






































































































sido el pueblo mismo quien ha. le
vantado una institución que puede
considerarse, en su género,Ja me
jor del interior del país. ,(-

La actividad de la Escuela ha
sido intensa, ya que ha organizado
numerosas exposiciones y ferias
justicieramente consagradas por la
crítica, como la que se realizó en
enero de 1958 en el Subte í\'Íunici
pal de Montevideo, que sirvió para
dar un gran impulso a la finaliza
ción del edificio propio que hoy
ocupa, especialmente diseñado y
construido como museo, con sus
amplias y luminosas salas.

La trayectoria rica en logros de
la Escuela y Museo de Bellas Ar
tes consiguió asi vincular a la acti
vidad cultural del resto del país,
el esfuerzo que se estaba realizan
do en Treinta y Tres.

TRES ASPECTOS DE LA. CULTURA
LA ESCUELA Y MUSEO
DE BELLAS ARTES

El movimiento plástico de Trein
ta y Tres surgió en mayo de 1930,
cuando el profesor Aramis.Mancebo
Rojas fue autorizado a dictar un
curso gratuito de dibujo y pintura
en horas extraordinarias en el sa
lón de Dibujo del liceo departa
mental. El interés fue firme entre
los aficionados locales y excelentes
los frutos logrados. Los trabajo.:;
se seleccionaban y en noviembre
de cada año eran exhibidos al pú
blico; esta muestra fue llamada
"Salones de Primavera". Las dos
primeras exhibiciones fueron reali
zadas en el vestíbulo del edificio
de la Jefatura de Policia; las si
guientes en el propio liceo, en la
Intendencia Municipal y en el Cen
tro "Progreso".

Este movimiento duró trece años
consecutivos. Anualmente se inte
graban comisiones cuyos miembros
oficiaban de jurados y procedian a
la 'adjudicación de premios. Luego
de un periodo de relativa inactivi
dad, en el año 1953, durante las
fiestas del centenario de la funda
ción de la ciudad, la Escuela de
Bellas Artes presentó una muestra
compuesta por 117 trabajos que
fueron expuestos en el liceo y en
el Centro Progreso. En ese año el
Prof. Mancebo Rojas obtiene del
Directorio del Banco Comercial el
préstamo de un edificio ubicado
frente a la plaza 19 de Abril (ex
Hotel Nieto), donde escuela y mu
seo funcionaron por un período de
nueve años. '

Junto al profesor Mancebo Rojas
actuaron muchas personas. De he
cho, ningún treintaitresino ha sido
ajeno a esta empresa cultural: ha

EL PRESENTE Y EL MAÑANA
Actualmente los cursos están or

ganizados según esta división: cua
tro grupos integrados por niños
mayores de seis años, un grupo de
quinto y varios de manualidadcs.
Hay además cursos de Dibujo y
Pintura Artística dirigidos por el
propio profesor Mancebo Rojas.
Los docentes que con él colaboran
son Zulma Lago, Heber Pintos,
Mirta Maguna, Manuel O. Sosa,
Gerardo Malzone y Sonia Castro.

Las perpectivas son excelentes,
pues existe una juventud consus
tanciada con la obra que cumple
la Escuela. Se cuenta además con
un Taller de Dibujo y Pintura en
cada pueblo del departamento, de
manera que cada localidad puede
descubrir vocaciones y proyectar~

las hacia su realización. Junto a
los talleres referidos funcionan cla-
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Foto: De Grandi

Sala de exposiciones del Museo de Bellas Artes.

;~

ses de manualidades que trabajan
con los elementos del medio; en
Charqueada, por ejemplo, donde
son abundantes la arcilla y la leña,
se prepara a la gente para manu
factura de alfarería; Vergara, que
tiene abundancia de juncos y mim
bres, desarrollará en un futuro
próximo una industria con aprove
chamiento de esos materiales; en
Santa Clara de Olimar y en Cerro
Chato, que sostienen talleres muy
activos, se están organizando para
iniciar trabajos de tallado sobre
piedra, dado que en esas localida
des son muy abundantes las rocas
aptas para esa artesanía.

Treinta y Tres ha dado un ejem
plo señero en la puesta en marcha
de una obra en la que, junto a la
tenacidad y la generosidad de sus
propulsores. se destaca la voluntad
mancomunada de un pueblo. No
es .arriegado augurar a esta em
presa, ya avalada por un esfuerzo
de tantos años, un futuro de aun
más .fecundas realizaciones.

I

EL CINECLUBISMO
El Cine Club de Treinta y Tres

fue creado en 1953 por un grupo
de aficionados cuya acta fundacio
nal consistió en una declaración
muy escueta que daba noticia de
la formación del club y de los fi
nes propuestos.

Con él surgió una tendencia que
sería la norma invariable de la
institución: lo mejor en cine para
el público. Lo prueban ya las pri
meras exhibiciones, en las que se
reconstruyó todo el proceso de la
historia del cine. Esa primera ex
periencia significó sin duda una
ruptura brusca con el gusto habi
tual de la masa de espectadores.

Dos figuras se destacan entre
aquel grupo de pioneros: el profe
sor Tomás Cacheiro y el periodista
y frítico Jorge Ángel Arteaga; el
prImero por su acción intensa y
continuada dentro del cineclubismo
y él segundo por ser uno de los
gestores de la expansión de esta

actividad hacia el interior de la
república.

Los propósitos de la primera ho
ra tuvieron que ser dejados de la
do, en muchos aspectos, como con
secuencia de los endémicos proble
mas económicos que han enfrenta
do las distintas comisiones directi
vas. La aspiración de formar una
cinemateca, la adquisición de un
proyector, por ejemplo, han debi
do ser postergados en razón de
dichas carencias. Pero pese a todos
los obstáculos se han concretado
importantes iniciativas, tales como
el ciclo de mesas redondas sobre
"La influencia del cine sobre la
educación", tema de indudable im
portancia pedagógica que reunió a
todos los órdenes docentes. Tam
bién se cumplieron varios ciclos
sbbre cine infantil, con el objeto
de satisfacer las necesidades de un
público tan especializado como ol
vidado en las programaciones de
cine comercial.

Pero lo más importante y resca
table de estos años es la labor
educativa que en todos los planos
ha llevado a cabo. En este sentido
se ha complementado perfectamen
te con los cursos de arte de nues
tros centros de enseñanza, con la
finalidad siempre presente de edu
car, fundamentalmente a la juven
tud. El año pasado los alumnos del
liceo departamental pudieron así
observar prácticamente lo que
ha sido la historia del cine desde
su nacimieI;lto a nuestros días.

El fruto de este esfuerzo volcado
hacia el cambio de 1<i sensibilidad
colectiva frente a esta moderna
versión del arte, ha sido verdade
ramente exito~o y se ha traducido
en una afluencia cada vez más cre
ciente de jóvenes a la funciones
del Cine Club. Desde sus comi~n
zas los asistentes eran mayoritaria
mente adultos, pero en los últimos
años el público se ha rejuvenecido.
El fenómeno marca una etapa ím
portante, tal vez decisiva, en el



desarrollo de la institución. La la
bor mancomunada de Cine Club y
los centros de enseñanza ha logra
do inculcar en la juventud un re
novado gusto por la cultura. Agré
guese a esto el hecho importante,
pero no fundamental. de que el
estudiantado siempre ha tenido li
bre acceso a las funciones.

La juventud contemporánea se
ha ido forjando en una situación
objetiva sumamente propicia para
las respuestas de su sensibilidad.
La crisis nacional ha producido un

resquebrajamiento progresivo de
las viejas estructuras y ha llevado
a las nuevas generaciones a buscar
caminos no transitados. en casi to
dos los órdenes de su vida. La ya
deteriorada "Suiza de América" no
deja margen a la alienaciqn. a la
sordera y a la evasión: exige en
cambio un compromiso consciente.
cotidianamente vivido y asumido.
que no puede dejar de lado la apre
ciación critica de lo que el sistema
ofrec.:' como adormecedora "diver
sión". Y esa lucidez es la que pro-

cura. como uno de sus fines im
plícitos. la obra fecunda del Cine
Club.

EL TEATRO EN
TREINTA Y TRES
CARLOS MARIA GALLARDO

La ciudad de Treinta y Tres ha
contado con varios movimientos
teatrales en diversas épocas de su
historia. Nos limitaremos.' para
esta información, a las actividades

La· sala del Teatro Experimental colmada de público. Foto. De Grondj
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que
años.

No cabe duda de que aquella
actividad comenzó con Teatro del
Pueblo, fundado y dirigIdo por
doña Gertrudis D. de Graumann,
en 1950. Posteriormente surgieron
nuevos conjuntos (Teatro Experi
mental en 1954, Teatro Vocacional
en 1956) Y algunos otros pequeños
elencos que p~onto desaparecieron.

El surgimiento de estos conjun
tos obedeció a una serie de causas;
pero se debe destacar la indudable
gravitación que en ello tuv1cron al
gunas personalidades descollantes
en el ámbito nacional, como Mar
garita Xirgú, o entidades como la
Comedia Nacional o la Federación
Uruguaya de Teatros Independien
tes, que propició la brillante tra
yectoria de los elencos no profe
sionales del Uruguay.

Las dificultades de todo orden
q:;¡e debieron y deben soportar los
esforzados integrantes del mundo
teatral, aquejáron también a las
empresas locales. Esas dificultad!?"
se pusieron de relieve en las fallas,
inseguridades, y hasta en el des
creimiento que agobiaron· los pri
meros pasos del hacer teatral en
esta ciudad. De ahí que los tan
teos inseguros en la elección de
repertorio, dirección y elementos
técnicos y artisticos, llevaran pe
riódicamente a desembocar en su
cesivas crisis, una de las cuales tu
vo como consecuencia la creación
de Teatro Experimental, decano de
los conjuntos locales, surgido con
una clara y definida posición en
cuanto a repertorio y a su ubica
ción frente a la realidad.

Teatro Experimental actúa sin
interrupción desde la fecha de su
fundación. Ha puesto en escena más
de 50 títulos y ha representado
más de 500 veces. Su elenco esta
ble ha actuado en numerosas loca
lida.des del país, incluso en Monte
vídeo, y también en el extranjero.

.Programas y carteles de Cine Club.

Su trabajo mereció reiteradas
distinciones en certámenes nacio
nales e internacionales; sus inte
grantes activos lograron éxitos di
versos, desde contrataciones en
elencos capitalinos hasta bolsas de
estudios en el e:xi:ranjero. El reper
torio ha abarcado desde clásicos
uruguayos (F. Sánchez), pasando
por los franceses (Moliere), hasta el
movimiento teatral de vanguardia
(Durrenmatt, Ionesco). Los títulos
son elegidos teniendo en cuenta, en
primer lugar, los valores esencial
mente artísticos y culturales; perJ,
entendiendo que el hombre de tea
tro tiene Un primerísimo compro
miso con la sociedad a la que sirve,
las obras tienden a esclarecer al
individuo, a enfrentarlo con su res-

ponsabilidad, a iluminarlo en la
búsqueda de su verdadera y defim
tiva liberación. Por esto es que
Teatro Experimental ha estado con
y ha acompañado a todos los mo
vimientos nacionales e internacio
nales progresistas de los últimos
tiempos.

Sus integrantes son obreros, es
tudiantes, profesores, artesanos,
consustanciados con el espíritu co
munitario que es esencia del teatro
y que, por extensión, abarca a la
sociedad toda.

Imposible resulta señalar nom:
bres: pasan fácilmente de un cen
tenar. Débese recordar, eso sí,
puel'tas en escena memorables por
las dificultades de montaje y por
el gran número de actores, como
fue el caso de "La visita de la vieja
dama" de Durrenmatt, con treinta
y cinco personajes en escena; o el
insólito caso de "La cantante cal
va" de Ionesco, que hace ya más
de ocho años se viene represen-

. tanda en forma alternada.
Este conjunto, desde su funda

ción, ha buscado crear equipos co
lectivos de trabajo y, en cierta me
dida, lo ha logrado. Ha intentado,
también, crear una escuela de Arte
Dramático, pero lo único que se
ha logrado en este sentido es dic
tar algunas nociones en cursos es
pecia~es en el liceo departamental
de Treinta y Tres. Los integrantes
del Teatro Experimental piensan
que el teatro constituye uno de los
más preciosos instrumentos para
formar a los jóvenes y por ello sus
primeros pasos se dirigieron hacia
la obtención de una sala que per
mitiera dotarlos de un lugar donde
pudieran actuar, trabajar y vivir
en la atmósfera del teatro. Eso se
obtuvo con la obtención de la vieja
casa de la calle Manuel Freire 455,
que constituye desde entonces su
sede. Cuando los gobiernos depar
tamentales y nacionales se intere
saron de verdad por los problemas
de la cultura, esta entidad se vio



Una representación en el Teatro Experimental.

favorecida por apoyo financiero,
imprescindible para la continua
ción de sus obras (ministro Pivel
Devoto, diputado Julio Da Rosa, in-·
tendente Dr. Maimó).

Luego se buscó la organización
juridico-administT'ativa pertinente n
los efectos de ,'¡vil' como entidad;
se obtuvo la personeria jurídica y
la aprobación de los estatutos que
rigen la vida de la institución. Y
por último, pensando en que la
unión de los obreros del teatro les

dará la fuerza necesaria para las
batallas por la cultura nacional,
Teatro Experimental organizó el
primero y hasta ahora único Con
greso Nacional de Teatros Inde
pendientes del Interior del País.
Las conclusiones del congreso y la
experíencia posterior condujeron a
aconsejar la afiliación y el apoyo
masivo a la Federación Uruguaya
de Teatros Independientes, a la
cual se encuentra unida, desde en
tonces, esta institución.

Entre algunos de los títulos pues
tos en escena, son recordables las
actuacíones de distintos integran
tes del Teatro Experimental: Esther
Caravia en "El zoo de cristal" de
Tennessee Williams; José Luis
Acosta en "La historía de Sacco y
Vanzetti" ; Teresa Rosas en "El
diario de Anna Frank"; María Luz
Castro en "La visita de la vieja
dama", de Durrenmatt; Rugo
M. Mieres en "Israfel", de Abelar
do Castillo; Ramón Romero en
"Water 2000", de Rugo Balón. De
tantos otros títulos sólo destacare
mos dos en particular: "El caso de
Isabel Collins", que en su momento
batió todos los records en cantidad
de funciones y en número de es
pectadores, y que contara con tina
excelente Leonora Zuransky en el
papel protagónico, y "La cantante
calva" de Ionesco. con una desopi
lante actuación de las mejores fi
guras que ha tenido hasta la fecha
esta institución. Son los ya citados
Caravia, Castro, Romero y Mieres,
a los que Se agregan Estela Q\1i
roga, Beatriz Barcelo y Rodolfo
González.

El autor nacional contemporáneo
ha estado frecuentado a través de
Mauricio Rosencof con "Las ranas",
"Los caballos" y ahora con "La ca
lesita rebelde", que permitiera re
novador impulso a la puesta en
escena a través del ingenio y la
inventiva del plástico y ceramista
Tomás Cacheiro.

Con los elementos técnicos, ar
tísticos y humanos con que cuenta
la institución, seguramente concre
tará en realidad su aspiración de
formalizar en la teoría y en la
práctica una verdadera casa de la
cultura para exhibiciones cinemato
gráficas, exposiciones, concíertos,
debates sobre temas de actualidad,
aparte de las representaciones tea
trales, todo lo cual funcionará en
un edificio especialmente concebido
a sus efectos por un hijo de Treinta
y Tres, el Arq. Martínez Guarino.
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