambien los 
precios de los"mismos. En ambos casos se tra- 
ta de tipps ;de jsetrolqo registrados en los 
Estados Unidos o en Venezuela (pero los ya- 
cimientos venezolanos estan en manos de las 
compahias norteamerreanas) y de precios co- 
rrespondientes a las mismas zonas, que son 
de los mas altos del mundo.

El problema del precio del crudo es mu- 
cho mas importante que el de sus .caarcteristk 
cas, ya que incide directamente en el precio 
que paga el consumidor uruguayo de com
bustibles.

Las compahias/extranjeras venden aproxi- 
madamente un 40 % de los combustibles que 
se consumer! en el pais.- Y para la elcibora- 
cion de esos combustibles "traen" su crudo. 
Si e! precio de ese crudo .es alto —y lo c: -  
incidirq en el restanfe 60% que vende AN- 
CAP, ya que el precio de venta a| publico 
debe ser uniforme.

HONORARIOS DE ANCAP Y" 
UNA FORMULA MARAVILL0SA-

El Articulo 2“  de los fqmosos "convenios", 
establ.ece algo que cqsi no merece comenta-

"ARTICULO 2?. — Para- atender sus ven- 
“  tas de combustibles derivados del petroleo 
"a  lo.s cuales se refiere el 'a rticu lo '14 las 
"  Compahias surninistraran el petroleo crudo 
"  necesario puesto' en el Puerto de Montevi- 
" deo. ANCAP importara y refinara dicho, pe
" trbleo crudo y entregara a las Compahias 
" los combustibles que estas necesitcn para 
" cumplir con las cuotas de ventas estableci- 
"  das en el articulo 14".

Cuaiquiera se preguntarb: £si.las compa
hias no extraen petroleo en el pais y si no 
pueden importarlo del exterior, como hacen 
para "suministrarselo" a ANCAP? Es muy sen- 
cillo. Las compahias no son otra cosa que 
"representantes" en nuestro pais del "trust" 
internacional que extras y transporta pet! 6- 
leo en todo el mundo.

Pero como sienten cierto pudor y no se 
arrimaban ni se animan a arrasar completa- 
mente, groseramente, con el monopolio de

Como ya vimos, el petroleo de las compa
hias debe ser -efinado por ANCAP. Cualquis- ' 
ra comprendera que por ese traba-jo Af-ICAP- 
debe cobrar sus honorarios. ,Las compahias. 
extraniercs' entisnden lo mismd y es por elio. 
que en el articulo 8? de los convenios, se es- 
tablece la formula con la cual se calculan 
lbs honorarios en cuesfion: •

H r= P -  ; V -r B
A primera vista resulta ingenue. Pero sole 

o primera vista. Las letritas en cuestion qua 
se. sumon y restan, quieren decir lo siguiente:

H — honorarios de refinacion anuai qua.
. ; los compahias pagan'a ANCAP.

P — es la sumo anuai obtenido por las 
Compahias por la venta al publico, 
a ios precios oficiqles, de. los com-, 
bustibles.

V — es el valor de dichos productos y sa 
calcula asi:

precio del crudo 4-
costa de los flfetes rr-
costo de los seguros
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gasfos de comercializacidn 
y distribution . ~t

comisiones.y bSMfffi'qerones 
de venta •+

proventos portuarios +
impuestos internos +
derechos de aduana +
tasas +
mermas de viaje (0.75%)

— son los beneficios que corresponded 
a las companias por la verita de 
combustibles (en los convenios se os- 
tablecen sobre la base de una can* 
tidad fija por cada litro de NAFTA, 
KEROSENE, GAS OIL, DIESEL OIL y 
FUEL OIL).

Resumiendo un poco. Del total que obtio- 
nen las empresas por la venta deJsus produc- 
tos on un ano, se debe restar: precios del 
crudo, fletes, seguros, irnpuestos, gastos do 
administration, d'e comsrcializacion, de dis- 
tribucion, las comisiones y bonificaciones a ca- 
mioneros; y duenos de estaciones de servicio, 
lodos los irnpuestos que cualquier ernpresa 
P°ga en el pais, los derechos aduaneros, lo 
que leoricamente se puede perder en cada . 
viaje y las ganancias de las empresas (ya que 
son un negocio y no instituciones de benefi- 
ccncial.

Si despues de esa larga suma queda al- 
guna diferencia con el producido de sus ven- 
tas en un ano, ESO ES LO QUE PAGAN A 
ANCAP POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

Nadie conoce los costos de las companias 
por conceptos de' administration y de ccmer- 
tializacion. Y resulta imposible averiguarlo ya 

• que las companias se Han negado y se niegan 
—sisternaticamente— a exhibir sus libros a 
■ANGAP. Eso no lo sabemos entonces. Pero co- 
nocemps si, que las costosas estaciones de ser- 
vido que hay .por todo el pais las paga AN 
CAP; que las costosas propagandas de, las 
empresas las paga AN'CAP; que’ las comisio
nes a los revendedores las paga ANCAP; que 
los sueldos de .Jos directivos, sus viajes, etc., 
los paga ANGAP. Y'decir ANCAP es decir el

0
0

pais.

•

. iN o es mara'vi'llasa la formulita 
H - -  P -  ( Vv+ B )? ■:

DENUNCIAR LOS CONVENIOS
m

Los convenios suscritos por ANCAP con las
w

cuatro companias extrariijeras represlntantes
del "Trust" internacional, deben ser denOncia-
dos por los siguientes fundamentos:

A' Atentan contra la soberania national.-
Bl Violan la Ley N° 8.764 que dio a

ANCAP el monopolio del petrdleo.
Ci Atentan contra la economia nacional.
D> Son vergonzosos. □

RECOMENDACIONES PARA EL 
DESARR0LL0 DEL PAIS Y 

RESCATE DE SU SOBERANIA

^  Resolver el problema de limites de
| 0  lbs aguas territoriales con Argentina.

v La tesis a la cual nuestro pais debe
■ \ aferrarse para defender su sobcra-
> nia, es la de "la linea media".

0 L  Desechar la instalacion de una boya,
petrolera f'rente al balneario Buenos 
Aires (departamento de Maldonado) 
pro no ser una solution recomcnda- 
bfe ni desde el punto de vista eco- 
nomico ni desde el tecnicd.

^  Comenzar la construction d e un
| P  .puerto oceanico" en la Laguna de

Rocha.

Llevar a diez metros (por dragado) 
la profundidod del puerto de Mon
tevideo.

Denuncia patr A’NCAP de los conve- 
nios petrolercfS que la atan al "trust" 
internaciondl.

Adquisicion por ANCAP de bugues 
petroleros que le permitan transpor
ter todo el crudo que el. pais con
sume.

Relevamiento geologico del pais, po- 
rfiendo' mayor enfasis en el que se 
realice en la "cuenca del Rio Santa 
Lucia" y en la "Cuenca de la Lagu
na Merin".. En segundo lugar, en el 
nor-oeste del pais.

Inicio de la busqueda de hidrocarbu- 
ros en la "Cuenca del Rio Santa Lu
cia"

Comienzo de la construccion de una 
refineria de ANCAP en el "puerto 
oceanico" a construirse en la Lagu
na de Rocha.

Instalacion de una terminal pesquera 
en el este (Rocha), aproverhando la 
construccion del puerto oceanico y 
rujestra riqueza ictiologica. 

Construccion inmediata de la repre- 
sa hidroelectrica de Palmar. 

Relevamiento de todo el territori® 
nccional para ubicar posibles yaci- 
miuntci do iremio.
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por

JUAN CARLOS SOMMA

HACE muy poco tiempo, ca- 
si muy pocos dias, canti- 
dad de uruguayos deSfila- 

'ron  por el Museo Nacio
nal de Artes Plasticas (parque 
Rodo) para ver la Exposicidin 
Barradas. Avisos en  la prensa, 
afiches en las paredes de los ba
rrios, reportajes, gran catalogo, 
incluso la desaparicion de una 
obra Idurante la exposicion, aci^ 
catearon la curiosidad popular 
alrededor die esta preocupacion 
oficial por uno de nuestros ma- 
ximos artistas.nacionales.

Dejando de lado la  valoracion 
estetica de la obra expuesta -co- 
sa que nuestros criticos hicieron 
en su momento-, y olvidando 
ahora, por ejemplo, la ausencia 
de criterio didactico en el cao- 
tico .montsje de la exposicidn, 
la cursileria en la “evocacion de 
epoca”, el altisimo costo del ca
talogo, etc., vale la pena aten- 
der un agpecto de esta aparente 
preocupacion oficial, simultanea 
a la promocion de las virtudes 
magicas de la increible “ley de 
ensenanza”. Y es lo que tiene 
que ver, precisamente, con el ca- 
racter nacional de la obra de Ba
rradas y  los verdaderos y no ta® 
confesos intereses de sus ropen- 
tinos promotores.

No deja de ser curioso —di- 
ria sintomatico— por ejemplo, 
el hecho de que en el sector del 
Museo destinado a exhibir la 
documentacion periodistica, epis- 
tolar y  fotagrafica de la vida de 
Barradas, aparecieron cosas tan 
inesperadas como el oertificado 
de primera comunion del artis- 
fa, pero faltaban documentos tan 
imprescindibles y accesibles co
mo la extensa carta que Barra- 
das escribiera a. Julio Casal. des- 
de Madrid ff|c . Le6 n 8 -2? de- 
recha-) en 1919. No deja de ser 
curioso porque. si tie documcn- 
tar los pasos de la vida real del 
rrtista se trataba. £c6mo no ac«r- 
darse de esta carta desgarrado- 
ramente autobiografica, publi- 
cada en Buenos Aires en 1949 
y  al alcance de cualovicra en 
nuestra Biblioteca Nacional?

Atados a una larga cola de 
paja, impotentes de uns auto- 
critica minima —In que los mos- 
tro complices de aquella "cultu- 
ra oficial” que cnterro en vida.
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Su verdadero nombre es RAFAEL PEREZ XIMENEZ. 
Hijo de espanoles, su padre fue el pintor Antonio Perez 
Barradas. Nacio en Montevideo el 4 de enero de 1890 y 
rruirio en la misma ciudad el 12 de febrero de 1929. En 
1912 parte para Eurcpa y, tras conocer varios paises, se 
radica en Espafia. En 1915 trabaja en Zaragoza, donde se 
relaciona con Ignacio Zuloaga y al ano siguiente, ya en 
Barcelona, traba gran amistad ccn Jcaquin Torres Garcia. 
En 1918, radicado en Madrid, realiza ilustraciones para 
libros de ia Biblioteca Estrella y decorados, carteles y 
vestuarios Dara el Teatro Eslava. En 1925 obtiene el Gran 
Premie y Medalla de Oro 6n la Exposicion Internacional 
de Arte Deccrativo de Paris, y en 1927, es distinguido con 
similares premios en la Exnosicion de Arte Decorativo de 
Villa Reale di Monza, en Italia.

En 1926 se traslado a Hospitalet del Llobregat, cerca 
de Barcelona, donde realiza, entre otras obras. y en base 
a recuerdos del Uruguay, sus “ Estampones nativos” y una 
serie de oleos-con. tema biblico.

La obra pictorica de Barradas es agrupada, por sus 
comentaristas, en tres grandes etapas: ei Vibracionismo, 
el Clcwnismo y Pintura Mistica. En 1920 publica un "P ri
mer Manifiesto Vibracicnista” .

Ya muy enfermo, regresa a Montevideo tres meses 
antes de morir.

Dice CUNEO refiriendose a Barradas: “He citado va- 
rias veces al Greco, intencionaimente, ooroue no hay nin- 
giin pintor en Esoana, nue se haya anroximado tarto a el, 
como Barradas: tiene el mismo misticismo — un poco hu- 
morista en Barradas— , la misma exaltacion interna llsna 
de dulzura, la misma intensa religiosidad. Pero es en la 
narte pictorica donde esta el mayor acercamiento: en la 
manera de nroducir la luz en el cuadro, la misma vision 
del mundo, el mismo oio para oercibir las cosas pens- 
trandolas unas con otras”.

a Barradas—, “se olvidaron” del 
documento.

"Por donde mas he rodadff
—escribe, por ejemplo. el srti?- 
ta— ha sido esta querida. Espa- 
ha. Yo quiero mucho a Espaiia, 
casi. east... mas que a mi pais. 
En m i pais han sido muy indi- 
ferentes a mi esfuerzo; en mi 
pais, ye no intexeso a nadie. El 
hecho de haberme formado a de- 
formado solo, sin ayuda de esas 
pensicnes disparaladas que s e 
dan en  nuestro pais, el hecho 
inaudito, archinconcebible, de 
que aun no e s li tuberculoso 
no es lo suficiente para  justifi- 
car el derecho que ten ia  yo de 
pretender que  "esa gente" de mi 
pais, m e concediera un  pasaje 
de emigrants... para  volver a mi 
patria, alia por e l 1915. Todos 
los amigos (?) que pasaban por 
mi lado y que oaseaban por Eu- 
ropa a  cuenta del gobierno, to- 
dos sin excepci6n, quedaban en 
"hacer algo" por mi regreso a 
la  pairia..., y  hasta  muchos se 
llevaron obras mias a cambio da. 
yn feuevo frito con palaias..."

(Dice Julio Casal: "Hasta des
pues de su muerte, el Uruguay 
no supo darle nadsP.)

Bastaria recoirdar a los beca- 
rios oficiales, alrededor del eno 
1915, para saber quienes, eran 
estos, “todos sin exception”, Jps 
que tal vez ahora, si estan v i
vos, no han tenido dificultad en 
hacer gargaras con 1a. mentada 
popularizacion de la- cultura na
tional, popularizacion... encab:- 
zada nrda menos que por el po- 
bre Sanguinetti.

Los romanticos no eran tales 
por burlarse de la desgracia aje- 
na o sencillamente ipor ninigu- 
n ear la, per© de todos modes, el 
romc-nticismo periclito h a c s  
tiempo. Alrededor- de la enfer- 
medad y  prematura muerte de 
Barradas (a los 39 anos de edad), 
los propulsores de su recienta 
exposicion hablaron y escribie-. 
ron de “destino”, de‘ “mal im 
placable”, y  hasta relacionarcn 
su enfermedad y su muerte con 
su genio. Barradas, en cambio, le 
escribio muy claramente a Ju
lio Casal acerca de las enusas 
de esa “fatalidad”:

"...Yo tuve un iamigo afilador, 
cuando el hambre me arrojo' a 
las carreieras alia en 1913. Yo 
me enconlre con el afilador en la 
polvcrienla carre ter a de mi lar
go viaje de Barcelona a Madrid 
(que no pudo ser mas que hasta 
Zaragoza).

Con el afilador habia hecho 
el proyecto de venir a Madrid, 
a pie por esas carreieras de 
Dios. Con el com! por esas po
sadas y  ventas y con el no co
rn i ^muchas veces. Con el dormi 
en los pajares y. en los establos. 
junto a las palas de las caballe- 
rias..., con el me frei al sol y me 
engarrctafca con dias plomlzos. 
Cor. el comparti el tabaco y  mi? 
imnresiones de pintor de avan- 
zada (como nos 11aman en Pa
ris; aqui nos llaman bolchevi- 
kis...)

Pero el camino fue muy malo. 
Fn el mes de diciembre y bue
na parte de enero, las caxrete- 
ras son muy poco. hospitalarias 
y  de irecho en trfecho, recosta- 
dcs en los palos ’del telegrafo, 
los ogros acechati ^on. mirada
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fosfcrescenie y  'Unas como re- 
rruchos a los caperucifas rojos...

Mis alpargaias y  las d« m i 
afiladdr se rompieron demasiado, 
y dm tro  de las alpargatar. nos 
rompiamos nosolros, lambien da- 
irasiado, y asi fue que lleoamos 
a Zaragoza, besamos el P ilar y 
ya no pudimos mas...; el afila- 
dor y yo acordamos pedir ca
rnets en |el Hospital de Santa 
EngrEcia y en la  Sala de San 
Vlirgilio ingresamos resignados a 
pudrixnos en aquellas camas, don- 
de se habian podrido 'quien sa- 
be cuanlos, en aquellas camas 
numeradas y tan solas a pesar de 
las cuarenla que las. rodeaban".

Siendo un nino de 13 arios* 
parte para Eurqpa, y recien tres 
meses antes ide morir (el 23 d< 
noviembre de 1928) consigue re- 
gresar a Montevideo, pes= a que 
el gpbiemo uruguayo le habie 
negado no solo becas sino has; 
ta "un pasaje de emigrant®., p a 
ra regresar a mi palria".

Suiza, Paris, Burdeos, Bia
rritz, San Juan de Luz, Barce
lona, Madrid... fueron algunos del 
los sitios que conocieron su cal- 
vario y su genio. Criticos de la; 
tall a de Jose Frances, Juan de 
Enema, Francisco Alcantara, Eu
genio D’Ors, Manuel Abril, Adol
fo Saleizar, • Sebastian 'Gasch, 
Adolphe de Falgairolle, Rafael 
Benet, Arturo Perucho, etc., se 
ocuparon extensa y ecomiastica- 
mente (sin olvidar el acalorado 
entusiasmo de Torres Garde) de 
la obra de Barradas en Euroipa. 
Diplomas de Honor y Medallas 
de Oro gano en exposicioneS rea- 
lizadss en Francia e Italia. Fun- 
do en Barcelona la escuela vi- 
bracionista que maravillo a los! 
criticos, fncluso al prctpio Igna 
cio Zuloaga.

Y la; prensa uropea llegaba ; 
Montevideo..., pero para este uru
guayo maldito, que no era hiio 
ni pariente de politicos ni de 
aristocratas, no habia beoas, no 
habia “pfcrtidas especiales”, n;l 
siquiera habia posibilidades d̂  
regreso a su patria. Para sobre- 
vivir, cambiaba a; los becarios 
oficiales sus cuadros por "huevos 
fritcs r<m paiatas". Y "todos sin 
exeepc ’1 in  quddaban en "hacer 
algo" por mi regreso a la pa- 
tria..."

Si Barradas hubiese sosoecha- 
do los precios a los que hoy sf 
comercisn sus cuadros que el 
canjeaba para comer, tal vez hu- 
biera muerto mas joven fodavia. 
Y si hubiese sospechado el sa- 
oueo de que fue objeto su Casa 
el mtismo dia de su muerte, t d  
vez hubiera regalado antes (o 
quemado) tod a su obra. Sin em
bargo, la calidad humana y  ftr- 
tistica del creador podia mas, in- 
finitamente mas que el desprecio 
de los que, luego de muerto, ss 
visten con sus galas para etuto- 
exorcisar su emtpecinada culpa

Dice de su mujer, esa Pilar 
aue tanto ipinto y tanto quiso. 
"...Me case en Zaragoza, a  raiz 
de ese viaie de que te  hable an 
tes. La Pilarica parecia que sbn- 
reia cuando di mi nombre a una 
ex-pastorica, hija de pastores, 
nicta de pastores. bigniela de pas- 
tcres._ Quien sabe si en el a l
bum de la familia de mi mujer

El compesmo espanol fue tno de los ternas preferidos por el pintor.

P L O R  303E 2 C U E R O

Lamentable como un perro muerto.
Conmovedora como un acordeon viejo.
No suspires pbr la otra, sabe Dios donde edal 
y esta noch© tragate la noche.
Esta noche seras un goto o seras una peineta,
La luna vendra empapada de agua salada y te  darq el 
prestigio del agua salada.
Esta noche no habrd cosa que tenga lo que terigas y en 
tus negros dientes coquetearan las estrellas.
Y puede ser que una botella rota te cante como un grillo. 
No suspires por la otra que Dios sabe donde esta.
Y esta noche tragate la noche.
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BARRADAS

AMILIVIA

un Juez
on la

picota

El juez Hector Amilivia ya no nodra seguir adelante con 
sus explosivas investigaciones soure el clan Peirano: un 
‘'ascenso” , resuelto por la Sunrema Corte de Justicia, lo sa
co del juzgado donde se procesaba el exnediente sobre el 
Barco Mercantii. HDe ahora en adelante. Amilivia, cuvo “ as- 
censa? fue resuelto con el voto en contra del doctor San
chez Roge, orestara funciones en el Juzgado de Primera 

de lo Pena! (Cuarto Turno). Su antiguo puesto

B BKaccidn de Primer Turno—  sera ocuoado en lo suce- 
aajfe i doctor Walter Moliga.

F L sug.;;-...\> isccnso ie Ami- somana despues en lus alrededores 
; via. cuando iniri.-.t,'. vi Pre- de Rivera y Soca en el Parque 
^.umario en torno 'a si- Bathe.
tuacion personal del L»r. sin  embargo la notoriedad del 

Jorge Peirano Facio. cause sorpre- Dr. Amilivia se transformo en 
sa en algunos. medios forenses, ya prestigio a nlvel popular, cuando 
que tanto el Dr. Guillot Martinez en 1971, ante el conflicto de po- 
como el Dr. Etcheverria estaban deres entre el Ejecutivo y el Ju- 
cn mejores condiciones funclona- diclal, redactara el documento Ju
les para acceder al cargo vacan- ridiCo considerado hoy 'e/enjulcia- 
te en lo Penal, que flnalmeiite miento tecnlco mas severo, mas 
fuera adjudicado a Amilivia. Tra- concluyente y mas directo, que 
dicionalmente, el Poder Judicial haya enfrentado el regimen de 
otorga este tipo de ascensos de Jorge Pacheco Areco. Tal 
acuerdo a la antiguedad del ilia- tud alcanzo la repercucion de este 
gistrado en un escalafon tan ted- idocumento, que motivo su repro- 
rieo como vlgente. Guillot Marti- duccion y analisis en la prensa 
nez habia tornado poseslon de su especializada bajo el sugestlvo ti- 
cargo en Instruccidn en el • ano tulo de "Todavia quedan jueces en 
A968 y el Dr. Etcheverria en 19G9. Berlin”, que parodiaba en antite- 
Amilivia por su parte habia lie- sis el famoso slogan de la crisis 
gado a la titularidad del prim er. juridica de la Alemania ocupada 
turno en el mes de setiembre del de la post-guerra: “Ya no quedan 
ano 1970. jueces en Berlin”.

El Dr. Amilivia adquirid notorie* Amilivia es finalmente tambien, 
dad al ser el Juez intervlniente el juez interviniente en el famo- 
en el sonado caso de la “Infiden- so “caso Peirano”; Hace apenas 
cia”, cuando Pereira Manelli de- tres meses faabia sldo factor dec!- 
bio abandonar Instruccidn prime- sivo en el’ procesamlento de los 
ro, a raiz del secuestro y poste- principales del Banco Mercantii 
rior llberacion de que fuera obje- entre los que se contaban los nom- 
t© a mediados de 1970, cuando un bres de algunos integrantes del 
comando tupamarq lo sustrajera clan y de la familia Peirano. Este 
de su domicilio, llberandolo una trabajo habia llevado casi un ano

y medio de estudios especializados 
y habia motivado la iniciadon de 
un presumario < que esta sustan- 
cantiose >, sobre la actuacion y res- 
ponsabilidacf de Jorge Peirano Fa
cio que circunstancialmente “no fi- 
guraba" entre los titulares de la 
firma en infraccion, ya que ello 
era incompatible con el cargo pti- 
blico que 61 desempenaba y que 
fue en definitiva —tal cual se de- 
mostro en el Senado— desde don
de se facilitaron las manlobras 
bancarlas y parabancarias que des
pues desatarian el escandalo mas 
espectacular de los ultimos tiem- 
pos.

Alla por la decada del 50, el Dr. 
Espinola se transformo desde su 
sillon de ”n juzgado de Instruction, 
cn el faccor decisivo del procesa- 
miento de un Secco Garcia que 
habia incurrido en varias irregu- 
laridades en la comercializacibn 
de cueros que iban.desde pelados 
a peludos y de peludos a pelados. 
Elio le valio un ascenso, y por 
supuesto se gano tambien el de- 
recho a no tener nunca mas en 
sus manos un caso similar. Amili
via hoy ha sldo ascendido a Juez 
de lo Penal y muchos piensan que, 
al inenos en estos ambitos, la his- 
toria se repite.

(supenkndo que puriiev'. ierier 
esas folografias amarillenias, one 
ccio a manera de simholo) quien 
sabe, dioo, si resulia que el 400 
abuelo de mi mujer, como esa 
ra-stor, hubiera side uno ds sque- 
llos que bajaron de las monia- 
nas con leche y miel para ofre- 
cerlo al Divino Hijilo de la Pi- 
larica alia en Jerusalen".

• Humor, ternura, reencuenti'o 
cotidiano con las “pequenas” 
grandes' cos- s que le hacian la 
vida mucho mas que 'soportable.

Cuando llego a Montevideo, 
Barradas era poco menos que un 
mite. Un mito en las pueiias  
de la muerte. Los periodistas 
querian reporterrlo. Y les con- 
testo, por ejemplo: "Eh Paris co- 
r.oci a un gran pinior uruguayo 
que suspira per el Uruguay, y 
oue quedan alia: Torres Garcia, 
Torres Garcia. Es uno de los ires 
aitistas Uruguay os qu e cono zco 
que quedan all:: Torres Garcia, 
Supexvielle y Figari. Figari es 
pcienicso, enorme'V

Interrogado sobre si creia gn 
la posibilidad ds un arte prole- 
tario, contesto: "Oh, si! Psro el 
arte del pueblo liene que lener 
raices .menos inieBciuales, mas 
prim ilivas. En eso dasborda el 
mejicano Rivera. Es el unico que 
iiene luz, que ha visio eso. Y 
luego Orozco. Ese arte esta ex- 
cento de m aquillaje, de monis- 
mo",

Esta muy bien que el iTstado 
o Iquien sea origanice exposicio- 
nes de ,1a obra de Barradas; ips- 
ro parai reivindicar a un maldi- 
to se, necesita suficiente coraje 
y lucidez como para asumir, 'sin 
colas de paja, la culpa de esa 
maldieion. Lo otro Se parens 
demasiado a la hipocrecia. No 
se reivindica a Barradas barni- 

jzando otra vez sus ciiadros y 
“ambientando” con siHas, plan- 
tas y pisino sus maravillosos “Es- 
tampones”, si al mismo tiempo. 
quienes eso hacen, suscriben y 
apuntalan, para el oreador na- 
cional, para el artista, para cl 
escritor, para los portavoces de 
nuestra cultura real, aquellas 
mismas condiciones politiqueras 
y  clasistas que, en vida, sepulta- 
ron a Barradas, y  ahora, des
pues de muerto, pretenden ha- 
cer de su obra la vanidosa con- 
decoracion de Jos mediocres.

Muchos uruguayos mrlditos 
andan por ahi, en el extraniero 
o empecinadamente aqui aden- 
tro, creando v sufriendo, can- 
tando y escribiendo, teatralizan- 
do o investigando, esperando y 
luchando- contra un regimen 
que los relega (cuando no los 
encarcela o los echa del pais) 
porque les teme: teme su liber- 
tad, sus re,ices “mas primitivas”, 
su seriedad y  su inflexibilidad. 
Pero victoriosa maldieion, al fin, 
que a la larga, por el triunfo 
de aquella espera y de aquellq 
lucha, se afirma y queda, como 
estandare'e del pueblo que la fe- 
cunda.

Nunca la cultural sera oficial, 
mientras lo oficial no sea la v i
da, la alegria y la libertad del 
pueblo. Barradts lo sabia; por 
eso creo siempre. Q
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lo que n.c pueden produ- 
ro Uruguay ha inveitido 
;ioma elemental: impo.ta 
a electrica que podria ge- 
qbundap.temente con sjs 

reeursos naturals:..

Solo a ELECTROSUL, empress 
brosileha radicada en Aleg -ete, 
se le poaaran esfe ano 5.000 
miilones de pesoi para cubrir 
Ics exigencias energeficas de 
Artigas y r.:vera: esa cifra e: 
cuatro veces superior s !a que 
se csiqno a la financiacio.r del 
proyecto de Palmar y ccsi equi- 
v c ;ente a lo destinado a fas 
obras hidroelectricac de Salto 
Grande, dos represas que si es- 
tuvieran construidas hari'an in-

igoclo es pesimc, claro, y 
< por la inversion que de- 
: comprdr' energta en el 
' implica radicar fuera de 
as e| control sobre un 
clave en cualquier poll'd-



energia 
para el 
progreso
talada de 467.000 kilown’ ios 
—231.000 generados par las 
centrales termicas y 236.000 
por Ios complejos hidroelectri- 
cos de Bonete y Baygorria— Uru
guay se ha visto acosado en Ios 
ulltimos anos por un creciente- 
deficit energetico.

E| colapso inevitable ha sid®- 
amortiguado por un deterioro- 
mas amplio: la crisis economica 
provoco .una disminucibn acele- 
rada del indice de crecimiento 
vegetativo del consumo de elec- 
tricidad. Estimado en un 9% 
anual en la decada del 50 se 
situo en apenas en un 3 f/r en 
el trienio 1967j69, colocandose 
cun por debajo de ese nivel en 
Ios ultimbs tres anos. Apagones 
y carencias cada vez mas agu- 
das, no obstante, pautan el 
agravamiento del deficit, cuya 
entidad actual imposibi'ita todo 
programa importcnte de reacli- 
vacion industrial.

Segun. Ios exper.tos de la Cl- 
DE, para solventar sus necesi- 
dades en este campo Uruguay 
cienta con dos alternatives bd- 
sicas: una, la ejecucion dentro 
del ambito nacional de un pro- 
grama de centrales energetic.as 
que el pais pueda decidir y rea- 
lizar indeper.diantemante;; otra, 
la participation en un sis’ema 
electrico regional, interconexion 
mediante.

Una version distorsionada de 
esta u.lima’ via es la que se vie- 
ne practicarvdo: la ''intercone
xion" con Argentina y Brasil es, 
er> rigor de verdad, una mera.; 
importacion de energia electri- 
ca, procesada en base a las
condiciones irripuestas por Ios

La- ELECTROSUL y la COOPE-
RATIVA ELECTRICA DE CONCOR-
DIA regulan ial consume5 de A r
tigat, Rivera y Salto, que no
puede increm entarse sin previa
autorizecion de esas firmas. Un
eventubldesa rrollo indu strial de
esas regiones dependeria eri- 
tcnces de decisiones sobre las 
cuales Uruguay no tendria in- 
jerencia alguna. Obviamerte, 
fldemas, esas decisiones estarian 
determinadas por el interes a r
gentine y brasileno de impedir 
la creacion, sobre sus propias 
fronteras, de regiones urugua- 
yas d e desarrollo industrial 
competilivo.
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El convenio con la ELECTRO- 
SUL refleja esos extremos con 
total nitidez: no permite aumsn- 
tos de cargo ruperiores al 10r r 
(articulo 6); la mora en el pago 
implica el corte automatics del 
servicio (artirulo 12) y el sumi- 
nistro normal de energia oueda 
librodo a las restricciones que 
por distintCs m otives decide 
op lica r is empresa brasileno 
■(articuios 13 y 1 4).

Los millones de dolares que 
recibe la ELEC1ROSUL por la 
venta de energia fori' volcados 
en obras de desarrollo industrial 
de la zona donde opera la em
presa. De esa manera, la region 
brasileno proximo a Rivera 
Artigas consolida iu  influencia 
economica sobre las tierras 
uruguayas limitrofes, converti- 
das en mercado consumidcr de 
Ios productos de Brasil. Parte de 
esa penetracion se ffinancia con 
Los dolares que Uruguay paga 
por la energia que eompra.

La otra opcion recomendada 
por Ios tecnicos apunta hacia 
un objetivo doble: enjugar ef 
deficit energetico y sentar fas 
bases de una politico indepen- 
diente y nacional en ese campo.

Mucha aqua ha corrida Rio 
Negro abajo desde 1964, cyan- 
do el entonces senador haciona- 
lista Juan Maria Bordaberry 
ani-ncio en el parlamento: "Es 
proposlto de! Pcder Ejecutivo 
hacer las dos obras", refiriendo- 
se a Salto Grande y Palmar. 
Mientras el proceso que ha se- 
guido Salto Grande ha sido 
pautado por entretelones que 
apenas encubren intereses que 
no son Ios uruguayos (ver en-. 
trevista a Jorge Andrade Am- 
brosoni), la demorada construe- 
cion de Palmar esta justiflcada 
tanto por razones economicas 
(costo de generation y valor 
presente frente a un -programa 
exclusivamente terrwico) como 
por razones sociales (ocupacion, 
desarrollo regional).

Las agues de! Rio Negro co- 
rren a traves d© areas sernide- 
siertas, marginado por una po- 
biacion rural anclada en e! la- 
tifundio que lame sus orillas, 
mientras su energia potential 
para generar sigue en buena 
medida sin ser utilTzada.

Aguos abajo de Baygorria es
ta la solucion que les tecnicos 
aconsejaron hace mbs de una 
decada para el aprovecKamien- 
to maximo del rio con una sola 
obra. La cuency aiimentadora 
mide unos 62.560 km2, integra- 
da por Ios aportes regularizqdos 
del rio Negro y Ios caudales del- 
Yi y sus afluentes. E! embalse 
permitiria elevar lasaguas a 
unos 36 metro: sobre el fondo

del rio, dejando una superficie 
util de unos 318 km2.

Las condiciones topografreas 
de la zona y la posibilidad de 
encontrar materiales convenien- 
tes para la eiecucion de diques 
de tierra posibilitan !a cons- 
truccion de una obra mixta, 
compuesta de dos diques late- 
rales de 'tie rra  y de una parte 
central de hormigon correspon- 
diente de la usiaa generadora, 
la represa de contrafuerte y el 
evacuador de fondo. Las obras 
que cerrarian el rio tendrian una 
longitud de 2.000 metros y el 
costo estimado de la represa no 
alcanzaria Ios cien millones de 
dolares.

Palmar no solo” contribuira a 
paliar el grave deficit energeti
co: redweira tambien las crecien- 
ites necesidodes de impQtitectpn 
de :petr-bleo para las usinaster- 
micas, extremo que apunta ha
cia la destruccion de eonocidos 
lazos de dependencia.

Ademas, su influencia torna- 
ria viable la transformacion ace- 
lerada de una region de impor- 
tancia clave para futuros planes 
de desarrollo, posibilitando la 
realizacibn de obras que permi- 
tan la gavegabilidad del Rio 
Negro (via de salida comoda y 
econbmica para la produccion 
de Rivera y Tacuarembb) y 
creando en sus margenes y en 
♦as de sus afluentes una vasta 
zona forestal de incalculable va
lor.

E| hierro de Valentines y de 
Zapucay y el manganeso de Ri
vera contribuiran a crear alii, 
en pleno centro geografico del 
pais, una poderosa zona indus
tria l.

Palmar, considerada como 
pieza angular de toda esa ga
ma de perspectives, es, por so
bre todo, una opcion ineludi- 
ble en otro campo fundamen
tal: el de la instrumentacibn de 
una politico energetico indepen- 
diente, eri cuanto ello implies 
dar un peso decisivo para cise- 
gurar las fuentes internas de 
energia y ponerlas a salvo de 
Ios intereses y apetitos externos.

Sin energia, ningun pais es 
viable. Para Uruguay es urgen- 

.te encarar en ese campo reali- 
zaciones que cubran sus exi
gencies nacionales.

Mientras Salto Grande (com- 
partido, en el mejor de Ios ca- 
sos, con Argentina) aparece co
ma una obra imprescindible pe- 
ro complementaria, y se hace 
evidente que es necesario pen- 
sar ya en usinas atomicas (se 
ha detectado uranio en el pais), 
Palmar, que abre las puertas.de 
un desarrollo controlado por los 
uruguayos, adquiere hoy toa'a:. 
las caracteristicas de un desafio 
vital para el destine nacional. □

reportaje
de
Guillermo Gonzalez

—El gobierno uruguayo |co- 
mo se  ha conducido a lo largo 
de este prolongado proceso?

—En la misma forma con 
que actua en otros terrenos y 
que dotan a su actuacion de la-. 
rnentable perfil, que~ya resulta , 
peculiar. Las cartas refer sales 
del 8 de julio de 1968 abrieron 
perspectivas para la interven- 
cion de empresas ptivadas en 
su explotacion, punto que plan- 
fed el ex Pdte. de la CTM , Dr. 
Pereira Reverbel, posteriormen~ \ 
te. recogiendo una sugestion 
argentina. El riesgo no ha que- 
dado eliminado. Sigue latente. 
Ademas no se han pagado pun~ 
tualmcnte las cuotas para el 
funcionamiento de la C T M  lo 
que coloca a la representacion 
Uruguay a en incomoda posi- 
cion. Por otra parte se han de~ 
morado decisiones fundamen- , 
tales, como ocurrio con la es- 
timacion del poree n t a j e de 
energia que se utilizara iniciat- 

. mente. N i se determino con la 
celeridad rSquertda quien esta 
habilitado para efectuar las ex- ■ 
propiaciones que son impnis- 
cindibles. Y si no media el. chi- 
ro planteamiento del Comite 
Popular Pro Represa se hubie- 
ra admitido que en vez de dos 
usinas —expresion fisica de 
cada soberania —, una en cada 
jurisdiccion, se hubiera cons- 
truido una sola, y del lado ar- 
gentino. -

—Este es un episodio poco 
conocido.

—Pero jugoso. El Ing. Men- 
diola Sarasola, vicepresidente 
de la Delegacion lleuguai/a, .



CONFIDENCIAL
iQue significa para Uruguay la construccion de la re- 

presa del Salto Grande? iCubles son los entretelones del 
confuso proceso que han seguido los llamados a licitacion 
y los acuerdos internacionales vinculados a la obra? iCubl 
es el obejetivo que persiguen los argentinos, empenados 
hoy, luego de varios cambios de frente, en impuisar la 
concrecibn del proyecto? Para develar estas y otras inte
rrogates, MATE AMARGO entrevistb en Salto a Jorge An
drade Ambrossoni ex-miembro de la Comisibn Tecnica 
Mixta de la represa y actual integrate del Comitb Popular 
pro Salto Grande.

Andrade — uno de los expertos mas autorizados en la 
materia—  ha sido protagonista directo y casi permanente 
de todas las alternativas registradas, tanto a nivel politico 
come tecnico y diplomatico, desde aue se lanzb la idea de 
levantar la represa. Por ello, su opinion adquiere especial 
importancia. £ste es el texto de! r'eportafe.

LO QUE
NO
SE DICE
SOBRE

H  ANDRADE AMBROSSONI 
"los argentinos quisieron 

f p quedarse con todo el 
H f  Salto Grande” .

incluso anuncio, ca'si con albo- 
rozo, en una sesion del Rotary, 
la determinacion tomada, sin 
calibrar que era ■lesiva para el 
Uruguay. Felizmente, un ener- 
gico reclamo del Comite Popu
lar impidio que l a iniciativa 
prosperase. Entonces se opto 
por una nueva formula, que 
modifica el aspecto tradicional 
de las represas, generalmente 
simetricas. Esta tendra el ce- 
rramienta del lado argentino: 
las dos usinas, gemelas, esta- 
ran en el centro del rio, sobre 
la linta divisoria, y sobre el la-, 
do uruguayo se ubicara el ver-. 
tedero.

—iEl gobierno puso. en al- 
gun momento; empeno en cje- 
cutar la obra?

—Lamentablementc, no. Ac- 
tuo pendular m e n t  e. Un dia 
apoyaba una so luc ibn iia l fii

guiente otra. Hacia declama- 
ciones h-los decfetos rio eraji 
mas que eso, porque se vota- 
ban millones d  e dolares sin 
asignarse recursos efectivos—, 
pero no realizaba actos positi
ves. Ha ido a remolque.

— i Argentina es guien em- 
puja?

—Hoy, si. Alii ha habido 
un cambio en la orientacion de 
la politica energetica. Se ad- 
vierte una franca tendencia a 
no seguir quemando petroleo, 
lo que se. manifiesta en la re- 
cicnte ley 20050 que dispone 
complementer el complejo Cho- 
con - Cerros Colorados, cuya 
primer a turbina ya e s t a en 
funciones, con una construccion 
que duplica la inicial.

— jNo actuaban alii los in- 
tereses petroleros que se mo- 
vian con jsigno negativo?

—Es_ cierto. P  e r o, desde 
que el trust del petroleo 
llego a la conclusion que los 
patses productores —los ara- 
bigos, principalmente.— rom-, 
pen las cadenas de la depen-, 
dencia y las. reservas comproba 
das de hidrocarburos alcanzan 
para algo mas de medio siglo 
—ello no quiere decir que no 
haya n u e v o s yacimientos— 
procura retener disponibihda- 
des para volcarlas en el fun- 
cionamiento de la'industria pe- 
troquimica, que tambien con- 
trolan. Entonces se orientan 
hacia el aprovechamiento hi- 
droelectrico, procurando injer- 
tarse alii. Estados Unidos es
ta tan preocupado por e s t a ,  
realidad que ha formado uh . 
organismo p a r a  impuisar la. 
explotacion petrolifera en su , 
territorio. pues teme que para.

1985 deba importar mas de la 
mitad del hidrocarburo que ne- 
cesita y que proviene de areas 
cuya subordinacion no sabe si 
podra retener.

Ademas, en Argentina exis- 
te una razon geopolitica: la gi- 
gantesca utilizacidn de sus -rios 
por parte de Brasil. Amortizn- 
das las obras. podra volcar fa- 
bulosas cantidades en el desa- 
rrollo de la industria pesada, 
lo que afianzara, tornandola in- 
contrastable, su primacia. Por 
otra parte, quiere contrarres- 
tar, con esta realizacion en co- 
mun, las ventajas que en vin- 
culacion economica y  relacio- 
nes fisicas le ha sacado Brasil 
en el Uruguay, con las conno-, 
taciones consiguientes en poli
tica internacional.

—El BIRF £como ha ac- 
tuado?
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LUCIANO
ROSANO

“el tango 
es charrua, 
si senor

SU padre trauajo en los sa- 
laderos del Cerro, barrio 
donde el nacio, y  en los 
momentos libres tocaba -la 

guitarrs, en la misma que el 
aprendio despues a seguir las 
notas de un tango, con dedlos 
agilgs. .

Luciano Rosano, 50 anos acom- 
panado del tango y la, guitarra, 
tiene en su caipata muchos re- 
portajes como artista. Pero su 
vida es mas rica en experiencia. 
Desde una infancia humilde — 
“N ad en un barrio pobremente 
pcfcre. Era un cangrejal aque- 
llo”—■, hasta su contacto fugaz 
con algunrs estrellas ’ de cine. 
—“Era el tiempo de la vciiuret 
copera, del gacho y de la pin- 
ta’1—, donde intervino con su. 
canto. :

Su vida sigue siendo “matre- 
ra”, como el mismo ha dicho y 
sus entusiasmos los mismo*: un 
culto spasionado y  s:rio al Ma- 
go. A tal punto ha llegado ese 
culto, que aun hoy, cuando la 
musica popular revee formas y 
estflos, Luciano sigue fie l a los 
viejos tahgos gardelianos.

El autor de “l 1? de Mayo", 
“Traje viejo”, “El Cachorro” etc. 
explica: “Esto es lo verdadera- 
mente autentico, para nosotros, 
paiia el tango uruguayo ’”. La 
teoria de Luciano comienza con 
nuestros indios. . .

—Una vex me habia contado 
que e l tango tiene oriyen cha
rrua. ..

.—Si, .d e l lenguajz chrrrua

quedo muy poco documenlado, 
muy poco, pero lo que hay al- 
canza y sobra para decir las co- 
sas como son. Claro, si se dice, 
es una bomba atomica en el Rio 
die la Plata. iQuien aguanta a 
los portefiosi Pero te lo cuento 
igual. Los .chamias tocaban un 
instrumento que se llamaba “be- 
tun”, que era muy primitivo: un 
arco con un tiento; lo apretaban 
con los dientes y  le pegJban con 
un palito. Eran cuitro notas. 
Cuatro notas que son las basicas 
d d  tango y que Matos Rodri
guez sin saberlo, coloca en los 
prinieros compases de La Cum- 
parsita. Tararea esas cuatro no-, 
tas y sen los sonidos del “be- 
tun. “Tan tan tan-go”, que quie- 
re decir: “golpe sonoro” y es una 
palabra charrua. Y el “betun" 
es el instrumento; quiare decir: 
cuatro. iY que curioso' Nuestros 
indios sacaban las cuentas con el 
numero basico que era el cua
tro en sus intercambios comsr- 
ciales. Pero esto esta documen- 
tado, no te estoy invenVndo na- 
da. Despues los espanoles extir- 
paron todas estas cosas. Sin em
bargo, Tacuabe, el indio qpe lle- 
varon a Paris, no era tan, atra- 
sado, iviste?, porque si aprendic 
a tocar el violin en Eurcpa, tc- 
nia entonces gran sentido este- 
t ico .... Ademas en aquel momen- 
to uno.s rusos que estaban en Pa
ris eprendieron a bailar el “tan 
tan tan-go”, con esas gambetas 
que hacia el indio. _ _
' —Asi que los indios tambien 

lo bailaban. . .
—-Si, era una especie de gam- 

hsteo, no porno .ah or a. Bueno, 
con el pituquerio que habia en 
Montevideo, de la mas rancia 
aristocracia espafiola t o d a v i a  
arraigada aqui, eso de indios y 
de charruas habia que borrar- 
lo . . .  Por eso nunca quisieron 
darle el verdadero origen.

Luciano mueve la cab 'za en 
un gesto de disconformidad, y 
continua.

—Muchas veces estos jovenes 
erntores de protesta se encuen- 
tran en una terrible “cncerro- 
na” porque sin saber el ritmo

que 'estan haciendr* dicen “Es 
folclore”, 7  :x}& nuestre fglcicre 
.en realidad hay tan poquito! Del 
folclore nuestro tenemos ej -esti- 
.lo, la cifra, la milonga y el tan
go. Despues el candombe que ya 
es adquirido, porque lo trajo el 
negro- Y t® Idigo mas £sabes por 
que no pasa nada con el tango 
.argentum? Es curioso, e l r i o  
Uruguay es tan angos.to y da 
fuerza que tiene para cambiar 
de un lado a o tro ... Porque el 
tango porteno se va al lamento 
del indio del altiplana. Vos po
nes ,a Juan de Dios Filib'-rto 
—claro, un hombre que no es 
argentine, pero el influjo lo atra- 
po—, y fijate los tangos de eb 
“Botines viejos” por ejemplo." 
Todos- tangos muy, muy dorfni- 
lones. Es otro estilo. El tango 
charrua era una cos a futrto, mas 
cortada, entendes? Eso es lo que 
no entienden . y lo que no les 
conviene decir porque el poite- 
no tambien tier;® eso de quo. , .  
nacio alia y . . .  jseguro' Pero el 
tango no nacio en los convent!- 
llos, no no no. Mentira, mentrra. 
Si en la Ciudadela, al tango pa! 
ra entrar le costo mucho tiem
po. Pero esto esta documentado. 
■Lo que habria que hacer de una 
vez por todas es un estudio serio.

—Luciano, £que piensa de los 
ariislas un poco, digamos, mas 
inlelcctuciles, que les ha fallado 
para un contacto mas estrecho 
con su pueblo, es por culpa de 
eltos o que?

LO QUE NO SE DICE SOBRE SALTO GRANDE
— Bajo apariencias de sun- 

patia —su ex p r e  s i d e a t e  
W oods hablo una vez de “obia 
fasdnante '— enlentecio y obs- 
truyo ,las gestiones. principal- 
mente a traves d e  su vicepre- 
siderite in  1964, B u r k e  K n a p -  
pe. que Como p r e s id c n le  \ i e l  l 
consorcto que c :  •> i rolaba la q  - 
neraefon y d i s t r i b u t i o n  de ", 
ehergia e n  la  R e p u b l ic s  A - 
gentina d e .fe n d ia  —d e s d e  su, , 
a lii)  e p rg o  c s v e l  i n s t i t u t e  A e u d o  
internac io n a i — l o s  inter e sc  s 
de sus companias ter m ic a s  de 
toda eventual competewcla h i-  
deoelectrica. En nuestra canci-
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tleria existe un informe-confi- 
deneial del entonces embaja- 
dor en Washington, Sr. Yriart, 
Cn c l  que re/eria recriminacio- 

[ n c s  a la Argentina —hechas 
c n  h i  presencia, a un diploma - 
t ic o  c n c a r g a d o  d e  n e g o c io s  d e l  
v e d n o  p a t s ,  c o m o  d ic ic n d o lc  
q u e  la  a d v e r te n c ia  t e  a lc a n za -  

y b p r~  a cerca  d c  la  C o n d u c ts  d e l  j  
g e h e r n o  d e l  P r e d s ic n t i  l l l ta  
e n  m a te t ia  d i 'a r t fa s  e k e ir ic a s .

Elio ocurrto en  eportunidad de 
un tramite conjunto en pro de 
Salto Grande. J

Ahora, la crisis del petro-

leo y  stts imbricaciones politi- 
cas, hace que soplen vientos- 
distintos. Si no el BIRF, el 
BID  —aunque imponiendo a 
sus protegidos— aporta para 
Salto Grande, aunque tal ac~ 
titud se traduzca en cl encare- 
dmiento del complejo hidro- 
dectrico. Basta recordar que eV 
proyecto original se presupues-, 
to, con intereses, cn 408 mi- 
tlones de dolares, precio favo- 
recido por la libre concurrcn- 
cia; hoy, su costo, al limitarse 
el campo financiero, se estima 
en 530 millones. Por lo que se 
ve, tambien alii hay un salto

—,Bueno, yo Is canto siempre 
directamente al pueblo, por eso 
nunca tuve nada, ya ves. Y ya 
entre cantando cuando todavia 
ni “minga” de equipos sonoros 
ni nada. Ni luz electrics, porque 
en los salones habia luz de car- 
buro,—viste que era un tanque- 
cito con dos canitos, asi, bueno, 
luz de carburo para mi era un 
lujo! Ya que en aquclla epoca 
eran puros candiles. Bueno, pero 
volviendo a tu pregunta. . .  ser 
un intelectual no es cncerrarse 
en una pieza, dejarse la barba o 
la melena y comerse los libros. 
No no .no. ,Hay que andar. Y se 
sufre, se sufrs junto con cual- 
quier persona que esta padecien- 
do, me entendes? Y se le da lo 
que uno tiene. Si uno tiene co- 
nocimiantos, bueno, eso ofrcce y 
aprende tambien de la persona 
a la cual le ha, dado algo. Cada 
cual tiene su concept ) de lo in* 
telectual, viste? Pero una cos a 
aue y o  no pude aceptar jamas 
—y que los iniplectuales a veces 
caen en eso.-T. compcner en 
forma fatalists.: Se me ocurre 
que no debe ser asi, que uno de* 
be obligarsc —porque para eso 
se siente el intelecto adentro—, 
obligarse a dark a la humani- 
dad sanamente algo que la ayude 
a superar los problemas, sea lo 
que s e a . .. No es cuesti6 n.de oe- 
cerrarse, el asunto es eompartir, 
convivir y  ahi se siente lo m is
mo. ,Yo al menos pienso asi, por
que mis tangos no nacieron den- 
tro de una tpieza ni los hica por 
hacerlos. . .  Ahora a los mucha- 
chos habria que orientarlos y ex- 
plicarles. Porque a veces desde 
atras de un microform se quie- 
rCrv fabricar idolos. . .  se dice a 
traves de im microfono qu- son 
una cosa barbara pero no tras- 
m iten ...  No trasmiten porque 
no tienen nada que trasmitir, es
tan desvirtuando la oosa porque 
no la comprenden, viste? Es lo 
que te quiero decir: que no se 
fabrica un intelectual, un inte
lectual nace con el pueblo, tiene 
que venir con cl pueblo, si no, 
no sirve para nada, por mas que 
te coma los libres. . .  □

grande . . .
.p-1Uruguay soluciona, con 

esta represa, s u s  problemas 
energeticos?

—En teoria, si, porque le 
corresponden mas de tres mil 
millones de kilowatt-hora. En  
los hechos. no tanto, porque en 
la cuota que se ha fijado iht- 
ciahnente, es solo el 16 % de 

'la generation, cuando le co
rrespon ded  50 %. Esa cuota 
se ha determmado en funcion 
de una base baja, sin tenet cn 
cuenta nada mas que el creci- 
miento vegetativa. Se consoli- 
da, asi, la recesiori del pais.

)



b' t  p r im er  y  d e so o n e e r ta n t*  
in d ic lo  d e  q u e  e l  g o lp e  d e  
e s ta d o  d e l 3 d e  o ctu b re  da  

1968 t e n ia  u n  s ig n o  y  prop os lto  
a b so lu ta m e n te  n o v e d o so  e n  la  n u -  
tr id a  s e r ie  d e  lo s p r o n u n c ia m le n -  
to s  m ilita r e s  d e  la  h is to r la  p e r u a n a  
lo  p e r c ib ier o n  lo s  p e r io d is ta s e u  
la  m a d r u g a d a  d e  e se  m ism o  d fa , 
c u a n d o  a u n  e l p a is  n o  sa lia  d e  su  
estu p o r .

L a  p r o c la m a  d e  lo s  o f ie ia le s  qu e  
h a b ia n  torn ado e l P a la c lo  d e  G o -  
b ier n o  te n ia  u n  c la ro  c o rte  a n t l-  
im p e r ia lis ta , por c o n s ig u le n te  q u e-  
d a b a n  fu e r a  de  lu gar  la s  h a b itu a le s  
in te r p r e ta c lo n e s  qu e c o n s ig n a b a  a l  
P e n ta g o n o  c o m o  la  fu e n te  ln sp i -  
r a d o r a  d e l m o v im ien to . O tro  h e -  
c h o  ig u a lm e n te  sin tom & tico: e l
g o lp e  n o  s e  p r o d u cia  e n  n o m b re  
d e  n in g u n  je f e  m ilita r  y  por lo  
ta n  to  n o  e s ta b a  c re a n d o  u n  r e g i
m e n  c a u d illis ta . H o r a s m i s  ta r d e ,  
c o n  la  p r e se n c la  d e  lo s  je fe s  d e  
to d a s  la s  r eg io n es  m ilita r e s  se  c o n -  
so lid a b a  e l  c a ra c te r  in s tltu c io n a l  
d e l n u ev o  r eg im en , q u e  c o m en zd  a  
g ob ern ar  a  n o m b re  d e  la  F u c rz a  
A rm a d a  e n  su  c o n ju n to , e s  d ec ir  
d e  la s  tr e s  r a m a s  m ilita r e s . ,

L o s o b serv a d o res p o lit ico s  b u s-  
ca ro n  c o n  im p a c ie n c ia  lo s  p r im e-  
ros in d ic io s  qu e  le s  p e r m itle ra n  
u b icar  u n  m o v im ie n to  p o lit ic o  q u e  
sd d a b a  e n  n o m b re  de  u n a  ln s tl tu -  
c id n  ta n  g e n e ra l y  p o co  d e f in ld a  
id eo ld g ic a m e n te  c o m o  e ra  la  F u e r -  
z a  A rm a d a . E l to n o  de  la  p r o c la 
m a  y  la  id e n tif ic a c in  d e  lo s a lto s  
je fe s  m ilita r e s  qu e  p a r tic ip a r o n  e n  
e l in c r u e n to  g o lp e  d e  m a n o  y  e la -  
b oraron  e l E s ta tu to  R ev o lu c io n a -  
rio  qu e ju r6  e l pr im er  g a b ln e te  m i
n is te r ia l, d iero n  la  p r im er a  p a u ta  
d e  q u e  s e  tr a ta b a  p r e su n ta m e n te  
d e  u n  gru p o d e  e v id e n te  in sp lr a -  
c io n  n a c io n a lls ta  y  r e f o r m is t  a . 
F u e ro n  b a u tiza d o s  e r r o n e a m e n te  
por la  p r e n sa  lo ca l c o m o  n a s ser is -  
ta s  pero m u y  p ocos o  n a d lc  so s-  
p e c h a b a  e l ra d ic a llsm o  y  la  e n c r -  
g ia  qu e ib a n  a  m o str a r  e n  la  e je -  
c u c io n  d e  su  p r o g r a m s d e  r e fo r 
m a s eco n o m ic a s  y  so c ia le s .

Seia  d ia s  m a s ta rd e , e l 9 de  o c 
tu b re , u n id a d e s  de l e je r e ito  to m a -  
ron  lo s  y a c im ie n to s  y  la  r e f in e -  
r ia  d e  T a la r a  qu e e s ta b a  e n  p o se-  
c i6 n  dfe u n a  su b s id ia r la  de  la  S t a n 
dard  O il de  N ew  J e rse y  y  qu e d u 
r a n te  d e c a d a s  se  m a n tu v o  c o m o  
u n  e je m p lo  4 e  la  m a s  so b erb ia  e x -  
p lo ta c io n  im p e r ia lista .

S e m a n a s  d e sp u e s e l r6 g lm e n  m i
lita r  c o m ie n z a  a  e sb ozar  u n a  p o l i
t i c s  e x te r io r  in esp er a d a  p a r a  su  
rec o n o c id a  po s icid n  a n t i-c o m u n ls -  
ta :  r ea liz a  la s  p r im er a s g e stlo n e s  
p a ra  abrir  r e la c io n e s  e c o n o m ic a s  y  
d ip lo m a t ic a s  c o n  to d o s  lo s  p a is e s  
d e l m u n d o , in c lu id o s lo s v e ta d o s  
p a ise s  so c ia lis ta s .

A m b a s m ed id a s  — la  to m a  de T a 
la ra  y  la  ap e r tu ra  de  r e la c io n e s  
c o n  e l b loqu e so c ia lis t s —  p o d ia n  
ser  so la m e n te , se g tin  s e  con sid erd

e n to n c e s , m u e str a s  d e l n a c io n a lis -  
m o  d e l r eg im en  p ero  lo  qu e c o -  
m en zo  a  d e fin ir  su  r a iz  rcv o lu c io -  
n a r ia  fu e  u n a  refo rm a  a g r a r la  que  
a ta c 6  la  p a r te  m a s  g r u e sa  d e l f e u -  
d a lism o , la  qu e .ten ia  m a y o r  pod er  
p o lit ico  y  eco n d m ico : lo s  la t lfu n -  
d io s a zu ca rero s, p r e c isa m e n te  e l  
a r ea  q u e  to d o s  lo s  p a r tid o s  p o l i
t ic o s  iz q u ier d is ta s  e x c lu ia n  c u a n 
d o  h a b la b a n  d e  r e fo r m s  a g r a 
r la  por  c o n s i d e r a r  qu e  d e b ia  
a ta ca r se  p r im ero  lo s la t lfu n d io s  d e  
le  s ie r r a  d o n d e  la  m ise r ia  e s  m a 
yor  y  cu y o  p e so  p o lit ic o  e s  s im p le -  
m e n  t e  r eg io n a l. L o s m ilita r e s  p e -  
ru a n o s  a ta c a r o n  e l p r o b lem s d e  
la  r e fo r m s  a g r a r ia  d e  ac u e rd o  a  
su  fo rm a cid n  p r o fe s io n a l d e m o s-  
tra n d o  m a y o r  se n t id o  p o lit ic o  qu e  
la  iz q u ier d a  tr a d ic lo n a l a l  qu eb rar  
p rim ero  e l-  e sp in a z o  d e l fe u d a lls -  
m o  d e ja n d o  p a r a  d e sp u e s  la s  b a -  
ta lla s  y  e sca r a m u za s  c o n tr a  lo s  c a 
c iq u es se rr a n o s.

“SO CIALISTIC) Y  H U M A N IS M O "
L a r e fo r m a  a g r a r ia  fu e  c a ta c lis -  

m ica : c a m b io  la  e s tr u c tu r a  so c ia l  
y  p o lit ic a  d e l p a is . F a lto s  d e  b o lsa  
que lo s  n u tr ie r a  lo s  p a r tid o s  d e -  
r e c h is ta s  c o m e n z a ro n  a  m o rir  s in  
n e c e s id a d  d e  r ep re sio n  a lg u n a . E l 
d ia r io  “L a  T r ib u n a ”, d e l p a r tld o  
A p r ista  cerrd  so lo  porque a l d e sa -  
p a r e ce r  la  o lig a r q u ia  fe u d a l perd ld  
ia  fu e n te  d e  su s  o c u lto s  su b sid io s. 
E l.p a r t id o  O d xiista , qu e  cogobern u  
c o n  e l A P R A  e n  e l r eg im en  a n te 
rior, v io 'c o n tr ito  c o m o  lo s d u e n o s  
d e  su s  lo c a le s  la n z a b a n  lo s m u e -  
b les a  la  c a lle  p or  a lq u iler es  im -  
pagos .

R e a liz a d a  la  re fo rm a  a g r a r ia  e l  
r eg im en  m ilita r  rev o ljjc io n a r io  s i-  
gu id  a h o n d a n d o  a u n  su  p o lit ic a  
con  p r u d en te  e  Im perturbab le  r it-  
m o, so r p r en d ie n d o  sie m p r e  a  los  
o b serv a d o res h a s ta  qu e  por f in  e l  
28 d e  ju lio  d e l a n o  p a sa d o  tcr -  
m in o . d e  d e fin ir  el e sq u em a  de  la  
n u ev a  so c ied a d  qu e e s ta n  d isp u cs-  
to s a  c o n stru ir , qu e  se  c a ra c te r lz a  
por e l n a c io n a lism o , prep a ra cid n  
de  fo rm u la s  p o lit ic a s  d e  p a r tic ip a -  
c io n  p o p u la r  *y u n  h u m a n ism o  qua  
r e c h a z a  p or  ig u a l lan r ig id a s a lie -  
n a n te s  d e l c a p ita lism o  y  e l c o m u -  
n ism o .

m e n to  d e  c o n se rv a c io n  d e l s ta tu  
qu o so c ia l a l  se r v ic io  d e  la  .o li-  
garq u ia .

E l im p e r ia lism o  p o ste r io r  a f ia n -  
z a  e l p o d er  p o lit ic o  d e  la  o lig a r 
q u ia  la t ifu n d is ta  p u e s  su s  m a s  lm -  
p o r ta n te s  se cto re s  d e l az u c a r  y  c l  
a lg o d o n  se  c o n v ir tier o n  e n  in te r 
m e d ia r ie s  y  p r o v eed o res de  la s  m e 
tro p o lis  in te r n a c io n a le s . E sta d o s  
U n id o s  fu e  e l p a is  qu e  m a y o rcs  
in v e r s io n e s  in tr o d u jo  e n  e l  P er u  y  
su  fu e r z a  p o lit ica  le s  p e r m itid  d is -  
c u t ir  c o n  a r ro g a n cia  la s  in ejo re s  
c o n d ic io n e s  e c o n o m ic a s  p a ra  la s  
em p re sa s  n o r te a m e r ic a n a s . E l p e -  
tro le o , la  m in e r ia , la s  c o m u n ic a -  
c io n e s  y  e n  fo rm a  c r e c ic n tc  la  
n u e v a  in d u str ia  d e  la  h a r in a  d e  
p e sc a d o  e s ta b a n  b a jo  e l  c o n tro l d e  
e m p re sa s  n o r tea m er ic a n a s .

E n  su  c a ra c te r  de  in str u m e n to  
d e  d e fen so r  d e l  o rd en  in s t i tu t io n a l  
e l  e je r e ito  se  e n fr e n to  a  la  o la  lu -  
su r g e n te  q u e  p rovoed  e n  e l P eru , 
a l ig u a l q u e  e n  e l r e s to  d e l c o n t i
nent® , la  e x p e r ie n c ia  r e v o lu c lo n a -  
r ia  c u b a n a . L os p r im er o s c o n a to s  
gu e r r iller o s a d q u b ie r o n  d im e n sid n  
so c ia l c o n  la  a g ita c io n  c a m p e s in a  
e n  la  z o n a  d e l C uzco, d esa r ro lla d a  
por H u g o  B la n c o . C u a n d o  la s  o la s  
g u e r r iller a s e s ta l la n  c o n  m a y o r  s e -  
r ied a d  y  e n v e rg a d u r a  so n  n u e v a -  
m e n te  d e r ro ta d a s  p or  e l e jere ito ;  
pero  e n  e l c o m b a te  c o n tr a  e s ta  
m o d a lid a d  n o  c o n v e n c io n a l d e  lu -  
c h a  lo s  m ilita r e s  p e r u a n o s  d e te c -  
ta n  la  e x is te n c ia  d e  u n  h e c h o  n u e 
vo: la  a c c io n  g u e r r iller a  se  e s ta  
r e a liz a n d o  a  p esa r  d e  la  d is im u la -  
d a  o p o s ic io n  d e  lo s  p a r tid o s p o l it i
c o s  iz q u ier d is ta s  tr a d ic io n a le s  y  
d e m u e str a  v ita lid a d  p a r a  se g u lr  
a r ra stra n d o  e s tu d ia n te s  y  c a m p e-  
sin o s . L a  v ic to r ia  d e f in i t iv a  c o n tr a  
la  1---------------.......................... ’
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------------ „ ------------------P _______ _ n o  p o -
dra  ser  c o n se c u e n c ia  de  s im p le s  
o p e r a c io n es  m ilita r e s  s in o  de  la  d e -  
sa p a r ic io n  d e  la s  c a u sa s  so c ia le s  
qu e c o n s t itu y e n  su  c a ld o  d e  c u lt i-  
vo  y  a s i  l le g a n  a  la  co n v ic c id n  d c  
qu e h a y  qu e  c a m b ia r  a lg o  p a ra  n o  
c a er  e n  e l c a o s  so c ia l d e sc o n tr o -  
la d o  y  sa n g r ie n to .

L A  “ V IO L E N C IA  D E  A R R IB A "
L a p r o c ed en cia  de  e la se s  d e  lo s  

o f ie ia le s  d e l e je c ito  p e r u a n o  ju e -  
g a  u n  r o l im p o r ta n te  e n  la  fo rm a  
c o m o  a s im ila r  e s ta  e x p e r ie n c ia  
h is to r ic a . E n  su  Jmayoria p ro ced en  
de  lo s  se c to r e s  popu'lares o  lo s  e s -  
tra to s  m a s  pob res d e  la  c la se  r u 
r a l y  u r b a n a . El p ro p io  p r e s id e n te  
V ela zc o  A lv a r a d o  e s  u n  ejem p lo-  
de e llo , qu e e l m e n c io n a  c o n  e m o -  
t iv a s  fra se s:

‘M is p a la b r a s pin-den sa b er  a e x -  
tra n o  e n  la b io s  d c  u n  so ld a d ? , m a r  
n o  se  s i r ecu erd a  q u e  e s te  sol dado  
e s h o m b re  d e l P eru  su rg id o  d e  su  
e n tr a n a  y  d e  su  t ierra , q u e  e n  su  
n in e z  c o n o c id  la  pob reza  sa b o re a n -  
d o ia  y  qu e  e n  su  v id a  su s  o jos se  
c u b r ie ro n  d e  todo  e s e  m u n d o  d t  
in ju s t ic ia  c o n tra d ic to r ia  y  du ro

39

A LG O  D E  H IS T O R IA  

P A R A  E X P L IC A R

C om o e n  ca st  to d a  L a t in o a m e -  
r ica , e n  P er u  la  in d e p e n d e n c ia  d e l 
pod er  c o lo n ia l esp a n o l n o  s ig n if l-  
ob u n a  t r a n s fe r m a c in  r o v o lu c io -  
n a r ia . L os her ed er o s d e  lo s e n c o -  
m en d a d o s e sp a n o le s  fu e ro n  el or i-  
g e n  d e  lo s t e r r a te n ie n te s  y  la t i-  
fu n d is ta s . L a s c o n t in u a s  lu c h a s  de  
lo s  m ilita r e s  por e l p o d er  p o lit ico  
d e  lo s  p r im ero s a n o s  de  la  r ep ii-  
b lica  n o  to ca r o n  ja m a s  la  e s tr u c -  
tu r a  so c ia l n i  e co n o m ic a . S im p le -  
m e n te  la s  fu e rz a s  a r m a d a s  e ra n  
u sa d a s  e n  la  p r a c tic a  c o m o  in str u -



“Somm
socialistas

humanistas

qu e fu e  e l P ern . At ig u a l qu e m is  
c a m a r a d a s  de a r m a s yo  h e  v lv id o  
p a lm o  a  p a lm o  p or  tiu ro s, la rg o s  
an o s , la  rea lid a d  de  e s te  pa is. 
A p ren d i a  descub rir  la s  g r a n d e s  
in ju st ic ia s , la  p r o fu n d a  v io le n c ia  
y  e l d u ro  a gobio  qu e  a g o sta  la  v id a  
d e  lo s p o b res”.

E ran  e s to s  m  Hit a r es p eru an os , 
e n  su  m a y o ria  p r o c ed en te s  d e  c a 
p a s  p o p u la re s y  c a d a  vez  m i s  
c o n sc ie n te s  d e l p a p el in str u m e n ta l  
qu e se  le s  a s ig n a b a  p a r a  m a u te -  
n e r  e l s ta tu  quo, q u ie n e s  tu v le ro n  
que e n fr e n ta r  la  e c lo sio n  c a m p e-  
s in a  y  guerrillera .

R e su lta  cu r io so  r ecord ar  que lo s  
prop ios cu r so s  d e  lu c h a  a n t ig u e -  
rrillera , a lg u n o s  d e  e llo s  organ  iza -  
d o s por e l P e n ta g o n o , lo s  im p u lsa -  
ron  a  co lo ca r se  e n  la  s itu a t io n  t&c- 
t ic a  d e  lo s  g u e r r iller o s y  los  c a m -  
r rotarlos . E s c ie r to  qu e lo s verrcie- 
r o n  rep re s iv a m en te  pero  a  su  vez  
pes.'nos p a r a  com p re n d er lo s y  d e -  
fu e ro n  v e n c id o s, s i c a b e  e l tbrm ino , 
por la  e v id e n c ia  d e  la  v erd a d era  
r a iz  d e  lo s p r o b lem a s so c la le s . 
A fo r tu n a d a m e n te  e l  jno te n e r  p r o -  
c e d e n c ia  so c ia l o lig a r q u ic a  p u d ie-  
r o n  lle g a r  fr fa  y  c er te ra m en te  a  
la  r ec o m e n d a cio n  fu n d a m e  n  t  a  1 :  
la s  g u e r r illa s  s e  v e n c e n  tb c tlc a -  
m e n te  c o n  la s  a r m a s  p ero  se  re-* 
su e lv e n  e s tr a tb g ic a m e n te  y  d e f in l -  
• t iv a m en te  c o n  la  r e fo rm a  a g r a ria .

E n  1962 a n te  e l  tem o r  d e  qu e  
g a n a r a  la s  e le c c io n e s  u n a  a lia n z a  
d e  p a r t i d o s  c o n se rv a d o re s (e l  
A P R  A  y  e l O d riism o) s e  a d e la n ta -  
r o n  y  d ier o n  u n  p r im er  g o lp e  1ns- 
t ltu c io n a l g o b e m a n d o  p or  u n  a n o  
p a r a  c o n v o c a r  a  n u e v a s  e le c c io 
n e s . E n  e se  a n o  a p lic a r o n  por  p r i
m er a  v e z  la  re fo rm a  a g r a ria  y  d ie 
r o n  f e  d e  b a u tism b  a  u n a  p o l it ic a  
e s ta t is ta  a  travb s de  la  cre a e ib n  
d e l I n s t i tu te  de  P la n lf ic a c io n  q u e  
su p u e sta m e n te  d eb ia  d e ter m in a r  
la s  p a u ta s  d e l d e sa r ro llo  e co n b m i-  
c o  y  so c ia l. C on la  e v id e n te  s lm -  
p a t ia  d e  la  P u e rz a  A rm a d a  g a n 6  

.la  e lec c ib n  s ig u ie n te  e l c a n d id a te  
r efo rm ists , qu e  in c lp so  o b tu v o  a p o -  
y o  d e l P a r t id o  C o m u n ista . L o s m l-  
l ita r e s  e n tr e g a r o n  e l  poder y  r e -  
gr esa r o n  a  su s  c u a r te les .

P e r o  l a  d e m o cr a c ia  rep re sen ra -  
t iv a  de m o str d  qu e p or  lo  m e n o s  e n  
e t  P e n i n o  eistaba e n  c o n d ic io n e s  
d e  a c o m e te r  la s  r e fo rm a s  e s tr u c -  
tu r a les  n e c e sa r ia s  y  e l g o b lern o  d e l  
a r q u ite cto  B e la u n d e  T erry1 fu e  in o -  
p e r a n te  y  fru str b  to d a s  la s  p o s ib i-  
lid a d e s. L o s c a c iq u e s p a r la m e n ta -  
r lo s  bu rla ro n  la  le y  de  re fo rm a  
a g r a r ia  m fe& ndoles fo n d o s  y  se  
m antuviersSn a le g r e m e n te  ir re sp o n -  
sa b les . E$K fu e  ta m b ie n  o tra  e x -  
p e r ien c ia  ;fn stbrica  ,;q u e  a s im ila r o n  
lo s  m ilit a t e s  y  qu e  a h o r a  sig u e  
m a n ife s ta n d o se  e n  su  d e sc o n f ia n -  
z a  e n  la s  p o s ib llid a d c s de  a c c ld a  
d e  lo s  p a r tid o s  p o l it ic o s  a  lo s  que  
n o  p e r s ig u e n  n i r e p r im m  p ero  a 
lo s  qu e ta m p o co  o to r g a n  m u d io  
juego .
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d e  d e sa r ro llo  e eo n & n ico  e n  u n  p a is  
d e  in cljU en te  y  r e to g a d a  te e n o lo -  
g ia  e x ig e  fo r m u la s , de  in te g ra c lb n  
c o n  o tro s p a is e s  d e l rn ism o  n iv e l, 
E s a s i c o m o  e l n a c io n a lism o  de  los  
m ilita r e s  p e r u a n o s  se  e x p r e s s  tarn -  
bi6n  e n  u n  ta te r n a c io n a lism o  f r a -  
term? y  m ilita n te  e n tre  R aises n o  
d e sa r ro lla d o s que d e b e n  p r o teg e r-  
se  r ec ip r o ca m en te  de l p e so  de  los  
d o s p o lo s m u n d ia les . .

E l p ro ceso  p e r u a n o  se  d e f in e  c o 
m o  a n t ic a p ita lis ta :

“C on ocem os m u y b ien  la  p r o fu n 
d a  r a iz  de  in ju s t ic ia  qu e  e n c ier ra  
e l c a p ita lism o  porqu e e ;e fu e  p re-  
c isa m c n te  e l s is te m a  b a jo  c u y a  
e g id a  U eg a m o s a  ser  u n a  n a c io n  
d e p e n d ie n te  y  su b d esa r ro ll a  d a ”, 
d ice  e l g e n e ra l V ela sco  A lvarad o . 
S u  a n t ic a p ita li sm o  n o  l le v a  h a c ia  
e l po lo  c o n tra r io , e l c o m u n ism o :  
“ M O ntica in c o m p a t ib ilid a d  i t i is t e  
e n tr e  n u e s tr a  rev o lu c io n  y  lo s  
p la n te a m ie n to s  c o m u n ista s , a  n u e s -  
tro  ju ic io  basicajm en te ta m b ie n  
c o n se rv a d o re s, qu e p o s tu la n  com o  
p r io r ita r ia  ila p rop ied ad  e s ta ta l  de  
lo s  m e d io s  d e  p r o d u cc io n  y  por  
e n d e  la  e o n c en tr a c io n  d e l pod er  
economiCQ p o lit ic o  e n  e l E sta d o  
b a jo  la  e g id a  de  u n  p a r tid o  qu e  
in e v ita b le m e n te  Ideviene e n  to ta -  
l ita r io  y  rep re siv o ”, s e n a la  V e 
la sc o .

D esp u e s  de  e sta b le ce r  e la r a m e n ta  
lo  qu e n o  es e l rOgimpn de  la  P u e r 
z a  A rm a d a  so stu v o  desd e' lo s  p r l-  
m er o s  m e se s  q u e  e s ta b a  b u sc a n d o  
u n a  p o s ic io n  n u e v a  y  a u tb eto n a . 
N a tu r a lm e n te  que m ie n tr a s  c o n -  
se rv a b a  su  d iscr eta  r ese rv a  sob re  
la s  m e d ld a s  c o n c re ta s  qu e  p r e p a -  
r a b a  p a ra  m o d ific a r  la  e s tr u c tu ra  
e c o n o m ic a , e s te  “ter ce r ism o ” ‘ e n  
p r a c tic a m e n te  in co m p r en sib le . E n  
n o v iem b r e  de  1970 c u a n d o  to d a v fa  
n o  s e  c o n o c la n  lo s e ler p e n to s su -  
f ic ie n te s  p a r a  c a ra c te r iz a r  el rb-  
g im e n  m ilita r , e l g e n e ra l V ela sco  
A lv a r a d o  ed m en to : “A l ver  qu e r e -  
c u sa m o s  p or  ig u a l la s  v ia s  c a p l-  
ta lis ta s  y  c o m u n ista s  a lg u n o s  d e -  
f in e n  n u es tr o  m o v im ie n to  Como so -  . 
c ia lis ta  o lv id a n d o  qu e  por la  e n o r -  
m e va r ied a d  s ig n if ic a t iv a  q u i  l ia  
lle g a d o  a  te n e r  e se  te r m in o  h a  p e r 
d id o  c a p a c id a d  p a r a  e x p r esa r  por  
s i  Isolo fu n d a m e n ta le s  d ife r e n c ia s  
d e  c o n c ep cio n  y  d e  p r a c tic a  p o li
t ic a  c o n c re ta . E n  e fe c to , b a jo  la  
d e n o tn in a c ib n  s o c ia lis ta  s c  c o b ija n  
la s  m as ! variada* fnrm ulaelnnea 
teo r ica s  y  la s  m a s  p lu r a les  r e a li
d a d es p o lit ic a  so c ia le s  e n  e l m u n d o  
c o n tem p o r a n e o , lo  c u a l to r n a  n e -  
bu lo so  e l  s ig n if ic a d o  r ea l d e  la  p a  ' 
la b ra ”.

P a r a  d e fin ir , e l rb g lm en  m ilita r  
p e r u a n o , e l t ip o  de  so c ied a d  qu e  
a sp ira  a  c o n stru ir , u t l l lz a  u n a  
fo rm u la  c o m p leja :  D e m °c r a c ia  s o 
cial, d e  p a r tie ip a c ib n  p len a . “A sp l-  
r a m o s a  u n  o rd en  so c ia l d o n d e  e i  
p o d er  p o lit ic o  y  e l  p o d er  e eo n o m l-

b asicas" , e x p lic a  e l p r e s id e n te  V e
la sc o  A lv a ra d o . P er o  a tm  e s ta  
e x p lic a c lo n  r e su lta  p o co  clftra  s i  
n o  s e  to m a n  en’ c u e n ta  to d a s  la s  
m e d ld a s  c o n c r e ta s  qu e  s e  est&Q 
in str u m e n ta n d o , q u e  d e b e n  d e  
orear u n a  fo r m a  n u e v a  dq  d e m o 
cr a c ia  y  p a r tie ip a c ib n  pop u lar.

L a  o p o s ic ib n  d e r e c h is ta , d e s ta -  
candio q u e  la  P u eja S teJ ^ m a d a  d e -  
p u so  a l  p r e s id e n te  c o n stK a c io n a l  
y  cerrb  e f  P a r la m e n to , S ih d lca  a l 
r e g im e n  c o m o  d ic ta d u r a  m ilita r  
D eb e  d e  a d m ltlr se  qu e, e n  e fe c to .  
e l  rb g im en  m ilita r  e je r c e  u n  p o 
der  a b so lu te  y  g o b ler n a  por d e c re -  
to  p e r o  e s  im p o sib le  e fe c tu a r  u n a  
tra n sfo r m a cib n  e s tr u c tu r a l d en tro  
d e l m a cc o  de. la  d e m o cr a c ia  r ep re -  
s e n ta tiv a  t r a d it io n a l, qu e  pe r m it*  
e l ju e g o  p o lit ico  d e  lo s  gru p os d e  
pod er  e c o n b m lc o  e x p r esa d o  a tra -  
vbs d e  su s  in str u m e n to s  p a r la m eii-  
ta r io s y  p a r tid o s t lte r e s  '

L a  p a r t lc ip a d b n  p o p u la r  q u e  s e  
e s tb  c re a n d o  e s  d e  o tro  t ip o . y  d e  
m a y o r  b o n d u ra  q u e  e l  s im p le  y

easl . ritual dergcho a votar en u n a s  
elecciones d e . - ,]poco erbdito ca d a  
am, st&os., E^^restdente Velasc^ 
Alvarado ha sepnalado que el ca- 
pitallsmo nof§|lo crea una- iicclou 
d'e democracfe^ politica sljio que 
marglna totalmente a la mayona, 

P or lo  c a n to  a p a r t i r  d e  
su  pr im er  ario de gobierno e l 
r e g im e n  rev o lu c io n a r io  d e  l a s  
P u e rz a s  A rm a d a s com enzb, a  crear  
v ia s  d e  p a r tic ip a c io n  p op u lar  e n  
la  v id a  e co n o m ic a  del p a is  a tr a -  
v e s  de  la  r e fo rm a  a g r a r ia  p r im e-  
ro, qu e e s tr e g b  lo s la t ifu n d io s  y  
lo s  co m p lejo s  a g r o -in d u str la le s  a  
la  p ro p ied a d  y a d m ln is tra c lo n  d e  
lo s  c a m p es in o s;  la  c o m u n id a d  la -  
b oral desp ub s, qu e e o n v ie rte  e n  c o -  
p r o p ieta r io s a  lo s  tra b a ja d o re s  d.e 
la s  e m p re sa s  in d u str ia le s  y , f ln a l -  
m e n te , m e d ia n te  e l a n u n c ia d o  p ro -  
y e c to  de  c rear  u n  se cto r  d e  p ro -  
p ied a d  so c ia l e n  la  eco n o m la , en  
e l que la  em p re sa  se ra  In te g ra -  
m e n te  p r o p ied a d  d e  lo s  tra b a ja d o 
r es , u n  se cto r  n u ev o  qu e se ra  p r io -  
r ita r io  e n  e l fu tu r o  esq u em a  s o 
c ia l peru a n o .

“L a s  tr a n sfo r m a c io u e s  q u e  e s ta -  
m o s r e a liz a n d o  ab r e n  por p r im er a  
ve z  p a r a  v a sto s  se cto re s  so c ia le s  el 
a c ce so  r ea l a l c a m p o  de la  p r o p ie 
d a d  y  <de lo s  d e r ec h o s  c ro n o m ic o s  
y  por ta n to  por vez  p r im er a  ta m 
bien  h a c e n  p o s ib le  e l e .jereicio p le -  
n o  d e  la  v erd a d era  lib er ta d  p o l i
t ic a  e n  e l P er u ”, e x p lic a  e l g e n e -  
r j l  V ela sco  A lv a ra d o . “A qu i ra d ic a  
fu n d a m e n ta lm e n te  e l su ste n to  s o 
c ia l d e  la  rev o lu c io n  d o  b ase  p o 
p u la r  co n fo rm a d a  e n  cnencia  por  
lo s  se c to r e s  m a y o rita r io s  tra d ic io -  
n a lm e n te  m a rg in a d o s”, a  g  r e  g  a .

O b v ia m en te  lo s  m ilita r e s  n o  e s -  
ta n  d isp u estq s a  c o m a p rtlr  e l p o 
d er m ie n tr a s  e l p r o c eso  d e  r efo r 
m a s  e s tr u c tu r a le s  e x ija  la  e x is te n -  
ta n  d isp u esto s  a  c o m p a rtir  e l p a -  
d eroso . L a s d iv er sa s in v ita c io n e s  
d e  p a r tid o s  po liticos! a  gru p o s e c o -  
n o m ic o s  p a r a  es ta b le ce r  fb r m u la s  
d e  p a r t ic ip a c io n  p o l it ic a  a  a lto  n i 
v e l e n  b a se  a  co m p ro m iso s h a n  s i-  
d o  s is te m a t ic a m e n te  r e h u s a d o s .  
“N o qu er e m o s p a c to s  c o n  lo s  p a r 
t id o s  c la u d ic a n te s”, rep lied  e n  c ler -  
t a  o p o r tu n id a d  e l g e n e r a l V ela sco  
A lv a r a d o  a iu d ie n d o  a  la s  in s ln u a -  
c io n e s  a p r is ta s  d e  d a r  el resp a ld o  
d e  su s  m il i t a r i e s  a  ca m b io  d e  u n a

in flu e n c ia  d e  la s  so c ie d a d e s  qu e  
r ep re sen ta b a n  a  lo s  e m p re sa r lo s  
a g r a r io s in d u str ia le s  m in e r o s  y  
p esq u ero s h a  d e sa p a re c id o . S e  to -  
le ra  la  e x is te n c ia  d e  d lc h a s  o r g a -  
n iz a c io n e s  p ero  se  la s  c o n s id e r s  
c a s i c o m o  c lu b es so c ia le s  s in  d e 
r ec h o s  a  r ep re sen ta r  a  la s  r esp ec -  
ttv o s se cto re s  e c o n b m ico s a  cu y o  
n e m b r e  h a b la b a n  a n ta n o .

E s te  s itu a c ib n  seguirb, s e g u n  h a n  
d e c la ra d o  r e iter a d a s  v e c e s  lo s  p r ln -  
c ip a tes  je fe s  m U ita res h a s ta  qu e  
e l  p r o c eso  r e v o lu c io n a r io  se  ln s ti -  
tu c io n a lic e  y  se  t o m e  irreversib le . 
E n tr e  to n t o  S IN A M O S  d e b e r i ir 
entrenaendo a  la s  o r g a n lz a c lo n es  
“ ‘- - ’-iires p a r a  p a r tic ip a r  e n  la s  

6  d e  d e c isib n  de  to d o  n iv e l  
. a m i, c o o p e ra tiv e , m u n ic ip a l,  

etc.). ’
E& e l  p la n a  in te m a p to n a l la . p o -  

s i c i%  d e l  g o b ier n o  revo lu cion ario-  
d e  W  P u e r z a  Arm ada' e!s d a t a .  T ie -  
n e  b o n c ie n c ia 'y  crg u llo  d e  qu e  su  
im a g a a  h a  d fa p er ta d o  in te t e s  e o -  
m o  a in a  fo rm u la  n u e v a  y  ter c e r ls -  
t a .-A n te s  e l B e n i c a r e c la  de  p o l i-

s a lv o  e n  e l  e s -  
i  dp la s  d e fe n se s  de  
t .d e  so b er a n la  m a r l-  
| n o  d e  lo s  lid eres . d e l 
; p o s ic ib n  qu e  p e r fl-  
Q y  c o h e re n c ia . I n -  
!E b a ta lla  por la s  200 

_ h b ia d o  d e  s u s ta n c ia  
^ d e ja r  d a  se r  u n a  s im p le  lu -  

r u n a  (ex ten sio n  d e  so b er a -

su s  200 m i
A h o r a

Tdfeer

la  v ie

i" h a n d e ra a c c ib n  d e  p a is e s

P r a c a sa d o  B elau nd e) T erry , q u ten  
n o  s e  a n im 6  a  u t il iz a r  e l r esp a ld o  
m ilita r  p a r a  cer ra r  e l  P a r la m e n to  
e  im p o n er  la s  r e fo r m a s , s e  p r e p a -  
r e r o n  c o n c ie n z u d a m e n te  p a r a  e je r -  
c ita r  d ir e c ta m e n te  e l pod er.

E l 3 d e  octu b r e  d e  1368 m o v ie n -  
d o  a lg u n o s  ta n q u e s  y  s in  d isp a ra r  
u n  so lo  t ir o  to m a r o tt  e l p o d er  y  
era b a rc a ro n  e n  u n  a v lb n  a l  dierro- 
c a d o  B e la u n d e  T erry .

Q U E  Q U IE R E N  R A C E R :
L O S  M IL IT A R E S  P E R U A N O S

E n  p r im er  h ig a r  s e  d e f in e n  c o 
m o  n a c io n a lis ta s :  “L a  r esp u e sta  a  
n u es tr o s  p ro b lem a s U  sa c a m o a  d e  
n u e s tr a  p r o p ia  r a iz . N o  qu er e m o s  
co p ia r  n in  g u n  o tro  p r o c eso  p r o d u -  
c id o  e n  » tr o  lu g a r  y  e n  o tro  t ie m -  
po”. E ste  n a c io n a lism o  se  e x p r e -  
sa  a  tra v b s d e l p ro p b sito  d e  e l i-  
m in a r  lo s  fa c to r e s  d e  d e p e n d e n -  
c ia  ex te r io r . E sto  lleva , h a c ia  la  
n e c e s id a d  d e  im p u lsa r  e l d esa rro 
llo  e co n b m ico , e n  lo  p o s ib le  a u to -  
so ste n id o . A  su  v e z, la  n e c e s id a d



n o  d e sa r ro lla d o s qu e  r ec la m a  los  
m a re s  a d y a c e n te s  p a ra  g a r a n tiza r  
la  a lim e n ta c io n  d e  su  p o b la c io n . 
G r a cia s  a  e s te  e n r iq u ec im ien to  de  
la  d o c tr ln a  d e  la s  200 m illa s  e l  
bloqu e la t ln o a m e r ic a n o  e s ta  o b te -  
h ie n d o  p r o g r esiv o  ap o y o  d e  lo s  p a i-  

,-se's a lr c -a s id tic o s , so b re  to d o  de  la  
in flu y e n te  y  m u y  im p o r ta n te  C h i
n a  P o p u la r .

E l P er u  d e f ie n d e  la  p lu r a lid a d  
d e  reg lm en es: y  por lo  t a n to  h a  r e-  
c la m a d o  y  r eco b ra d o  su  d e rech o  
p a r a  e s ta b le ce r  r e la c io n e s  d ip lo -  
m a tie a s  y  c o m e rc ia le s  c o n  to d o s  
lo s  p a ises  d e l m u n d o  in c lu s iv e  
C h in a  y  C uba.

E sta  p lu r a iid a d  de. r eg lm e n e s  t ie -  
n e  su  resp a ld o  a  su  v ez  e n  e l r e s -  
p e to  r igu roso  a  la  n o  in te rv e n c io n , 
qu e  e x p lic a  la  d ip lo m a tic a  c a u te la  
qu e  o b serva  p a r a  r efer irse  a  los  
d e m a s p a ises  sob re  to d o  a  los v e -  
c in o s  la tin o a m e ric a n o s .

A etn a lm e n te , de  a cu erd o  c o n  e l  
pr im er  P la n  Q u in q u e n a l de D e sa -  
rro llo , qu e  d eb e  d e  c rea r  el m a rso  
p a r a  u n  d e sp eg u e  eco n o m ie o  y so 
c ia l, la s  m etas' e s ta n  d ise n a d a s  p a 
r a  qu e  la  m in e r ia , e l p e tro le o  y  la  
h a r in a  d c p e sc a d o  a p o r ten  rec u r -  
so s  p a ra  la  e x p a n s io n  de  o tra s  
a r ea s  e n  la  in d u str ia  p esq u era . S e  
a p lic a  u n  c r iter io  a b so lu ta m en te  
n a t io n a l is t s  y  s e  h a  d e e re ta d o  la  
co n g estio n  m ed ia n te  la s  c o m u n id a -  
d e s la b o ra le s y  s e  t ie n d e  a 1, la  c o o -  
p e r a tiv iza c lo n  de  la  p e sc a  d e  c o n -  
su m o  h u m a n o , a  n iv e l in d u str ia l  
e n  m in e r ia  y  petrd leo; ra m a s  que  
e x ig e n  f in a n e ia m ie n to s  su p erio res  
a  la  ca p a c id a d  in m e d ia ta  d e l E s-  
ta d o  p e r u a n o . S e  h a  a b ier to  p aso  
:a los  e a p ita le s  e x tr a n je r o s  p rev ia  
m o d if ic a c io n  d e  la s  r eg la s  d e l ju e -  
go  e x c e s iv a m e n te  g e n e ro sa s  que  
.e x is t ia n  a n te s .

Im p o r ta n c ia  c a p ita l ten d r a , d e n -  
tro  de ..ese  e sq u em a , la  c r e a c io n  d e l 
S e c to r  d e  p ro p ied a d  so c ia l, e n  el 
qu e  lo s trab a ja d o re s, s e ra n  d u en o s  
d e  la s  e m p re sa s e n  la s  qu e la b o -  
•ran. E sa  f o r m u l a  se ra  u t i l i-  
z a d a  por e l  r eg im en  pai-a ac a b a r  
c o n  la  d e so c u p a cio n  £  c rear  u n a  
n u e v a  y  r e v o lu c io n a r ia  a r e a  so c ia l.

E G O ISM O  V S . H U M A N IS M O
R e c ie n te m e n te  a} d e b a tir  e l  p r o 

b le m s  de  la  d e so c u p a cio n  u n  s e - . 
m in a r io  de  a lto  n iv e l c o n v o c a d o  
p o r  e l se c to r  e m p re sa r ia l p r ivad o  
y  c o n  a s is te n c ia  d e l p r e s id e n te  V e
la sc o  A lv a ra d o  y  su  g a b in e te  m i
n is te r ia l, se  su sc ito  u n  im p o r ta n te  
y  s ig n if ic a t iv e  d eb a te . E l p r e s id e n 
t e  d e  la  e n t id a d  o r g a n iz a d o r a  so s-  
tu v o  qu e e l e g o ism o  iiu m a n o  c u m -  
p le  u n  rol p o s itiv o  e n  e l d esarro llo  
e co n o m ie o  q u er ien d o  sig r iif ica r  c o n  
e llo  qu e e l p r o p o s ito  de  lu cro  que  
c a ra c te r iz a  a l  c a p ita lism o  e s  n e -  
c esa r io  y  qu e  s in  em p re sa s  p r iv a -  
d a s  n o  h a b ra  c r e c im ie n to  e c o n o m i-  
co. L a  r esp u e sta  d e  V e la sc o  A lv a 
r a d o  fu e :

“No es el egoismo el unico fac
tor que 'define al ser humano. 
Existe tambien la solidaridad y la 
colaboracion. Pensamos que el egois- 
mo. ha sido la fuente de donde 
surgio la injustieia y la explota- 
cion. El hombre es tambien liber- 
tad, , praxis, creajf idn, invencidn 
permanente de Si mismo y del 
mtando, desinteres, generosidad, 
aptltud de sacrificio y de idealis- 
mo, imaginacion, capacidad para 
sonar. El e-^jsmo es sin duda par
te de su compleja 'naturaleza e jen- 
cial, pero por si solo ese aspecto 
de su ser no puede definirlo. De- 
finir al ser del hombre por una 
sofa de sus dimensiones de signi
fication equivale a toda una op
tion frente a la (vida y frente a la 
historia.. Fero esa option estrscha 
y arbitraria no es ni puede ser la 
del egoismo y por tanto no es ni 
puede ser la opcion dc esta revo
lution”.

MS $b . rmbna&

R  UBEN Rada, de eonocida ac-' 
tuaciin al frente de Totem, 
se va del pals. Nada hacia 
suponer esta resol ucidn, en 

.cierto maoera sorprendente, cuandc 
.pensamos en el 6xito alcanzado por 
•I conjonto tiempo atras. Sin embar
go el hecho es cierto, y asi lo con- 
<*rmb MATE AM ARGO.

Han creado, odemas, un nue-'p 
grupo: Gula Matari; los -rompedores 
de piedras, en un dialecto africano. 
Sus integrates son Daniel Lagarde,

< Marcos Espino, Roberto -Gaietti, Car- 
lot Ferreyra, Rolando Fleitas y el 

,propio Rada.
—"Despuis de hober andado mu- 

dio, coda cual por su lad'/ hemos 
ttegado a la condusi6n de que acd 
en el Uruguay el ixito es ficticio". 
Habla Rada. — "En representation 
de Gula Matari, porque no quiero 
hablar de mi solamente, ni tampoco 

.quiero que sueeda que identifiquen 
®l grups con mi persona", 
met M e  de tede y per le tente

"Comprendemos, sigue, que ya he- 
.-jtacamos la conclusion que nos tene- 
mos que ir. Pero, que este conj. n- 
to se formo con la idea inicial de 

■ irse inmediatamente del pais. Tene- 
, mos muchos deseos de llegar a Esta- 
dos Unidos, donde odemas, Daniel 
piensa estudiar y perfeccionarse con 
el bajo.

*61 grupo se alberga transitoriamcn- 
te en una casona que funciona, du
rante el dia, como casa de remates. 
Su propietario, Rolando Fleitas. . es 
uno de los entusiastas integrates;

• "el unico que desarrolla otra octi- 
vidad, al margen de la musica", in-

"Pero no quiere tampoco que pien-
• sen que nosotros nos vamos y chau. 
No, lo que nosotros queremos es dar

r-a conocer la musica uruguaya en 
, otro$~ paises. Es tambien una formo 
,-de repatriate, ino es cierto?".

"Prdcticamente no hacemos mas 
,candombet", confesd luogo Soda. 
,aunqu« <n el long play qua vamos a

■reditar muy pronto hay uno o dos. 
■No quiero definir el tipo de musica 
-que estamos hacienda,- pretendemos 
que la musica la defina el publico. 
Odeon en Buenos Aires y Palacio de 
Al long-play, agrega, lo g r a b a 

f ia Musica ac6. Lo vamos a mandar 
-a todos los paises de America e in- 
cluso a Espana donde tenemos un 

•amigo, radicado hoce mucho tiempc 
y le va excelentemete".

Mientros preparo las volijos Gulc 
Matari ensoya pacientemente. Fre- 

'cuenta, ademds, bailes los fines de 
semano. "aunque realmente la acH- 
vidad no estd planificada,- la inse- 
guridad en el trabajo es lo dominan- 
te", afirma,

Mientras tanto Totem ha quedado 
atrds. "Elios creian que habfa que 
seguir insistiendo acd y nosotros que- 
riamos irnos, por eso creamos Gula 
Matari. Todos estamos muy contantot 
como vamos llevando ol grupo, y crop
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L A SOBERANA, la rqas polemica 
de las murgas, estuvo tambien 
este ano en el centra de la tormcnta: 
junto a una veintena de con juntos siifrio 

los embates de la censura, que recorto sus 
versos y puso sordina a su canto.
Pepe “Veneno” Alaniz, creador de las letras, 
mira por encima del episodio:
"Nosotros no inventamos nada.
Fundamos el con junto en 1969 para eumplic
una necesidad: la de que la murga,
autentica manifestacion popular.
sirviera como un elemento mas de d'enuncia"
Tal espiritu es el que mantiene
La Sober ana.
pcse a los censores
y esa actitud cosecha para el grupo un exito 
arroilador: es el que acumula el mayor 
numero de actuaciones a l.o largo 
del carnaval.
Ese espaldarazo popular, que se reitera 
desde hace cuatro anos, 
reconoce motivos que subyacen en la poesia 
que La Sober ana desgrana en cada tablado.
Las estrofas mas conflictivas detonaron, 
precisamente, la censura.
De ellas MATE AMARGO difunde hoy 
pasajes centrales, que subrayan, 
con su intention 
y  contenido,
la filosofia que impulsa a los . 
dirigidos por Pepe Alaniz.

PROHIBIDO
Jamas nunca la ensenanza 
aceptara la locura 
de todo lo que destruya
y  amenace la '.cuitura

El problema de la crisis 
cada dia mas se advierte 
y aquel que maneja el hambre. 
en el lujo se divierte.

Pero el pueblo le responde 
por la sociedad futura 
NO!

Por todos estos problemas 
aunque alguien lo tome a mal 
la verdad de todo un ano
hoy se grita en carnaval.

Hablando de privileges 
recordamos un pesquero Cada pueblo. Escribe su historia.

Y en nuestra memoria. Palpitando est:idonde el jerarca de un dique 
alardeo de pistolero. tantos hombtes. Que en su trayectoria 

Buscaron la aurora

Aunque el dueno 
se haga fuerte 
lunatico pistolero 
no acallara con la muerte 

. la razon de los obreros.

De la libertad
Uruguay tiene un sol pcrmanentc 
que a su pueblo 
quiere iluminar
los conceptos de un tiempo pasado 
Hoy dicen presente . .

Se descubre en el Senado y no pueden esperar. : . . •

que un sujeto de operefa 
recibia whisky importado 
con su nombre en la -etiqueta

Las pcisiones siempr.e enciexran . 
sufrimiento y soledad 
y cl hombre busca en su vida -

Mientras el pueblo explotado la suprema libertad.

ue que la crisis aumenta
SI! • La libertad de los pueblos ■■ 

se tiene que respetar. . .
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Hombtes libres son aquellos 
que a pesar de la prision 
superan el cautiverio 
con la luz de la razon.

Algiin d'ta tos humanos 
forjaran la sociedad 
donde todos sean hermanos 
de una misma LIBERT AD.

El problems de la veda . 
se iiene que soportar 
que se salve aquel que pueda 
el hambre solucionar.

Hay otras formas de veda 
que Ud. podra comprobar 
SI!

Hay veda en las expresiones 
y es vedado el opinar 
y para el desocupado 
le es vedado tr aba jar.

H ay veda para el humilde 
porque en su vida insegura 
le vedan la economia 
cl amor y  la cultuca.

LEA EN MATE AMARGO
DEL PROXIMO NUMERO

TIEMPO DE MORIR
La novela perdida 

de
GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y CARLOS FUENTES

★

ARGENTINA: NOTAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS 
DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL LUIS RICO

★
ANTONIO GARCIA PINTOS Y SUS 
CRONICAS AL "ROJO VIVO"

Ademas, nuesfras seccioner hpbifuales.

(ISTED

HAGALO EN CUOTAS

CHARAMELLO Y BONAVOIA
CREDITOS

Tcicvisores: EntrCga $ 35.000 
Heladeras: Entrega $ '35.000. Cuotas 14.900

SAN MARTIN 3350y3313 bis
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•» GH EE MATE T H i t

MORIR EN FAMILIA,
por J. Garcia Alonso. La 
obra, que se quiere una co
media dramatica donde se 
desnuden la hipocresfa y los 
dobleces de conducta, las 
pcutas y las normas de un 
sistema de vida, se rescata 
—mas que nada— por las 
virtudes del autor como dia- 
loguista eficaz, que tiene el 
oido affnado para recoger el 
habla ciudadana y. una mo
no firme para el trazo psi- 
colbgico. Sin embargo, su 
producto es apenas un pre- 
texto para una puesta que, 
sepa inyectarle vitalidad y. 
dramatismo, coherencia ideo- 
logica y viabilidad escenica. 
Eso es, justamente, lo que ha- 
qe el director Villanueva Co-. 
sse, un hombre capaz, tam- 
bien, de crear dimas y at- 
mosferas sugestivas o tensas, 
de hacer crecer situaciones 
triviales hasta el estallido 
dramatico, de indagar en zo- 
nas de la realidad hasta una 
profundidad que el esquema 
inicial s6lo esbozaba como 
posibilidad remota. A eso lo 
ayuda un elenco sensible, 
que promueve una revela- 
cidn: la del histrionic© Fran
cisco Napoli. (Teatro Circu
lar, de viemes a lunes).

LA GOTERA, por Jaco- 
bo Langsner. La obra signifi- 
ca, en la ya poblada pro 
duccion del autor, una con- 
tinuidad y una prolongacion 
de sus prefereneias estilisti- 
cas’ y, tambibn, de sus in
quietudes conceptuales. Asi, 
aquf' aparecen la apelacion 
al naturalismo, el expedien- 
te del humor negro y la-sa- 
tira, el oido atento para dk  
senar dialogos y rectrueca- 
nos, acompanados por una 
simbologia que, desde el ti- 
tulo, informa sobre el dete- 
rioro y la descomposicion de 
una familia de close media 
cuyo naufragio cifra otro ma
yor: el del propio pais. Esa 
fidelidad a si mismo, que es 
respetable, parece sin embar
go huerfana de vitalidad y 
vigencia en la medida que 
no admite renovaciones que 
se acompasen a los rigores 
de los tiempos que corren;

44

por eso, aqua todo parece ya 
demasiado transitado y sa- 
bido, anacronico y ayuno de 
densidad. Es probable que 
esa impresi&n sea, por otra 
parte, reforzada por una 
puesta convencional y epi- 
dbrrniea de C^sar Carhpodo 
nico que contribuye, de esa 
forma, al tono destenido y 
epmohecido que signs al es- 
pectaculo todo. (El Galpon, 
Sala 18, de viernes a lunes).

SUEfJO DE UNA NO- 
CHE DE VERANO, por Wi
lliam Shakespeare. La inten- 
cion del director Villanueva 
Cosse es, sin duda„ saludable 
y vivificariite: se trata jde des- 
terrar el aaademismo y el 
acartonamiento, y de convo- 
car el desenfado y la vitali
dad que estan en la esencia 
misma de la obra, como una 
forma de devolverle su vi
gencia y su humor fresco. Sin 
embargo, las limitaciones del 
elenco impiden que la tarea 
se cumpla a satisfacci6n,-de- 
jando el espectaculo a mitad 
de camino. Es por eso que de 
alii solo se resta el proyecto 
de algo que pudo ser. (El 
Gclpdn, Sala Mercedes, de 
viernes a lunes).

UBU REY, por Alfred 
Jarry. El espectaculo, uno de 
los mas recordables de, la 
temporada anterior, es fun-, 
damentalmesnte el escalon 
mas alto que ha pisado el 
equipo de Teatro Uno en su 
fertil trayectoria. Aunque la 
adaptqcion pueda admilir- 
aspectos- discutibles, la pues
ta de Albetto Restuccia tiene 
e! fragor, el dinamismo y la 
gracia que pide la obra, 
amen de una estupenda do- 
sificacion del humor negro y 
el resorte escatalogico que el 
^maldito" Jerry reclama en 
toda ocasion para que su far- 
sa frecuente tahto la ingenui- 
dad como el disparate. Hay, 
ademas, un excelente nivel 
de rendimiento en el elenco 
y una solution escenografica 
que es un hallazgo. (Del Cen
tro, de viernes a lunes).

D. T. F.

EL HOMBRE DE NIZA (II 
etqit une fois un flic, Francia, 
1971, de Georges Lautner). La 
historia de este otro policia 
frances es algo mas complica-. 
da que la descrita por Melvi
lle. Entre apuros domesticos y 
malentendidos con c o I e g a s. 
compatriotas y extranjeros, Mi
chel Constantin se las arregla 
para liquidar a una banda de’ 
traficantes de drogas y a un 
dub de impavidos asesinos nor- 
teamericanos. Es' evidente la 
saludable disposicion del nu- 
meroso elenco para divertirse 
a lo largo de la empresa. Un 
libreto imaginativo p e r m i t e  
ademas a Georges Lautner or- 
gaqizar estos priopdi:itos con 
rasgos de sutileza inusuales en 
el genero. El humor, se sabe, 
es contagioso. Seria una lasti- 
mq estdr inmunizado a los 
efectos de este film irrespetuo- 
so y parodico. (Ambassador).

HISTORIA DE UN POLICIA 
(Un flic, de Jean-Pierre Melvi- 
llfe, Francia, 1972). Es necesa- 
rio descartar la desCon fianza 
y. asistir al juego’ propuesto 
por Melville sin animo de bu* 
ceadores o sagaces. En el mis- 
mb'pldno de la imagen, la vi
sion sordida y sin alegria del 
director se organiza en un ob- 
j'etivo reCQenfo de‘ aconteci- 
mientos que dan la me’dida de 
Su rigor para el uso de un len- 
gtiaje despbjado y sin conce- 
sidneS. Algunas debilid a d e s 
del libreto no alcanzan a soca- 
9c(f una estructura narrativa 
severa y sbbre todo el per- 
rhanente climQ opresivo que 
recorre de pUnta a punta el 
film.-(Plaza).
RECETA: VIOLENCIA (A case 
of murder de Blake Edwards, 
EE.UU., 1972). La corrupcion 
tambien ha penetrado en un 
lujoso hospital de Boston. Por 
suerte aparece James Coburn, 
On patologo con aspecto depor- 
tivo y escrupulos morales. Lo 
que sigue, ademas de alguna 
violencia prometida, en el abu- 
rrido recetario. de lugares co- 
munes propio de estos produc- 
tos en. metrocolor. La as.epcia 
del lugar contagia a Edwards . 
hasta despojarlo del menor 
r.asgo de imaginacion p a r a  
ilustrar esta historieta.



NUEVO DE YUPANQUf
Un nuevo LP ha aparecido 

eri. plaza del gran creador e 
interprete de temas folcloricos 
qy$ es, sin duda Atahualpa 
Yupanqui. Como en ediciones 
anteriores eomhina un poco 
Iqs temas canfando y acorn* 
pafidndose el: mismo con gui- 
tsrra, con introducciones poe* 
tjcas o solos instrumbntales.

Aqot ha reunido temas su- 
yos con otros de Chazarreta, 
P. del Cerro, J. A. y F. B. Diaz, 
y Hnas. Abalos, dichos con esa 
&erza y magnetisnjp de qwe 
os capaz el gran Atahualpa 
Yupanqui, una de las expresio- 
nes mas altas y pufas del pa
norama foldorico, uno de los 
artistes m6s aut6nttcos y vo- 
liosOs.

(1 IP. Qdeon URL 20.907, 
ed. Gioscia. "El arpmo", por 
Atahualpa Yupanqui. Temas: 
Ft aromo, Siete de abrif, Can* 
eion del Canaveral, La finadt* 
ta, Zamba del ayer feliz, El 
mat dormido, La olvidada, Lfl 
estancia vfeja, Romance de la 
vidala, Zamba de mi pago, Po- 
brecito mi cigarro y El bieq 
perdido).

DOS ASPECTOS DE TANGO

Miguel Calo y su orquesta 
de Las Estrellds ofrece en este 
nuevo LP una serte de temas 
de Federico y Exposito, Fran* 
cini y Stamponi, Pontier, Ba- 
liotti y Adamini, A. Gomez, L, 
Rubinstein, Brugni y Rubens, 
Parodi y Pignataro, Pracanico,' 
y del mismo Calo con Mader- 
na. Cantan Alberto Podesta y 
Raul Beron, dentro del cono- 
qido estilo de estos interpretes.

Mariano Mores y su Gran 
Orquesta Lir.ica Popular brin.

fea television y la. radio no son ni mucho mends bbra ex- 
qlusiva de las ".estrellas" que promocion y refteracion .median- 
te frecuentan el inestable mundo de la popularidad”. Atras 
de las camaras y de los microfonos, en las cabinas y en los 
estudios, en las oficinas y plantas de emision. hay otra gente, 
desconocida para el gran publico, que aporta esfuerzo y ta- 
lento para posibilitar que canales y radios saigan diariamen- 
te al aire. Son los trabajadores anonimos, los que no reciben 
aplausos ni elogios. Esta seccion de M ATE AM ARGO esta 
dedicada. a ellos, los desconocidos de siempre.

LOS
DESCONOCIDOS 
DE SIEM PRE

Nombre complete: Oscar Velazquez Rodriguez 
Estado civil: soltero 
Edad: 27 anos
Profesion: empleadp de radio desde el ano 1961.

da en cambio el tipo mas es* 
pectacular y ambicioso aunqua 
rara vez qutenticqmente Icgra- 
do musicalmente. Aqui se ofre- 
cen temas del mismo Mores, y 
de Julio d e C a r o ,  Canaro, 
Pontier, Lambertucci y Grandd. 
Cantan Enrique Lucero, Hugo 
Marcel, Carlos Acuna y Aldo 
Campoamor.

(CUATRO COMPARES, 1 LP 
de Miguel Calo y su orques|a, 
Odeon URL 20.906, ed. Gios
cia. Temas: Yo soy el'tango, 
Bajo un cielo .de estrellas, Dos 
fracasos, El Vais Sofiador, Que 
te importa que te llore, Trasno.- 
chando, Pedacito de cielo, Mi
longa que peina canas, Un cri
men, Jamas refornaras, Cuqtrp 
composes, Milonga antigua, Si 
tu quisieras y A Martin Fierro)' 
(MULATADA, 1 LP de Mariano- 
Mores y su orq. Odeon URL 
20.914, ed. Gioscig. Temas- cl 
firulete, Grisel, El monito, Jun
tos frente a| mundo, El patio 
de la morocha, Adi6s Paropa 
m;a, Mulafada, Poema de Tan
go, AnocheJ To pecado, La 
■flar de la caneJq, y Tango Rap* 
sadieh

EXCCLENTE "DEEP PURPLE"

Estupendo LP de Deep Pur
ple, una de los mas destaca- 
dos con juntos de rock ingleses 
de este momento. Tanto los tes 
mas como las interpretaciones 
de los mismos son exceleiites; 
el ritmo que obtienen y la ri- 
queza melodica son motives 
mas que suficientes para que 
este LP logre un alto nivel su- 
mamente sa’tisfa c t o r i o que 
acredita desde ya so mereci- 
do exitp. En especial "La estre- 
Ha del camino", "Lbs cuadros 
de casa" y "Cargo espacial" 
son temas muy atractivos aun- 
que en general todo el LP se 
caracteriza por su gran co- 
rneccion y uniformidad positi- 
vas.

(MACHINE HEAD -  DEEP 
PURPLE. Un LP Odeon Stereo 
SURL 20.912, ed. Gioscia. Te
mas:. La estrella del camino, 
Quiza yo sea de Leo, Los cua
dros de casa, Nunca antes,

• Humo sobre el agua, Haragan 
y Cc.ga espacial).

L. 'A.

—Usted es integrante de la Asocia- 
cion de Empleados de Radio, ique. 
pasa eon ADER?

—ADER est6 ,en este memento cn 
un perlodo de mflltantia muy baja. 
Es periodo de licencia. es verano, 
los companeros estan iejos. De to- 
dos maneras, en este momento ei> 
coramos la reorganization de la di
rection del gretnio —hoy olgjjnos 
cargos que estan acefa’os en ta di
rective—, para luegorestudiar la for
ma de llevar adefanfe una platafor- 
ma reivindicativa de 4 6 5 puntos. 
Un aspeLto important© de esa pfa- 
taforma es-el intento de lo firma de 
un nuevo conyehlo con la potronal, 
dortde hoya nuevas normas de tra
bajo. . El cqnvenio actual. tierve vaft- 
dez, atgunayclausulas se estan cum- 
pliendo, otros no. El 29 punto ser-ia 
lo presentation ante el ‘ Partamento 
de un proyecto nuevo de traboje en 
radio que proteja al trabojador uru- 
guayo. El 3ro. seria la conquista de 
una ley de bolsa de trabajo... El 4?, 
la equiparocib.n de los trabajadorss 
de radio con los de la prensa. Los 
trabajadores de radio ganan menas 
de la mtiad de lo que ganan los 
trabajadores de lo prensa, trabajan- 
do mucho m6s. E) suetdo maxinio es 
el de informativista, que gdna unos 
55-000 pesos nom.inoles.

—iEn que relaciones se encuentra 
ghora ADER con ANDEBU?

—En ninguna. Las relaciones har\ 
quedado rotas desde el ultimo con- 
flicto que comenzo en marzo y ter- 
mino en julio del ano pasado. fue a 
raiz. del despido de 13 trabaja<)> 
res en tres emisoras, de los cuales 
fueron repuestos nueve en una de 
el.los, en las otros dos, no. No po- 
pero tampoco una derrota. El gre- 
mio fue a la lucha e hizo lo quo 
demos decir que fue una victoria, 
puda, hay que ver que las fuerzas 
de nuestro gremio son bastante redu-

—En caso de aprobarse la ley sin- 
dical, de la que tanto se. habla, ;,c6- 
mo la encararia ADER? '

—ADER, con solo su fuerzo, no 
puede hacer nada. Lo que va a ha- 
cer indudablemente es unirse al con: 
junto de fuerzas de la Convention 
National de Trabajadores, donde yq 
yon planificado la action a llevar 
a cabo. Esa ley intenta ni m6s ni 
han planificado la action a llevar a 
cabo. Esa ley intenta ni m6s ni -me- 
nis que sacar a los dirigentes na- 
turales de los gremios para poner

dirigentes oficiales, yo diria de orieiv 
tacion politico mas bien. Ellos creen 
que los trabajadores vo' ( para los 
sindicatos como quien voia en las 
eleccioiies para los partidos politicos 
y se equivocan. El gobierno- en eso 
se equivoco porque la masa de tra. 
bajadores vota a los militantes y a 
los dirigentes que conquistan cosas, 
sin importarle que opinan politico.

—£1 las radios del interior, como 
se integran a esto?

-Las radios del interior se en- 
cuentren ' en muy molds condiciones. 
Son rbdios pequenas, con poco per- 
spnai. Hemps llegado a esta con
clusion en 1as printipales radios del. 
Interior: Rodio Cotonia, radio Pay- 
sandy, -Jo Voz de Meta, Radio Inter: 
national de Rivera — todas pertene- 
cen a ANDE6U-, se viplan perma: 
nentemeqte las leyes toborales y ios 
convenios tie trabajo. Ni siquiera se 
Pflga el- saiario mmimo decretado 'it 
timomente’ por el Poder Eejcutivo de 
45.060 pesos. No hablo. ya de las le- 
yps gremiales, ni laborofes n* del. 
cpnvenio colectivo que esta vigente.’

—iComo puede ADER llegar a lar 
rpdios del interior a carte , plaza?

—Uegar, ya Hegamos. ADER tiene 
filiales en todos los departamentos 
del interior. Pero es que el interior 
es tan dificii y hay tanto persecu
tion gremial que los companeros se 
han limitpdo simplemente a llamar- 
nes por telefono para hacernos con- 
sultas sabre que deberian hacer en 
ese sentido. De todos modes. la .Gre- 
inial Radiotele'anica de Montevideo, 
va o encarar la situation, va o He- 
var el planteo -o la patronol y a los 
arganijmos pyb'ljcos como corres- 
ponde. ' .

.—cQue aspiraciones de future tie 
ne ADER?

—Desde el pyflto de .vista gremial- 
sfydeseo de ACER es uhfise de una 
buena ' vez ebrt, los companeros de lo 
Television.' SMa patronal tiene una 

. gremial, ynicp;,,los trabajadores tam
' bibn, .En eja Latiia hace 'mucho tiem- 

po que estpm̂ s," En algpnas oporlu- 
.' niapdes. id hô -tVabajado en conjun- 
to pero- r'ealmerjte no ha habido una 
.prqoc âciOn ̂ ^ondo para intentar 
)S» n̂ tidbd, qtpsfjjigrde o dpmprano va 

, a Vbnir. Ser& o'na federation o un 
'.cprqite intergremiol o una organize- 
cron que nos ogfutine a lodes de 

' alguna merrerp pore cnccrar lo lu- 
s cha juntos.
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El futbol uruguayo 
en su hora 
mas incierta

En>vnperas de *u, primero inters 
vencion err la sene eliminatoria pa
ra el mundtal de Munich, el futbol 
uruguayo parece vivir su hora mds 
incierta. La crisis golpea con inusi- 
todo vigor contra las ya resentidae 
estructural de un sistema que ame- 
naza derrumbarse defimtivoroenfs, 
sin que se encaren las medidas que 
parecen importers©. C om o conse- 
cuencia idgica de un caos que ha llft- 
gado a ser total, el -publico se ale- 
id de las (.conchas y vyelve gradual-- 
mente sus espaldas al que supo ser 
e l ’mds popular de los deportes. Al
go hay que hacer pero nodie se de
cide a dor el primer paso.

★  LAS' ABERRACIONES
• La estructura de nuestro futbol mucs- 

tra a diario sintomas de una incurable 
enfermedad. Estos que se induyen a 
continuacjon no son mas que ejemplos 
aislados, tornados alazar, pero en to- 
do caso reveladores de unacrisis de tre- 
menda magnitud.

1) La Institution Atl&tica. S u d ;  
America se ve obligada a descender a 
la* divisional inferior habiendo hecho 
algo mas que duplicar el puntaje de 
quieo conserva la categoria. Una legis- 
lacion que dispone el descenso de un 
equipo con 21 puntos y que asegura la 
permanencia de otro que solo obtuvo, 
nueve es. por lo menos. absurda.

2*), El jugador Julio Montero Cas
tillo, titular indiscutido de Nacional y  
de fa seleccion, es transfecido a Inde- 
pendiente. El futbolista, percibc en fc* 
mano 18 millones de pesos: diez que le 
adeuda Nacional y ocho por concepto 
de prima. Mas que un absurdo, esto es 
un desproposito.

3) El jugador Miguel Mansilla, jo- 
ven y muy habil delantero cedido por 
Penarol a River Plate, es codiciado por 
Nacional al fracasar el pase de Fernan
do Morena. La transferencia es un he-
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cho pero, sorpresivamente. P e n a r o l  
exhibe una clausula coactiva para Ri
ver, para el jugador) segun la cual 
Mansilla no puede ser negociado a N a
cional. Tlsta clausula coarta las posibi- 
lidades laborales de un futbolista y, al 
"hacerlo, consagra una flagrante arbi  ̂
trariedad.

ic  CASI UN ESCLAVO
Con el paso de los anos la Mutual 

de Futbolers Profesionales ha ido per  ̂
diendo su caracteristica inicial de aso- 
ciacion de socorros mutuos para con- 
vertirse en una verdadera organizacion 
.sindical. No puede extraiiar entonces 
que se la vea empenada — como nunca 
antes —en la infatigable defensa de los 
derechos del jugador. No todos acep- 
tan esta nueva postura, que parece ele
mental: la solidaridad no consiste es- 
pecificamente en auxiliar al desvalido 
—lo que puede convertir a un sindicato 
en una sociedad filantropica— sino en 
luchar por el establecimiento de la jus- 
ticia. en crear conciencia sobre las obli- 
gaciones del trabajador pero tambien 
sobre sus derechos mas inalienables.

La tarea ha sido ardua y, lejos de 
Haber concluido, recien esta en sus co- 
mienzos. Las conquistas arrancadus a

iucrza de conflictos han aodificado 
parcialrnente la situacion y han pcrmir 
tido que, al menos en un cierto modo, 
la profesion se dignifique; mucho mas 
cfae antes, el futbolitsa es observadc 
hoy en su verdadera dimension huma
na y no como un mero objeto de cam
bio.

A pesar de ello el jugador de futbol 
sigue siendo en gran medida esclavo 
del club, al cual se encuentra ligado en 
forma tal que solo excepcionalmente 
puede disponer de su propio destino. 
Rlantear un litigio de tipo laboral pue
de significar que se le declare en rebel- 
dfa. es decir, que se le impida ejercer 
su profesion. No plantearlo, significa 
en los hechos prolongar una situacion 
de dependencia absoluta que transfor
ma al jugador en propiedad privada del- 
club.

Por distintas circunstancias, algunos 
futbolistas ' han logrado o b t e n e r  su 
emancipacion: son los que firman con- 
trato por un aiio, luego de lo cual que- 
dan en libertad de accion. Las ventajas, 
de todos modos, son m&s aparentcs que 
reales puesto que al caducar el contra- 
to ese futbolista. afronta los riesgos de 
la desocupacion.

Esta situacidn casi general de depen-



dencia hacia instituciones capaces de 
hacer o de destruir al jugador en cuan- 
to individuo, es aun mas visible cuando 
entra a tallar el eontratista. No es lo 
tnas fsecuente que las negociaciones sc 
realicen sin intermediary, directamente 
de club a club. Lo mas comun es que- 
alguien se encargue de "colocar” la 
inercaderia, percibiendo por ello un por- 
centaje habitualmente alto. Se contem- 
plen a  no sus mas legitimas aspiracio- 
nes, e) futbolista no tiene por lo gene
ral ninguna alternativa y debe aceptar, 
El indidivuo ha quedado postergado. 
una vez mas> frente al jugador.

Aun mas injusta es la situacidn de 
aquellos deportistas adquiridos en for
ma directa por el eontratista, que los 
compra al club para revenderlos luego 
en el exterior. Como en plena Edad 
Media, entonces, aun hay gente que 
puede vanagloriarse de ser. dueiia de 
bienes y de hombres.

★  TRABAJO, QUIERO TRABAJO
El proposito aparente de abatir los 

presupuestos —desmesuradamente al
tos en el caso de Penarol y  Nacional— 
ha originado una situacion que con se- 
guridad no fue la prevista: el futbol 
uruguayo se va quedando sin futbo- 
listas. .

Hace ya varios anos fue abolida la 
3a. Especial. Luego se eliminaron las 
teservas. La siguiente arremetida fue 
contra las terceras, sorpresivamente bo- 
rradas del mapa. Se da entonces el ca
se de que los equipos uruguayos dispo- 
nen apenas de tres categorias (ia ., 4a. 
y 5a.) mientras Argentina, por ejemplo, 
dispone de ocho (y nueve, si se inclu- 
ye la pre-novena). Coma ademas exis- 
te un.limite para registrar contratos en 
la Asociacion, el numero de futbolis
tas con que cuentan las doce institucio- 
ncs de la. Division es extremadamente 
bajo: apenas 500, de los cuales la mi- 
tad actuan en las categorias amateurs. 
PropoTcionalincnte al menos cl basquet- 
bol que tiene mayor numero de divisio- 
nes, cuenta tambien con mayor canti- 
dad de deportistas.

Todo ello plantea, tambien en el fut- 
bol, el angustiante drama de la desp- 
cupacion. El problema ha sido plantea- 
do por via Mutual, que logro elevar el 
numero minimo de contratos profesio- 
nales pero que no ha podido impedir la 
secuela logica de esa situacion: la emi- 
gracion en masa de buenos. muy bue
nos, discretos y mediocres jugadores. 
Esta dispersion responde innegable- 
mente a esa problematica ocupacional 
ya que el futbolista uruguayo —como 
pocos —prefiefe en verdad desarrollar 
su carrera en el propio pais.

Claro esta que esto no significa, co
mo se ha pretendido, una adecuacion 
del profesionalismo a la realidad socio
economica del pais. Hacerlo, obligaria. 
a abatir los monstruosos presupuestos, 
a reducir sueldos desm ^ f^ gente air.

jg  s*i»5 jidbauJi* :

tos, a evitar inflacionarias pujas en tor- 
no a determinado jugador: de este mo- 
do se impediria la distorsion del mer
cado y se aseguraria a todos los traba? 
jadores del futbol un nivel de vida mas 
o menos decoroso. Hoy, por el cpntra- 
rio, hay futbolistas que perciben millo- 
nes de pesos al ano y hay otros que de- 
ben trabajar ocho horias diarias en la. 
estiba para poder subsistir.

★  EL TIBURON Y LAS SARDINA^
El futbol uruguayo. casi como nin- 

gun otro, gira en torno a dos.verdade- 
. ros monstruos que son Penarol y Na-. 

cipnal. No es ningun secreto. Conviene 
de todos modos intehtar un analisis del 
fendmerio porque en la pervivencia de 
este regimen bicefalo se encuentra ef 
secreto de nvuchas frustraciones

Hace ya muchos anos que el mas dis- 
traido de los aficionados sospecha que 
ese regimen es casi dictatorial. El inte
rior del pais, que sigue siendo un vivero 
inagotable de jugadores, permancce 
marginado, a pesar de que existeii pla
zas potencialmente poderosas. El he- 
cho puede explicarse porque alii, en e! 
interior, los clubes profesionales se nu- 
tren de divisas. -No cuesta nada trae* 
a un ioven futbolista desconocido en 
absoluto y hacer de el, a la vuelta de 
unos pocos anos, un cotizado jugador: 
en el caso muy probable de qiie sea 
transferido al exterior, el club de orjgen 
—.que lo descubrio y lo forjo^ no ve 
un solo peso, como tampocd lo vio an
tes. Obvio es destacar que la integra- 
cion del futbol del interior- y la consi- 
guiente extension del profesionalismo, 
obligaria a corregir esa situacion. Los 
interesados deben ser escasos, en ver
dad.

Mucho mas visible es la hegemonia 
que ambos grandes ejercen en los tor- 
neos locales. “No solo juegan casi per- 
manentemente en el Centenario, sino 
que es muy frecuente que los chicos 
transfieran sus derechos buscando ma- 
yores ingresos. No solo cuentan con los 
mas poderosos medios y los mejores ju- 
gadores, sino que se ha llegado a acen- 
tuar su hegemonia a traves de la acu- 
mulacion de puntos en una tercera rue- 
da. No solo ceden jugadores en pres- 
tamo — lo que esta expresamente prohi- 
bido —sino que ahora se descubxe que 
tambien ceden dirigentes: los dos pri- 
tr.eros candidatps de una de las listas 
que lucharan por pi gobierno de Pena
rol fueron hastg no hace mucho diri
gentes de Bella Vista (uno de ellos an
te la Junta). Con un agravante: el di- 
rigente bellavistense que actualmente 
ocupa este cargo fue hasta hace poco 
tiempo delegado de las inferiores de 
Penarol. Es imposible evitar las suspi- 
cacias, claro esta.

Satelites (e incluso filiales) de los 
grandes, los chicos tambien tienen su 
culpa.:Tan habituados como estan a in
terpretar el papel de partenaires, pare- 
cen conformarse con los 1 porcentajes

que reciben cada vez que se disputa un 
clasico o un importante encuentro in- 
ternacional.i.Los ;esfuerzos para inten- 
tar quebrar semqjante hegemonia sc 
han revelado vanos y a la postre todos 
saben (futbolistas, dirigentes, especta- 
dores) que, tal como.,esta estructuradc 
nuestro futbol, un eq.yjpo chico jamas 
podra terciar por el titulo.

Al agudizarse la crisis el abismo se 
acentua. Ello trae como consecuencia 
que la competencia no exsita o, por lo 
menos, que el interes dfl torneo se re- 
duzca apenas a dos encuentros en un 
total de 132. No puede-extranar enton
ces que el publico, primero impercepti- 
blemente pero ahora en forma mucho. 
mas visible. !e este volviendo las espal- 
das al mas hermoso de los deportes. El 
futbol se esta muriendo. de a poco. O lo 
estan matando, que es peor.

QUE HACER
Los intentos>realizados para incen- 

tivar el interes por nuestros obsoletos 
campeonatos no se han caracterizado 
por su brillantez. Primero se insfayru la, 
Copa Artigas en reemplazo del Cam- 
peonato Competencia pero ,1a experien- 
eia, poco feliz, murio a poco de npcer. 
No tuvo mejor suerte un efimero tor- 
neo que recibio el pomposo titulo de 
Copa Uruguaya y que fue disputado 
por reservistas* en medio del desinteres 
general. La modificacion en los siste- 
mas de disputa del actual torneo tam- 
poco fue eficaz: cuando llegaba el mo- 
mento de iniciar la rueda final las po- 
siciones ya estaban definidas y las dis- 
tancias se acentuaban al establecerse la 
acumulacion de puntos.

Conviene, observar de todos modos 
que se trata de tres ideas .pesimamente 
aplicadas pero que en si no son dese.- 
chables. Descentralizarse el t o r n e o  
dando ingreso a equipos del interior del 
pais es hoy por hoy una necesidad im- 
postergable; tambien parece serlo la de 
establecer los mecanismos necesarios 
para prolongar y dar continuidad a la 
temporada, lo que podria lograrse a tra
ves de un segundo torneo con suficien- 
tes incentivos (clasificacion directa del 
campeon para la Copa Libertadores, 
por ejemplo). Asi y no de otro modo 
el publico volvera a las canchas. En 
cambio, permanecera alejado si s o n  
aprobados proyectos como el reciente- 
mente divulgado, que preve complejos-

y confusos— sistemas fraccionales 
con el proposito, sin duda loable, de 
salvar en parte ese insondable abismo.

Los males del futbol uruguayo no se 
solucionaran con medias tintas. Para 
que el futbol vuelva a ser lo que fue, 
para que renazea la mistica' de la se- 
leccion, para que los espectaculos ad- 
quieran un nivel hoy inexistente, sera 
necesario cambiar y cambiar a fondo. 
Ya se ha esperado demasiado. Tal co
mo estan planteadas las cosas, prolon- 
gfa'f esa espera puede resultar fatal,
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por P o life m oLOS OLIIMPICOS

hi m in i m i pi n
Alla abajo y a lo lejos la ciudad ten- 

dida- al sol ronrronea, un harco chato y 
gris entra a la bahi'a, una chimenea echo 
humo... Vista desde el rancho del gordo 
Basald Wuegue, en el Cerro, no ppsa nada 
Pero tome Ud. el omnibus, descienda a la 
ciudad y penetre en ella: automaticamen- 
te se habra incorporado a su problema- 
tica, a su sicosis, a la: alternativas de su 
gran juego. El ciudadano trota por sus 
arterias impulsado por esa ansiedad que 
es el virus de la civilizacion: hay quienes 
conducen vehiculos y otros quienes !os es- 
quivan; hay Ios que ejercen la usura pa
ra que una multitud de aturdidos busquen 
y.n peso afanosarnente-

"Sucede que la gente no se entienda
dijo el qordo cortando una juaosa tira 

ê el osado, cin retirarlo de la parrilla— 
porque el lenguaje del hombre es defi- 
eiente. Ahl tienen ustedes a Ios nordicos, 
que son tan evolucionados, con el pro- 
blema de la incomunicacion''. Le interrum- 
pio Almada, uno de Ios seis que rodea- 
bamos la parrilla, partiendO un chorizo a 
lo largo: "Yo he visto las peliculas, vo. 
iN o  te parece una incomunicacion bas- 
tgnte indecorosa? Y casi no hablqn... De- 
be ser mejor qye entreverarse con esos 
idiqmas infernales que usan''. Pasandole 
la domajuana de clarete elaborado por 
Ios curas, Basald Wuegue trago de apuro 
para que no le quitaran la palabra: "Eso

es verdad, se debe a la raiz de la len- 
gua. Yo, a todos prefiero el atico". Y re- 
cito a l griego aquel a quien se reeuerda 
por un solo verso. Lamentablemente lo 
hizo en griego, pero lo celebramos de tcr 
das maneras.

Fue un error. Esa demostracion basto 
para entusiasmarlo.:Acto seguido nos pre- 
gunto; ''iQ uieren oir el discur'so de Peri
cles?" Cada uno penso en tomarselas pe
ro no era cuestion de abandonar e! asa- 
do y Ios chorizos a su suerte, aunque pu- 
dieramos arrastrar el vino. De manera que 
en la silertciosa, vacilacion que siguio, el 
gordo se lanzo a su cometido. En eso es- 
taba cuando la mujer grito.

Emergio desalihada dql otro lado del 
seto divisorio gritando como una loca: 
''jFavor! jFavor! Acudid con cuboc!" Co
mo la apariecia de la mujer era insolita e 
inquetante, MATE AMARGO, g' no estaba 
mamado, atajo al gordo: "Para, gun. £No 
habras pronuncicdo alguna inconvenien- 
cia en ese dialecto que estas hablando?" 
Entonces e! gordo, que tiene mas cultu
re que panza, tradujo en pocos segundos 
a nuestro idioma la parrafada de la mu
jer., Y de ahi al lenguaje que-todos en- 
tendemos: ''jDe raje! Chapen tachos que 
el fuego le escraoha e! bulin a la gaita"

FuimOs eficaces y solo ardio la cocina, 
Pero si no hubiera estado Basald Wuegue 
que conoce quince lenguas jvaya a saber 
que desgracia habria ocurrido!

Todos descalificados resultarort Ios 
arqueros que participaron en el home- 
naje a Guillermo Tell realizado en Lau- 
sana, Suiza. Ninguno de ellos dio en 
la manzana. "Yo me encontraba' muy 
interesado en el estudio del nudo, por 
To que no percibi la ausencia del bian
co de tiro" — declare el voluntario.

. . . Yo sicmpre lleyo algunas espirinas... pete me 
gustaria saber quien fue el que apaao la b z  del 
bono.

CORREO
a RECIENTE

In, mi preciosa, plenamente 
in.

Concurrir ah lawns Tennis 
de Carrasco vistiendo el equi- 
po correspondiente y en ciclo- 
motor Honda a las 8 de la 
qaanana, es in. No es indis-, 
pensable llevar raqueta ya que, 
nadie comprobara si usted ac
cede al club.

La maquina es aun in para 
Megar a Las Delicias con el es
cape abierto. Asimismo es in 
ir a tomar helados piloteando 
desde un 404 para arriba. El 
jeep y la camioneta se consi- 
deran out.

a DUDOSO
No, senor, la isla Martin 

Garcia no es una isla argenti-

na ubicada en territorio uru- 
guayo; es una isla uruguaya 
ubicada en territorio urugua 
yo.

a PUNTItlOSO
Efectivamente, la referenda 

"comi como Heliogdbalo''- alu- 
de al remoto emperador ro
mano de origen africano. Re- 
lajado era el muchacho y 
mi no mal, como era de espe- 
rar.

A su pesar la expresion re- 
sulta .hoy un tanto obsoleta 
Es mas actual decir: "Comi co
mo un ed il" —manera que 
menciona de paso el importe, 
cediendo a la imaginacion del 
interlocutor la responsabiltdad 
de sus apreciaciones.
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No pudimos guardar el secreto. 
Queriamos compartir nuestra 
satisfaccion con usted.
La satisfaccibn de estar 
preparando discos pensados 
para la gente de este pais.

Grabados por uruguayos para 
cantar y contar cosas de los 
uruguayos. Esperelos. Querra 
comprarlos aunque no tenga 
pasadiscos.

DISCOS PARA URUGUAYOS


