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L
as pequeñas naciones tenemos grandes y graves inconvenientes 

que vencer para avanzar en caminos de desarrollo para nuestros 

pueblos. Parte de estos asuntos trata de difi cultades originadas 

fuera de nuestras fronteras y que solemos rotular como asuntos 

internacionales o regionales. Serán temas comerciales, de exigencias 

de organismos internacionales, o de otros tipos, pero está fuera de 

nuestro alcance modifi carlos en forma signifi cativa.

Pero otra parte se dirime dentro de nuestros territorios y refi eren a la 

capacidad que tenemos como Nación de construir una ancha avenida 

para que en ella nazcamos, estudiemos, trabajemos, investiguemos, 

generemos bienes y servicios, podamos disfrutar y/o sufrir la vida 

según el lugar que tiene cada uno, y en defi nitiva 

construir un “Nosotros” del cual seamos parte, y 

en el que nos sentimos como en casa.

Tamaña capacidad, a la que nadie se 

opone explícitamente pero que 

poderosos intereses ponen tan al 

fi nal de la lista que la terminan 

despreciando y olvidando, no 

es obra simple ni rápida. Se 

construye con las mil acciones 

diaria que llevamos a cabo, y 

en ese sentido cobran especial 

signifi cación los conceptos de 

participación y organización 

popular.

La solidaridad es un 

sentimiento natural de 

ayuda, de dar una mano, de 

compartir, en nuestro país. Y 

la solidaridad como concepto 

no puede ejercitarse sin una 

mínima organización aunque más 

no sea para juntar los ofrecimientos.

  

Pero una acción solidaria cualquiera, 

un llamado a poner un poco de nuestro 

tiempo gratuitamente para dar una mano, son 

aspectos puntuales de un proceso que conduce a la 

organización. Y no hay grandes o pequeñas tareas que se van 

sucediendo aisladas, de a una, porque en la realidad se van 

sumando e integrando.

Construir un clima de participación solidaria, de trabajo 

voluntario, es clave para la participación ciudadana consciente.

   

La distancia entre Gobierno y Pueblo no es un gran vacío 

destinado a los medios de comunicación, sino un espacio que está 

lleno de gente que opina, habla, propone, critica, y que no está mirando 

pasar la carroza. Esto no sucede así porque alguien lo esté ordenando, 

y tampoco se puede crear artifi cialmente. Es así en nuestro País.

En los grandes acontecimientos de los últimos 50 años hay ejemplos 

más que elocuentes de que esto es así. Fue así 

contra la dictadura y las injusticias de todo tipo, 

en defensa de las empresas públicas, contra 

el malón neoliberal del país de servicios 

y atado a las recetas del FMI, y en 

alcanzar el gobierno nacional dos 

veces…

Entre la marcha de un 

gobierno que busca el 

desarrollo con una visión 

social de los benefi cios, 

y un pueblo con sus 

organizaciones naturales 

hay una complementariedad 

de fi nes en el largo plazo, 

más allá de la neblina que 

producen con frecuencia 

los debates cotidianos, a 

veces la escasa información, 

los malentendidos, pero el 

camino va llevando a confl uir 

en los grandes temas.

   Pero falta algo más. Falta esa 

expresión fresca de que “una mano lava 

la otra y entre las dos lavan la cara”, falta que 

se exprese esa solidaridad natural de nuestro 

pueblo, falta la oportunidad de que, sin presiones 

de ningún tipo, surjan oportunidades de voluntariado 

que también aporte a desarrollar y fortalecer la red de pueblo 

que el programa del Frente Amplio necesita como la otra cara 

de la moneda de un buen gobierno. Ya se dieron algunos 

ejemplos incipientes en el primer gobierno frenteamplista, y 

ahora hay que desarrollarlos.

¿Qué causa más justa y compartible que un Plan para ayudar 

a los que no tienen casa, que seguramente tienen también 

difi cultades de trabajo, de salud, y que necesitan una mano? 

    

Hasta ahora estuvimos llenos de campañas electorales que 

ya fi nalizaron. Ahora, después que el pueblo eligió, le toca 

el turno a las organizaciones de la sociedad y veremos si la 

participación voluntaria puede ocupar los espacios solidarios 

que nuestra sociedad reclama. 
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La distancia entre Gobierno y Pueblo no es un vacío 

destinado a los medios de comunicación, sino un 

espacio de gente que opina, habla, propone, critica.             

           Falta eso de que “una mano lava la otra y entre 

las dos lavan la cara”, falta que se exprese la solidaridad 

natural de nuestro pueblo.
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Del Frente Amplio y de sus miembros

Capitulo 1

Articulo1, defi nición: Febrero

El Frente Amplio, fuerza política de cambio y 
justicia social, creación histórica permanente 
del pueblo uruguayo, de concepción 
nacional, progresista, democrática, popular, 
antioligárquica y antiimperialista, se integra por 
todos aquellos sectores políticos y ciudadanos 
que adhiere a los principios y objetivos 
establecidos en la declaración establecida el 5 
de Febrero de 1971, en las bases programáticas 
y el acuerdo político, que se comprometen 
al mantenimiento y defensa de la unidad, al 
respeto recíproco de la pluralidad ideológica y 
al acatamiento de las resoluciones tomadas por 
los organismos pertinentes, según estipulado en 
el presente estatuto. Y el mismo está abierto a la 
incorporación de otras organizaciones políticas 
y de los ciudadanos que comparten su misma 
concepción.

El resultado electoral de Mayo,  renovó la 
discusión y los planteos autocríticos ya 
recogidos en el último congreso del FA, que sin 
embargo quedó como un simple enunciado 
documental.          Cuando se produce una 
crisis en una organización política, surgen 
los espíritus transformadores que pretenden 
cambiar todo y la discusión se polariza.  Los que 
no quieren cambiar nada, que normalmente se 
sienten cómodos en lo existente, defi enden el 
statu quo. Hoy el Frente está necesitando una 
profunda discusión ideológica, al nivel que la 
tuvo cuando se fi rmó el acuerdo fundacional. 
Debemos respondernos ¿Qué es ser de 
izquierda hoy? ¿Qué signifi ca dar pasos hacia 
la izquierda?  Esta necesidad no surge como 
consecuencia del resultado de las elecciones 
municipales, ya lo necesitábamos de antes, 
y es una discusión de fondo. Ha cambiado el 
mundo, ha cambiado el país, ha cambiado el 
sistema político, antes éramos minoría ahora 
somos mayoría. 

Todo eso amerita una actualización del debate, 
se necesita un proceso de maduración e 
intercambio de ideas profundo, que tenga 
como culminación de todo ese proceso el 
Congreso del Frente Amplio. 

Lo que hoy no funciona es la relación entre la 
dirección del FA y el pueblo frenteamplista, este 
último, no tiene expresión. La participación 
horizontal fue una novedad, a diferencia de 
los partidos tradicionales en los que decidían 
las cúpulas. La defi nición de los candidatos 
departamentales por las cúpulas políticas, es un 
método histórico de los partidos tradicionales, 
y actualmente ha sucedido en el FA (donde 
nosotros somos parte) que la decisión de 
candidatos se hizo en medio de una lucha muy 
dura entre sectores y decidiendo la dirigencia. 
El pueblo frentista estuvo ausente. 

¿Es necesaria la democratización del FA? 
¿Pasa por un cambio de estructura? ¿Pasa 
por un problema de concepción? Pasa por 

un problema de línea, eliminar las “cocinas”, 
el chacrismo, lograr apertura. Si no se hace 
surgirán grupos y grupitos. Hoy, ¿porqué 
hay tantos grupos? Debemos preguntarnos 
¿son motivos ideológicos, o son chacritas? 
¿Porqué sucede esto si el FA tiene sobrados 
organismos democráticos que garantizan la 
participación? Es necesaria una conducción del 
FA que fortalezca la unidad, la lucha política 
electoral nos ha conducido a reaccionar desde 
los sectores, y no desde el FA como un todo. Al 
mismo tiempo, los Comités de Base, que eran 
gérmenes de movilización, hoy no son tales. 
Se quedaron sin las tareas motivantes que 
tuvieron en su origen. 
Este vaciamiento de las estructuras 

democráticas del FA ¿son causa de la estructura?  

Otro aspecto derivado de la situación actual 
es una estructura central del FA altamente 
burocratizada, muy encerrada en Colonia 
y Ejido y aferrada a cargos centrales, sin 
ninguna renovación en el desempeño de 
las funciones centrales; los Comités de Base 
están mantenidos por un pequeño número 
de compañeros que van a todas, y existe un 
número grande de frentistas que no van a las 
reuniones ni a las actividades políticas. 
En el primer gobierno del FA hubo un gabinete 
con todos los dirigentes históricos, y el Frente 
fue sustituido por el gobierno. La organización 
política perdió protagonismo convirtiéndose 
en una estructura inocua y debilitada, como 
consecuencia de haber conformado un 
gobierno para tener un fuerte liderazgo 
interno y externo.  Tanto para rever o mantener 
el Acuerdo político original, debe buscarse 
un clima colectivo de movilización, en el que 
haya ideas y discusiones, ésta es la vitalidad 
que perdió el FA. Es fundamental recuperar un 

estado de energía participativa, de construir 
el clima de trabajo voluntario (hacia adentro 
y hacia fuera del Frente). Debe haber un lugar 
para la expresión de todo aquel que quiera 
hacerlo. Se necesita estímulo para los Comités 
y las Redes, que no son otra cosa que nuevas 
formas de expresión.                          
                                                                                          
En términos estratégicos, está dañada la base 
social que le dio sustento al fenómeno del FA: 
la clase media, comerciantes, profesionales, 
productores, trabajadores, intelectuales, no 
sienten que el gobierno actual los represente. 
En el proceso de gobierno se perdieron aliados 
sociales que habíamos ganado en la oposición 
con la “concertación para el crecimiento”,>> 

¿Es necesaria la democratización del FA? 
¿Pasa por un cambio de estructura? 

¿Pasa por un problema de concepción? 

DEL MPP AL 
FRENTE AMPLIO

Punteo para comenzar la discusión hacia un 

documento que debe surgir de todo el Frente Amplio.

Comité Ejecutivo  Nacional
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que había sido una ruptura de la política 
hegemónica de los conservadores (controlada 
por los sectores oligárquicos) para sumar fuerzas 
en la dirección de los cambios, signifi cando un 
riesgo estratégico a mediano y largo plazo. 
Recordemos que la Concertación 
para el Crecimiento surge en la 
crisis de 2002 como expresión de 
un vasto frente de clases, frente 
que encontró en el Encuentro 
Progresista su expresión 
política. 

En términos generales hemos 
gobernado más “para la gente” que 
“con la gente”.
Hicimos paquetes de leyes importantísimas, 
como por ejemplo 38 leyes laborales excelentes, 
pero los benefi ciados por las mismas no sienten 
lealtad hacia ellas, por más que muchas fueron 
“revolucionarias” en materia de interés de clase.

La derecha convenció a la gente de que 
paga más impuestos y nosotros no pudimos 
convencer a la mayoría de que la reforma 
tributaria es re distributiva  El gobierno 
conducido por el Programa del FA realizó una 
gran cantidad de cambios que la sociedad 

uruguaya no pudo asimilar ni sentir como 
propios. Es difícil sistematizarlas, o expresarlas 
como un conjunto, porque en realidad fueron 
muchos cambios que fueron iniciativas de 
todos los Ministerios y no iniciativas desde 

un centro político global con una sola 
estrategia.

La bonanza económica derivada de 
la nueva política global no tuvo 
una capitalización política, y por el 
contrario, quienes tuvieron acceso 
a mayor bienestar tendieron a 
defender sus nuevos logros, en 

una actitud de desconfi anza de los 
nuevos benefi ciarios.

Legítimamente nos podríamos preguntar 
si la conducción económica del país, con 
los logros obtenidos, nos condujo a una 
acumulación política para la transformación 
progresista de la sociedad. Hemos gestionado 
sin hablar de política, y en los hechos hicimos 
mucha gestión pero poca política desde 
el gobierno y poca política desde el Frente 
Amplio.  Gobierno y acumulación política son 
dos conceptos diferentes. 

En el gobierno es esencial la capacidad de 
gestión. En el Gobierno de Montevideo, la 

conducta política de ADEOM hizo afl orar 
problemas de gestión que existían, ADEOM no 
fue la causa de los mismos. Se puede analizar 
si faltaron obras concretas realizadas, pero lo 
esencial es que faltó política de acumulación 
desde el gobierno, aun con las obras realizadas.
El resultado de las elecciones municipales 
puede tomarse como un tirón de orejas, pero 
en todo caso no es bueno padecerlo, y la 

respuesta debe ser un mensaje fuerte, vibrante, 
y no de aceptación pasiva de los hechos como 
si no hubiera pasado nada.
Hay que tener claro que al FA también le puede 

pasar de ser un partido tradicional grande, 

como el PRI mexicano, siendo sÓlo su objetivo 
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El resultado de las elecciones 
municipales puede tomarse como 

un tirón de orejas, pero en todo 
caso no es bueno padecerlo, y la 
respuesta debe ser un mensaje 

fuerte, vibrante.
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los cargos de gobierno, en vez de lograr los >> 

cargos de  gobierno para el cambio.

Ganamos las elecciones pero no tenemos el 

poder, el poder en los medios de comunicación, 

de los formadores de opinión, sigue en manos 

de los sectores hegemónicos en nuestra 

sociedad. El asunto de fondo es bastante 

más profundo que sólo ganar las elecciones. 

Además, en espacios que podríamos haber 

desarrollado formas nuevas de comunicación, 

no lo hicimos ni lo tratamos como importante.

De  las  Elecciones  Nacionales 

Más que los resultados numéricos, hay 

un malestar entre nosotros por no haber 

alcanzado lo que lo imaginábamos fácil 

de lograr. Este malestar o descontento es 

inocultable, y aún hoy no podemos entender 

cómo habiendo tenido un gobierno tan bueno, 

la gente “no lo entendió” como para apoyarlo. 

Haber tenido un buen gobierno no equivale 

a ganar las elecciones automáticamente. Para 

lograr la confi anza de seguir gobernando es 

necesario haber tenido un buen desempeño, 

pero ello no conduce automáticamente al 

triunfo. Son dos acontecimientos diferentes.

Hoy hay hechos políticos nuevos. Los blancos 

y colorados se están uniendo para frenar los 

cambios, y el FA paró de crecer por primera 

vez desde su creación.

De  las  Elecciones  Departamentales

Las Elecciones Departamentales deben 

verse como 19 batallas electorales distintas. 

No obstante ello, hay que tener cuidado 

con el fenómeno de pérdida de fi delidad 

frenteamplista por parte de gente “fi rme”, 

que no pensábamos que iban a cambiar 

su voto.. Si este Gobierno frenteamplista 

en las 8 Intendencias, hubiese sido 

hecho por cualquiera de los dos partidos 

tradicionales, hubiesen ganado las elecciones 

cómodamente, por amplio margen.

¿Cuáles son las razones, entonces, que a unos 

le hubiese dado la victoria y a otros la derrota?

Más allá del programa de gobierno (porque 

nuestros adversarios nos ganaron sin tener 

programa de gobierno), evidentemente 

nuestro pueblo puso en la balanza otras cosas. 

Otras cosas que le hicieron, incluso, abandonar 

sus banderas partidarias para juntarse contra 

el FA.                   

            

Hay que reconocer que desde hace 

algunas décadas, blancos y colorados 

no tienen muchas diferencias.                                                                                                                                     

El corrimiento de los sectores 

progresistas de los partidos 

tradicionales hacia el FA, 

ha facilitado la tarea de 

unifi cación desde la derecha 

de los mismos. No es casual 

que desde las internas vienen 

triunfando las fi guras que 

expresan lo más rancio de la 

oligarquía uruguaya. Con el pasado 

más obscuro en la vida política nacional.          

Este es uno de los hechos que tiene suma 

importancia, otra vez se instala el bipartidismo 

en nuestro país. Muy anunciado por nosotros, 

pero que no nos tuvimos en cuenta a nosotros 

mismos en la práctica.  Aún así, con esto no 

alcanza para ganarle al FA. 

Solo el bipartidismo no explica la derrota. 

Porque en las elecciones nacionales, en esas 

intendencias el FA ganó en el balotaje, en un 

balotaje en que el representante del FA no 

dejaba dudas de expresar a la izquierda. O sea, 

no hay razones ideológicas para la derrota de 

mayo, hay razones propias del Gobierno del 

FA. 

Nuestro pueblo espera de la izquierda y exige, 

lo que jamás esperaría y exigiría a blancos y 

colorados. No les pediría ni exigiría honestidad, 

humildad, espíritu de sacrifi cio, entrega, 

austeridad. Por la sencilla razón de que en los 

últimos 50, 60 años, nunca lo prometieron, 

nunca lo practicaron, nunca fueron elementos 

de importancia para califi car a sus dirigentes.

Pero la izquierda sí ha hecho de esos valores 

su emblema, porque lo prometió y no sólo 

eso, lo practicó. Dejó en su historia mucha 

gente que entregó su vida entera por los más 

humildes sin pedir ni querer nada para sí. Fue 

capaz de soportar cárcel, exilio, desaparecidos, 

torturas y muertes de las formas más crueles. 

Esa es la imagen que después de muchos 

años de lucha se hizo el pueblo de nosotros. Y 

es así que nos quiere y respeta.  ¿Supimos los 

frenteamplistas estar a la altura de esa historia 

en el terreno de los valores?

La  campaña  de  mayo

En el análisis caso a caso, nos encontramos con 

que tuvimos candidatos buenos y malos. Hubo 

candidatos presentados con poco tiempo, 

sin la posibilidad de “construir” el candidato. 

Muchas veces las candidaturas múltiples lo 

fueron en competencia y no en unidad, con 

fuertes componentes sectoriales. Tanto las 

candidaturas múltiples como las únicas, 

si no surgen como expresión de la 

unidad interna son expresión de la 

dispersión .tendríamos que ver si 

no nos está pasando algo de esto.                                                                                                                                            

La forma de aplicar la 

descentralización fue negativa. 

La ciudadanía se vio obligada a 

votar algo sin preparación, que no 

entendía. En defi nitiva, los ciudadanos 

no se apropiaron de la descentralización, que 

además es para mejorar la participación.               

Es un grave error ir a una puja electoral 

sin comando de campaña y sin estrategia, 

primando las estructuras partidarias. Esta fue 

la realidad en todo el país. No hubo Comando 

Estratégico y no hubo Dirección Política.  El 

voto en blanco es una señal de disconformidad 

frentista.          

                                                     

Para   refl exionar

Todos estos asuntos deben ser analizados 

y discutidos, pero es esencial encauzar un 

proceso de cambio sin destruirnos. Para ello 

debemos tener una agenda de cambios: ¿cuál 

es? ¿cómo reestablecer la credibilidad en un 

proyecto colectivo?                                                               

Hay que retomar  la formación del militante. 

Sin formación no hay nivel político, no hay 

respuestas a las nuevas situaciones, no hay 

confi anza en los equipos.                                           

El surgimiento de una derecha agiornada, tan 

o más de derecha que la que conocíamos, 

con un discurso populista, con acción de 

masas, con militancia joven, (ya no es “Palo 

y Palo”), una derecha más homogénea con 

pensamiento estratégico que no debemos 

tomar a la ligera, ni subestimar 
 

No tenemos el poder, el poder en 
los medios de comunicación, de los 

formadores de opinión, sigue en manos 
de los sectores hegemónicos en nuestra 

sociedad.

Sin formación no hay nivel político, no hay 
respuestas a las nuevas situaciones, no hay 

confi anza en los equipos. 
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D
ebo decir, en principio, que 
el presente artículo tenía un 
cometido disímil a éste. Días 

atrás me proponía seguir el hilo 
de esta edición con el aporte de 
una opinión crítica e íntegramente 
subjetiva, acerca de la utilización 
de los medios masivos y su 
responsabilidad o irresponsabilidad 
ética como herramientas de una 
supuesta comunicación. Aclaro 
que ésta última adjetivación no 
es más que un mero refl ejo de 
un pensamiento que desarrollaré 
explícitamente a medida que 
nos vayamos inmiscuyendo en el 
concepto que intento presentar: la 
comunicación popular. Y eso es lo 
que justamente a través de estas 
líneas me propongo: que juntos 
podamos comenzar a pensar sobre 
lo que queremos que la herramienta 
mediática deje de ser y lo que 
creemos que debe comenzar a ser. 

No quiero subestimar a la gente. 
En principio, las escuelas que 
moldean y fundamentan las 
acciones de muchos de los medios 
contemporáneos se basan en 
el subestimar. Piensan que hay 
una masa boba a las cuales su 
conductismo las deja eternamente 
dúctiles al empuje efectivo de 
sus mensajes. Y si bien tiene sus 
resultados, lejos está de ser así. 
Para su sorpresa ya no nos alcanza 
con ser meros espectadores de las 
ideas y del convencimiento de unos 
pocos.

Si trasladamos este modelo de 
comunicación al escenario polí-
tico estaríamos profundamente 
ofuscados,seguramente reclaman-
do a gritos una democracia legí-
tima, no una disfrazada. Y es aquí 
entonces, donde podemos proble-
matizar la situación aún más; el mo-
delo de medios que consumimos hoy 
por hoy es principalmente exógeno, contami-
nado de una seudo  -participación de la que se 
jactan todo el tiempo. Pero ¿qué clase de parti-
cipación tenemos en un informativo como au-
diencia? Incluso, ¿qué clase de comunicación? 

La comunicación que nos venden no es tal, 
consumimos información. “Comunicar, - 
como dice Mario Kaplún en su publicación 
denominada “El comunicador popular”-, 
“no es imponer conductas o lograr 
acatamientos” . ¿Qué entender por 
comunicación entonces? “Es el 
PROCESO por el cual un individuo 
entra en cooperación mental con 
otro hasta que ambos alcanzan 
una conciencia común”.  Sin embargo 
nuestros llamados medios de 
comunicación ejercen la práctica de 
la dominación. El emisor es “el dueño 
de la palabra” y todos los demás, incluso 
limitados por el propio medio, estamos 
obligados a una pasividad. Y en realidad 
nosotros buscamos otra cosa, otro tipo de 
comunicación, muy diferente por cierto al que 
estimula el individualismo. 

¿Qué posibilidad de participación se nos 
presenta en los medios masivos? Hace no 
mucho tiempo escuché decir a un reconocido 
informativista que en tal noticiero se guiaban 
por el rating, y que de esa forma le daban la 
posibilidad a la gente de manifestarse. Es decir, 
si el rating marcaba alto puntaje era indicio de 
que se estaba conforme con lo que se emitía. 
Si no los escogían porque el contenido no 
les resultaba interesante, solo tenían que 

cambiarlo hasta dar con el quid de la 
cuestión. Dentro de esos parámetros la 

audiencia es libre. Esta es, estimados 
lectores, la retroalimentación de 

la comunicación que prolifera. 
Otra cosa: si pensamos que la 
cuestión es cambiar los contenidos 
únicamente, estamos muy 
equivocados. 

Sigamos problematizándolo con 
ejemplos cuyo trasfondo ideológico 

nos deje al menos la intención de seguir 
refl exionándolo. ¿Qué organización existe 
sin comunicación? Y a la inversa ¿Qué 
comunicación existe sin organización? 
Ninguna. Propongo que lo empecemos a 

meditar también por ese lado, 
por ver a esta herramienta como 
un poderoso instrumento de la 
organización popular que nos 
ayude en ese accionar, incluso 
verlo como un estímulo a la 
participación con la utilización del 
diálogo y no con la imposición.

¿Qué hacer? Digamos que, junto 
a los planes de gobierno para 
este período, junto a las ideas 
que podamos ir generando en la 
medida en que nos propongamos 
la discusión de esta problemática, 
podemos hacer y mucho. Incluso las 
condiciones poco a poco favorecen 
el desarrollo de una opción 
endógena. Más participativa, 
más democrática, más liberadora, 
incluso concientizadora. Todo ello 
si empezamos a preocuparnos de 
la interacción dialéctica antes que 
del convencer a toda costa.

A medida que sigamos 
desarrollando organización 
popular recordemos lo importante 
de la comunicación. Todos 
tenemos algo que decir, sobre 
muchas cosas, especialmente 
sobre aquellas que vivimos, que 
nos rodean. Empezar por motivar 
el sentido de pertenencia a un 
barrio, a la organización misma, 
sería ideal.

Olvidemos por un momento 
lo que existe y pensemos en 
lo que se viene, y con ello la 
importancia de que en cada 
lugar la gente comience a 
organizarse en pos de la ayuda 
colectiva, en pos de resolver 
conjuntamente los problemas o 
iniciar transformaciones con una 
conciencia social. Imaginemos que 
esa gente sea, a la vez, productora 
de sus propios mensajes y que los 

pueda difundir, no para imponer 
sino para compartir experiencias, realidades, 
para generar un servicio a la comunidad. 
Imaginemos redes de comunicación (que las 
hay, pero imaginémoslas con otra legitimidad), 
donde no existan emisores y receptores por 
separado, sino que cada quien sea ambos, 
y donde el comunicador más que el papel 
de poseedor de la palabra sea un facilitador 
entre el medio y la comunidad. Por supuesto 
que los resultados de este trabajo no serán 
instantáneos, sino que es parte de un proceso, 
como la participación, como la organización. 
La garantía es la bidireccionalidad que 
pretendemos y la permanencia que añoramos.

En la medida en que nos propongamos 
trabajar hacia ello podremos pasar de la 
crítica a la construcción de una alternativa, y 
sabemos que ante esa construcción popular, 
democrática y participativa no hay adversario 
que pueda. Por último, defi nir qué tipo de 
comunicación queremos también equivale 
a especifi car la clase de sociedad en la que 
queremos vivir 

COMUNICACIÓN 
POPULAR

Eleonor Gutiérrez
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Regional Montevideo

L
a administración encabezada por Ehrlich, continuando 
las mejores tradiciones frenteamplistas en el gobierno de 
Montevideo y junto con el primer gobierno nacional del Frente 

Amplio, dio por resultado una ciudad renovada y con futuro. 
El Montevideo con secuelas de desocupación, vulnerabilidad social, 
marginalidad y violencia; la ciudad de obras detenidas, de ómnibus 
sin pasajeros, ha dado paso a una ciudad orgullosa de sí misma. Con 
problemas, pero decidida a derrotarlos.
Profundizando su carácter inclusivo, su construcción democrática 
y participativa, ha reforzado también su inserción 
internacional; se va convirtiendo en “la Capital” del Sur del 
continente. 
Avanzamos hacia un sistema de 
transporte que jerarquiza la opción 
pública colectiva, destinando fondos 
para mantener y profundizar el acceso al 
ómnibus a través de diversas opciones. 
Utilizándolas, cientos de miles de 
montevideanos han tenido una mejora 
real y tangible en su presupuesto familiar.
La Junta Departamental aprobó la nueva 
normativa para el transporte de cargas, 
reorganizando la circulación de vehículos 
pesados que penetraban a Montevideo, 
destruyendo calles no preparadas para tanto. 
La construcción del Anillo Perimetral, el diseño de 
áreas para actividades industriales y una zona de 
fraccionamiento de cargas, los planes conjuntos con 
la ANP para el nuevo puerto seco en Puntas de Sayago, 
los importantes avances hacia el traslado del actual 
Mercado Modelo y la creación de la Nueva Unidad 
Agroalimentaria; todo ello es poner a Montevideo a la 
altura del Siglo XXI.
Una ciudad que se equilibra. Crear oportunidades 
de inversión y desarrollo urbano calificado hacia 
el Oeste de la ciudad era un desafío pendiente. 
Se ofrecieron incentivos que permitieron que 
proyectos privados estén en construcción o en 
etapas preparatorias en zonas que hace décadas 
no tenían nuevas inversiones. El proyecto Capurro-
Bella Vista no es el único, pero quizás es el mejor 
ejemplo por sus amplias potencialidades. 
La Ciudad Vieja ha redoblado su transformación. 
Importantes inversiones públicas en la zona han 
culminado: Teatro Solís, Torre Ejecutiva, Edificio 
del SODRE. Montevideo recupera sus centralidades 

y comienza a revertir procesos que pudieran haber “vaciado” la 
ciudad y todas las infraestructuras ya creadas.
En el Cordón, el Parque Seregni es un homenaje vivo de la ciudadanía. 
Es también una prueba de cómo la población puede hacerse oír e 
impulsar una obra soñada por ella misma, que la ha acogido como 
propia y así la disfruta multitudinariamente. 
Goes va cambiando, una intensa actividad transforma una zona que 
estaba desde hace décadas deprimida. El Mercado Agrícola y su 

restauración es un símbolo de muchas otras acciones de 
fomento a la inversión en viviendas, a la recuperación 

de los espacios públicos y al aumento de la seguridad 
en la zona.
Pero no es sólo Goes; procesos importantes de 

recuperación urbana ocurren en Peñarol, en 
Colón, en Reus, en Palermo y en muchos barrios 
de Montevideo.
No se prometió lo que no se sabía si se podía 
cumplir ¿Cuántas veces el Intendente Ehrlich 
y su equipo visitaron cada barrio rindiendo 

cuentas? No fueron horas en vano, la Intendencia 
supo impulsar proyectos globales sin perder 

contacto con cada uno de los problemas locales. 
Con el Presupuesto Participativo desde cada barrio 

los propios vecinos pueden  proponer aquello que 
creen merecedor de los recursos de todos. 

Impulsando la ciudad productiva, se promovió 
el establecimiento de empresas en el 

Parque Tecnológico Industrial del Cerro, se 
brindó apoyo para la puesta en práctica 

de emprendimientos en los Centros de 
Desarrollo Local de Casavalle y en Parque 
Rivera. 
Es difícil identificar áreas que no hayan 
experimentado en estos cinco  años 
cambios favorables. Falta mucho por 
hacer, sin duda. Ya hemos demostrado 

que construimos una ciudad más 
humana, más justa, más equilibrada, más 

solidaria.
Redoblaremos los esfuerzos para construir un 
Montevideo más eficiente que sume logros a 

las tareas que ha priorizado el gobierno 
encabezado por Mujica: trabajando para ser 
una ciudad donde todos los ciudadanos 
vivan en condiciones dignas, libres y 

comprometidos.  

Este mes asume el nuevo Gobierno Departamental de Montevideo y los noveles Gobiernos Municipales. 

El Espacio 609 quiere informarle sobre qué se hizo en la gestión departamental que culmina. 

El Frente Amplio ha aprobado un Programa de acción detallando lo qué hacer en los próximos 5 años bajo la conducción de Ana Olivera. 

Los invitamos a recordar lo que hemos aportado, lo que no son promesas sino realidades, ahora que se abren las puertas de una nueva etapa.

¿Qué se hizo en Montevideo
 en los últimos 5 años?
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P
epe nos plantea un proyecto 
habitacional que está 
destinado a la franja de 

pobreza más extrema del país, 
donde no podemos pensar en 
una solución de mercado, en 
sistema de cuotas o descuento de 
salarios porque las condiciones de 
arranque no lo permiten.

Plantea que hay que empezar por 
donde haya niños, y hay que ha-
cerlo con esfuerzo esencialmente 
solidario, sin depender del presu-
puesto público. 
Se trata de elevar por todos los 
medios posibles a compatriotas 
de esa franja sumergida, que 
se desarrollan en condiciones 
paupérrimas que no les ofrecen (a 
ellos ni al conjunto de la sociedad) 
las garantías mínimas de que 
puedan transformarse en gente 
que se integre a la vida social 
común y corriente de este país

Dice que hay en nuestra sociedad 
recursos morales solidarios 
y auténticos, que esta tarea 
debe hacerse en orden y sin 
multitudes, sin pecharse". "No 
vamos a hacer nada 
donde no tengamos la 
seguridad que quedará 
gente trabajando para 
que los gurises vayan 
a la escuela, para que 
aprendan algún ofi cio, 
hagan algún deporte, 
y salgamos del mundo 
pedigüeño y nos demos 
cuenta que todos algo 
podemos hacer por los 
demás".

Es una tarea de 
aquellas!!

Por ahí se dice que nos falta 
formación para muchas cosas… 
Digamos que sí. Digamos que 
tenemos difi cultades para operar 
sobre la realidad  (en orden y sin 
multitudes, sin pecharnos) para 
transformarla. Cuando actuamos, 
pocas veces lo hacemos pensando 
que nuestras acciones -- y nuestra manera 
de realizarlas -- nos acercan o nos alejan de 
los objetivos que tenemos bien planteados; 
(“quedará gente trabajando para que los 
gurises vayan a la escuela, para que aprendan 
algún ofi cio, hagan algún deporte, y salgamos 
del mundo pedigüeño y nos demos cuenta 
que todos algo podemos hacer por los demás".

Son importantes para esto teoría 
y práctica… debemos tratar que 
se casen. 
Solas sirven de poco, pero 
cuando juntos pensamos en 
los problemas que nos plantea 

el quehacer que nos importa 
y duele, encontramos en la 

experiencia de otros compañeros las 
piezas que faltan en nuestro rompecabezas 
conceptual y formamos el nuevo dibujo!

La vida nuestra –en la mayoría de los casos—
transcurre desarrollando tareas individuales. 
Con la visión que cada uno tiene de la realidad 
y su signifi cado, se genera en cada uno de 

nosotros “una teoría” con la que 
nos manejamos.
Los problemas comienzan 
cuando queremos hacer cosas 
“juntos” y ordenadamente. 
Saltan los chisporroteos porque 
“vemos” de forma diversa “la 
realidad”, por lo que se plantea 
la necesidad de reelaborar 
–discutiendo, dialogando--
nuestras visiones individuales 
para llegar a una comprensión 
“común” de “la realidad”. En ese 
momento cuando hablemos de 
algo, entenderemos lo mismo y 
haremos un gran trabajo.

Mejor ver a Paulo Freire

Para él la educación debe 
servirnos para que los 
educadores y educandos 
“aprendamos a leer la realidad 
para escribir nuestra historia”. 
Ello supone comprender 
críticamente nuestro mundo 
y actuar en orden y sin 
multitudes, sin pecharnos para 
transformarlo en función de 
“aquello que está un paso más 
acá de la utopía y un paso más 

allá de la realidad.”; en 
torno a dicha acción y 
refl exión y a través del 
diálogo, los educandos 
y los educadores 
nos constituimos en 
sujetos.

 Con base en esta síntesis 
de sus planteamientos,  
podríamos desarrollar 
las ideas básicas sobre 
cada una de estas 
cuatro dimensiones 
referidas:

1 - Conocer críticamente la realidad.
2 - Comprometernos con la utopía de              
transformar la realidad.
3 - Formarnos sujetos de dicho cambio.
4 - Diálogo.

Pero por hoy ya basta… y como dicen que 
son mejores las preguntas que las respuestas, 
proponemos  que PARTICIPANDO sea un 
vínculo, o mejor un nudo entre nuestros 
vínculos, para poder tener el diálogo con 
el que podamos conocer críticamente la 
realidad y formarnos sujetos del cambio y 
comprometernos con la utopía de transformar 
la realidad.  

¿De qué hablamos cuando 

hablamos de “JUNTOS”?
Anibal Rondeau

ilustraciónJorge Fuentes



Participando

10

C
ada gobierno es diferente porque las personas 

somos distintas -dice Topolansky-, y además 

tenemos un punto de partida diferente: 

el gobierno de Vázquez comenzó cuando recién 

estaba terminando una de las crisis más duras que 

haya soportado Uruguay y era el primer gobierno 

de izquierda, o sea un gobierno de transición. Este 

gobierno parte de un camino andado, sabiendo qué 

es gobernar y con una serie de reformas profundas 

hechas o en marcha y con una cantidad de leyes 

aprobadas, que lo muestran mejor a Uruguay. Pero 

nos quedaron cosas en el tintero, si Tabaré priorizó 

el Plan de Emergencia y el de Equidad, ahora nos 

proponemos eliminar la indigencia y seguir bajando 

la pobreza. Y lo queremos hacer con el eje en la 

vivienda. Pero es algo aparte del Plan Quinquenal de 

Vivienda que estará en el Presupuesto y lo ejecutará 

el Ministerio; es otra cosa, es un plan integral que 

apunta a los indigentes que no pueden entrar en un 

plan de vivienda del Hipotecario. Son unas 50 mil 

familias que pretendemos integrarlas a la sociedad, al 

barrio, generando una trama social que desarrolle el 

gérmen de comunidad. Tiene un aspecto institucional 

que va en coordinación con el Ministerio de Vivienda, 

con OSE, con UTE, con ANCAP, con el Mides, con el 

Ministerio de Defensa; pero va a tener un grueso de 

mano de obra propia en construcción, del benefi ciario 

para tratar de implicarlo y de otros voluntarios, vecinos 

que comprendan que cuando mejor viva mi vecino, 

mejor vamos a vivir todos. Y eso es integración social 

que debe dar lugar a la amistad entre vecinos.

¿Qué me puedes decir del trabajo voluntario?

El trabajo voluntario es un negocio de varios: yo doy 

una parte de mi conocimiento, de mi tiempo, de 

mi fuerza laboral, para ayudar a otros que lo están 

precisando y que se están autoayudando y eso va a 

generar un conjunto nuevo de vecinos. Y este trabajo 

no se hace por una medalla, ni se va a pagar porque 

será gratuito; se hace porque nos conviene a todos, 

que todos estemos mejor, por una razón colectiva. En 

vez de pensar que los demás son todos chorros, de 

poner la reja, el perro y mirar a todos como potenciales 

agresores yo le tiendo una mano al vecino dentro de 

un plan organizado para que viva mejor y cambiar ese 

relacionamiento por el de buena vecindad. Por eso 

este plan va a tener éxito si existe voluntariado, de lo 

contrario va a fracasar.

Y tampoco va a darse el turismo voluntario, no va a 

ser cosa de anotarse para ir a Tacuarembó a trabajar 

cuando se es del Buceo. No, cuando llegue el plan al 

Buceo habrá gente sumergida en los aledaños y ahí se 

podrá colaborar. Eso no quiere decir que alguno no se 

traslade, acá no hay esquemas. Lo importante es tejer 

redes sociales en nuestro lugar, en nuestra zona.

¿Cuándo comenzará el plan?

Ya en el segundo semestre se está comenzando con 

unos 15 lugares que se están eligiendo en base a 

la información existente. Esa información dice que 

JUNTOS, 
ante la emergencia

El segundo gobierno frenteamplista se propone atacar el tema 

de la emergencia habitacional enmarcado en el combate a la 

indigencia y ese será su buque insignia. Pero que nadie piense 

que éstas serán las viviendas del Pepe. Con la senadora Lucía 

Topolansky hablamos del tema.

Rolando W. Sasso

fotoCamilo Dos Santos
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Montevideo tiene unos 465 asentamientos, es 

el departamento más chico y el que tiene más 

asentamientos porque la gente emigra a la capital 

buscando una oportunidad laboral; le sigue 

Canelones con 95 asentamientos. Sumados esos 

dos departamentos que constituyen gran parte 

del área Metropolitana tienen bastante más de 

la mitad de los asentamientos de todo el país. 

Después hay 30 en Maldonado, luego 

viene San José, Colonia y las periferias 

de las capitales departamentales. 

Entonces si bien el plan va a ser 

nacional, deberá poner énfasis donde 

el problema es más grave. Por eso se 

empieza en el asentamiento 1º de Mayo 

en Casavalle y se va a ir desparramando 

como una mancha de aceite, como fue el 

Ceibal que empezó por un punto del país y en 

cinco años llegó a todos los niños. Entonces este 

plan lo vamos a desarrollar a lo largo de los 5 

años, aunque el défi cit de 100 mil viviendas no 

lo vamos a abatir en el quinquenio, pero sí le 

vamos a dar una masticada importante. Vamos 

a complementar los planes del Ministerio con 

el Plan Juntos, que tiene su eje en la vivienda, 

pero que su aspecto principal estará en la labor 

cultural.

¿A qué se refi ere con el  concepto de labor 

cultural?

Todos los asentamientos no son iguales 

y dentro de cada asentamiento todas las 

personas no son iguales. Hay gente que tiene 

un trabajo formal y se desplazó al asentamiento 

por una estrategia de supervivencia: tal vez 

perdió el trabajo y se sacó de arriba los gastos 

fi jos pasando a vivir en el asentamiento, 

entonces lo que hacía en una changa era para 

comer. Después consiguió trabajo, pero como 

ya tenía el germen de su casita, se queda 

porque lo que uno hace lo quiere. Es decir 

que hay gente que sabe lo que es vivir en la 

formalidad y gente que nació ahí –segunda o 

tercera generación- y no conoce lo que es vivir 

de otra manera. 

Hay formas y problemas muy distintos, 

mezclados muchas veces. Entonces cuando 

hacemos énfasis en la parte social es porque 

hay gente que no tiene incorporados ciertos 

hábitos, vinculados al baño por ejemplo, porque 

nunca tuvo la oportunidad y entonces no le 

sabe sacar provecho al benefi cio. Ahí es donde 

tenemos una labor cultural fundamental. Hay 

razones de cultura y razones de salud, por lo 

cual lo que más importa de la vivienda es lo 

que los arquitectos llaman el punto húmedo, 

ni más ni menos que el baño, desde el cual es 

necesario que las materias servidas tengan 

salida hacia la red o hacia otra solución sanitaria 

que no desborde, que tenga ingreso de agua 

de modo que la higiene personal se pueda 

hacer con comodidad. Que la vivienda tenga 

electricidad segura, que no se produzcan los 

cortocircuitos que generan incendios y muertes, 

que el lugar donde se cocina esté bien resuelto, 

que el techo no se llueva y que el espacio físico 

esté en concordancia con la cantidad de gente 

que la habita, para no reproducir hacinamiento. 

Cada uno debe tener su cama y esto es de un 

signifi cado enorme desde el punto de 

vista social para evitar problemas que 

luego aparecen. 

Si logramos todo esto, esa gente 

podrá continuar la obra con otras 

terminaciones, haciendo tabiques 

de material liviano, revestirla si 

quiere, plantando algún árbol –si es 

frutal mejor-, alguna verdura y si se 

hicieron bien las cosas, cuando volvamos dentro 

de un tiempo vamos a ver que el plan siguió 

creciendo.

¿Cómo colaborar?

Se puede colaborar de muchas maneras con 

el plan, pero lo cierto es que necesitamos al 

conjunto de la sociedad. Puede haber gente que 

no dispone de tiempo o no tiene interés de hacer 

voluntariado, pero sí puede donar algo para el 

plan. De hecho el Plan Juntos ya ha recibido 

la donación de una bloquera de FUCVAM, que 

está instalada en FUNSA haciendo bloques y hay 

otra instalada en el Polo Tecnológico del Cerro, 

donde hay gente voluntaria trabajando; se está 

armando una carpintería para hacer puertas, 

ventanas, tabiques…

El otro día recibí en mi despacho a un señor que 

venía a donar un edifi cio de dos plantas con 

apartamentos monoambientes que le faltaban 

solamente algunos retoques para  tener un lugar 

provisorio, porque de repente hay que trasladar 

gente, o porque se produce un incendio o una 

inundación y se necesita reubicar algunas 

familias mientras se construye una solución 

habitacional.

También hay un camión donado y ahora se 

donó la volcadora para el camión, porque se va 

a necesitar trasladar cosas al lugar de las obras.

¿Cómo fue la donación del camión?

Fue muy sencillo, se estuvo averiguando 

qué tipo de camiones había en plaza, cuánto 

costaban y Pepe fue a ver uno para saber si 

servía y la empresa lo donó. Claro, no todos 

los días viene un presidente a ver un camión 

para comprar. Y después llamó por teléfono un 

empresario del Interior y se ofreció a hacer y 

donar la caja volcadora.

Hay dos cuentas bancarias y se ha formado la 

fundación JUNTOS para operar todo esto, con su 

comisión fi scal plural. En esas cuentas empezó 

el presidente a colocar allí el 70% de su sueldo, 

pero está abierta a que otra gente coloque y ya 

se han producido aportes.

Intentaremos utilizar recursos que ya existen en 

el Estado, como puede ser una motoniveladora 

del Ejército o del Ministerio de Obras Públicas; 

con recursos que aporte la sociedad y algo de 

presupuesto. Es un plan combinado, profundo y 

por eso es complejo y novedoso.

E s  u n  c a m b i o  c u l t u ra l  e n  l o s 

b e n e f i c i a r i o s  y  e n  l o s  q u e  e s t a m o s 

m i ra n d o…

Exactamente, porque los que estamos mirando 

también tenemos que involucrarnos para bien 

de todos. Yo te hablaba del vecino que trata de 

pasar rápido porque en la esquina empieza el 

asentamiento y lo pueden robar; no, hay que 

tratar de integrar esos dos barrios de modo 

que se pueda decir: mi niño puede jugar en la 

placita de este nuevo barrio, como el niño de 

ese barrio puede venir a jugar acá y los dos se 

puedan integrar en la escuela barrial. Por eso yo 

digo que no es fácil, que no es un trabajo de 5 

minutos y que en el quinquenio avanzaremos lo 

que nos dé la nafta, pero que no va a caminar 

si la sociedad no está dispuesta a colaborar. 

Y todos van a poder colaborar en el plan más 

importante desde el punto de vista social que 

vamos a encarar. Y todo eso es una expresión 

de lo que llamamos Poder Popular. Es un desafío 

muy de fondo, pero que es posible 

fotoCamilo Dos Santos
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L
os Movimientos Sociales y 

concretamente las Asociaciones de 

Trabajadores de Uruguay, tuvieron 

su nacimiento a fi nes del siglo diecinueve, 

con las corrientes migratorias, las cuales se 

nutrieron de muchos militantes anarquistas. 

Estos escapaban de las duras persecuciones 

en sus respectivos países, principalmente en 

España e Italia. Con las corrientes anarquistas, 

en términos generales,  podríamos decir 

que el movimiento social y la acción política 

marchaban juntas. Porque los anarquistas, 

fundadores de sindicatos, montaban 

enseguida la biblioteca y difundían su 

pensamiento, que es un pensamiento 

político.

También vinieron con algunos inmigrantes 

las ideas socialistas. Sin duda, el incipiente 

desarrollo industrial con mucha base 

artesanal, favoreció al principio el crecimiento 

de las corrientes anarquistas, por su fuerte 

contenido individual.

En 1910 se funda el partido socialista, que 

también tenia militantes en el movimiento 

obrero. Pero los socialistas separaron los 

dos planos de la militancia: el estrictamente 

político y el estrictamente sindical o 

social. Eso fue lógico, porque 

el Partido Socialista decidió 

participar en las contiendas 

electorales; más tarde, 

hacia 1921 ocurre una 

escisión en el PS donde se 

separa prácticamente todo el 

grupo obrero, principalmente 

los portuarios, encabezados 

por Eugenio Gómez, fundando el 

Partido Comunista. La infl uencia anarquista 

en el movimiento obrero empieza a decaer y 

es suplantada principalmente por el Partido 

Comunista, aunque también los socialistas 

tenían participación. El Partido Comunista 

también continuó con la línea de separación 

entre lo político y lo social. Se dio la paradoja 

de que los trabajadores aceptaban el 

liderazgo de los militantes políticos de 

izquierda, pero en el plano electoral se 

volcaban masivamente hacia los partidos 

tradicionales.

Eso fue así durante décadas. Recién hacia 

1971, cuando se funda el Frente Amplio, 

comienza un proceso de crecimiento 

electoral y también de transformación 

de buena parte de la izquierda. En la 

preocupación del crecimiento electoral y la 

captación de las personas progresistas de los 

Partidos Tradicionales, parte de la izquierda 

fue derivando hacia el progresismo.

El Frente Amplio policlasista, tiene no 

obstante un fuerte apoyo de los sectores más 

empobrecidos de la sociedad y por supuesto 

de los trabajadores organizados. Sin embargo 

no ha sido resuelta la relación entre las 

organizaciones sociales y las organizaciones 

políticas de base popular.

Las organizaciones políticas propiamente de 

izquierda, que se plantean la acumulación 

estratégica para el cambio del sistema, 

hacia una sociedad donde todos vivan de 

su trabajo y no del trabajo ajeno, lo que 

se ha dado en llamar explotación del 

hombre por el hombre, tendrían que 

ser adalides en la organización del 

pueblo en las más diversas formas.

Los foros sociales que se organizaron en Porto 

Alegre, son expresión de esa carencia de la 

izquierda. Es más: en los foros predominaron 

fuertes acentos antipartido. En Uruguay hubo 

una experiencia que a nuestro juicio debió ser 

profundizada cuando se establecieron varias 

Intersociales en todo el país. No conocemos 

bien el proceso, pero es evidente que se 

dejaron morir.

Y por parte del MPP, debemos reconocer 

que tenemos un desarrollo como el cangrejo 

llamado violinista: atiene una pinza gigantesca 

y otra pinza pequeñita que desmenuza lo 

que la gigante atrapa. El MPP tiene bastante 

desarrollada la pinza institucional, pero la 

pinza del vínculo social es raquítica. El MPP 

tiene apoyo electoral de raíz bien popular 

y debería trabajar a fondo junto con otros 

militantes de izquierda para desarrollar 

un tejido social que vaya creando nuevos 

valores en esta sociedad. No desconozcamos 

lo que ocurrió en el campo socialista. Hubo 

un retroceso contrarrevolucionario sin un 

rasguño. Nadie defendió lo anterior. Estaban 

vacíos. Cuando en Francia a Maria Antonieta le 

cortaron la cabeza, eso fue la frutilla política. 

Ya la sociedad estaba funcionando abajo en 

lo productivo con formas capitalistas.

La Historia enseña que cuando los cambios 

políticos ocurren desde arriba, no llegan a lo 

profundo de la sociedad.

La actividad social encaminada no sólo 

a resolver los problemas urgentes sino 

encarada en un pensamiento de construcción 

a largo plazo, es una importante actividad 

política. Se esta cayendo en al deformación 

de considerar actividad política sólo la 

relacionada con la gestión y la cuestión 

electoral. Ya estamos oyendo a compañeros 

decir que tenemos que empezar a construir 

fi guras, es decir candidatos a lo que sea. No 

se les ocurre pensar que las “fi guras” tendrían 

que surgir naturalmente en la actividad 

político social. Es allí donde los diferentes 

compañeros demuestran sus cualidades y se 

ganan el respeto de la gente.

Sin duda, estamos en un grave riesgo de 

que molecularmente las ideas y métodos 

del sistema vayan desdibujando nuestro 

accionar político y a la larga terminemos 

siendo totalmente funcionales a él 

Partidos políticos y 
Movimientos Sociales

 Julio Marenales

En Uruguay hubo una experiencia que 

a nuestro juicio debió ser profundizada 

cuando se establecieron varias 

Intersociales en todo el país.
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¿Cómo surge FUCVAM  y hacia dónde va?

Hay dos formas de construir, una es de arriba 
para abajo y la otra de abajo para arriba. 
Eduardo Galeano dice que lo único que se 
construye de arriba para abajo es un pozo. 
FUCVAM hace cuarenta años que hace 
viviendas, antes también se hacían, las hacía 
una empresa constructora mediante una 
licitación y te empezabas a organizar después 
que te daban la llave con la casa terminada. 
Ahí recién comenzabas a tejer el entramado 
social; FUCVAM teje primero. 

FUCVAM está codo a codo con la propuesta 
del gobierno de este plan de vivienda 
solidario. ¿Cómo participa? ¿En qué apoya?

Apoya en todo. La ciudad es insegura porque 
es más violenta, y la persona violenta tiene 
esos valores violentos. ¿Cómo se bajan esos 
niveles? No sólo con un plan de impacto 
habitacional sino con un plan de impacto 
de valores. Si una persona vive en un 
asentamiento y  enfrente hay una cooperativa, 
los hijos de los compañeros que viven en el 
asentamiento y los hijos de los que viven en la 
cooperativa van a la misma escuela. Entonces 
el gurí de la cooperativa va a tener menos 
faltas porque cuando llueve no va a tener 

problema para salir de su barrio y en cambio 
el que vive en un asentamiento muchas veces 
no puede salir, o porque no tiene caminería, 
o porque se le inundó el rancho y se le mojó 
la ropa, la túnica y comienza la deserción. Los 
gurises no tienen las mismas oportunidades. 
Si nosotros queremos construir una sociedad 
distinta todos tienen que tener las mismas 
oportunidades. Si nosotros queremos crecer 
todos juntos tenemos que participar y 
fomentar valores. Sin participación no hay 
nada, los actores construyen los procesos. 

Este proyecto es diferente porque se 
le pide a la población que colabore. 
Yo creo que tenemos que provocar 
eso. Nadie les “va a hacer”;  lo que 
vamos a hacer es potenciar los saberes 
de la gente, quizás sepan más cosas 
que nosotros. Lo que tenemos es una 
larga práctica de cómo organizar ese 
trabajo. Puede ser ir a construir una 
vivienda, pero si vos vas y entablás 
una relación con los compañeros y 
resolvés el tema de las botas para 
los gurises, ya el gurí puede ir a la 
escuela. Para eso nosotros tenemos 
que descubrirnos entre todos. 
Una cooperativa incipiente 
es una escuela de 
democracia. Vos aprendés 
a organizar una asamblea, 
aprendés a pedir la palabra, 
aprendés lo que es el orden 
del día.  A veces no es más 
respetado el que habla más 
lindo sino el que trabaja más. Esa 
escuela de democracia se transforma 
en una suma de valores. 

Entonces estamos hablando de una 
inyección de valores y un lugar de 
capacitación.
Muchas veces en una cooperativa 
el tipo empieza a trabajar y no sabe 
cómo levantar una pala y cuando 
termina la obra esta persona aprendió,  
tiene un oficio.  Además no sólo eso, 
si queremos hacer que este embrión 
de viviendas continúe el beneficiario 

seguirá avanzando con la construcción de su 
vivienda.

¿Por qué van a estar codo a codo con el 
gobierno en este plan? 

Cuando surgió este planteamiento de parte de 
Mujica hicimos una evaluación. En el gobierno 
anterior nos dijeron que habían priorizado la 
educación, la enseñanza y la seguridad, no 
había entrado la vivienda. Entonces cuando 
Mujica habla de la emergencia de la vivienda, 
para nosotros fue fundamental porque 
reivindicamos hace cuarenta años el tema de 
la vivienda como una emergencia. Seríamos 
hipócritas si no lo apoyáramos.

¿De dónde salen los insumos?

Inmediatamente que surgió ese planteo 
largamos la campaña mil baldes, mil cucharas 
y era algo simbólico. Todo el mundo tiene un 
martillo, una escoba, un balde, un serrucho, 
una tenaza vieja tirada en el fondo. Si todos 
donáramos algo haríamos un gran panel 
popular de herramientas. Cuando cumplimos 
nuestros cuarenta años y vino Mujica nosotros 

de sorpresa le regalamos una bloquera, 
que construye miles de bloques 
por día. Todos podemos contribuir. 

Contribuimos también cuando se 
empezó la construcción donando 
los primeros materiales, y vamos a 
seguir donando.

¿Cuál fue el puntapie inicial?

Fuimos con materiales a trabajar con la 
gente, a demostrarle que es posible, eso 
entusiasmó mucho y vimos que hay más 
gente disponible que la que creíamos. Habían 
gurises participando y los vecinos quedaron 
impactados porque llevamos las herramientas 
y los materiales, pero el lunes teníamos que 
devolver la hormigonera que nos prestaron y 
cuando llegué y había una cantidad de gurises 
trabajando, yo no se la podía sacar y dije 
vamos a conseguir otra hormigonera en otro 
lado, pero no le podemos cortar los brazos a 
los gurises.  Esos gurises son los que vemos >> 

Entrevista a Daniel de Souza 

CONSTRUYENDO 
CON SOLIDARIDAD

 Gabriel Martínez

fotoAdriana Machado
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limpiando vidrios en los semáforos.

Si hablamos de emergencia en la vivienda es 
porque hay muchas cosas que se han hecho 
mal en este país ¿no?
Yo creo que es fundamental romper con esta 
realidad nefasta, pero nosotros no podemos 
construir en dos o tres años lo que estos 
destruyeron en cuarenta años. Si miras en las 
últimas décadas fueron rebajando la inversión 
en la vivienda. ¿Por qué se da esa situación 
de marginalidad? No es por casualidad es por 
causalidad.  No hubo inversión, si falta stock 
de vivienda los pocos que tienen se avivan 
y suben los precios, entonces tenemos un 
grupo selecto que puede acceder al alquiler. 
La gente elige entre comer y pagar un alquiler 
y se tuvo que ir a un asentamiento.

¿Este plan será a nivel 
nacional?

Estamos muy entusiasmados 
y va a ser a nivel nacional. 
Se hace camino al andar y se 
demuestra con trabajo.  No sólo 
vamos a estar participando 
en la construcción de barrios, 
sino también que la gente 
nos diga por dónde empezar. 
Y la gente no se equivoca, 
la gente es solidaria. En un 
barrio nos llevaron a donde 
estaban viviendo las personas 
que estaban en las peores 
condiciones, en una situación 
realmente de emergencia que a 
vos no te queda la menor duda 
de que hay que empezar al otro 
día. Y si podés ese mismo día 
y si no tenés los recursos los 
inventás. 

Hay algunos temores en 
cuanto a lo que hagan los 
beneficiarios con la vivienda.

No hay que asustarse con el tema de meter 
el caballo y de que la vendan, porque se va a 
buscar un mecanismo para que no la vendan. 
La idea es un contrato de ambas partes, un 
contrato social.
Hace poco participé en el cumpleaños de un 
compañero de una cooperativa de viviendas y 
de pronto siento un rebuzno y era un caballo 
que estaba dentro de la casa. El compañero es 
un reciclador, y  si le roban el caballo se queda 
sin su herramienta de trabajo. Entonces no 
es que meten el caballo por falta de higiene 
o porque no tienen cultura. Los preconceptos 
hay que ir barriéndolos en el momento que 
vamos llegando a esos barrios. 

Ahí empieza a jugar la integralidad. Estos 
procesos no se pueden construir sin grupos 

multidisciplinarios porque se verá qué tipo 
de urbanización, qué tipo de vivienda precisa 
cada uno. Porque para muchos es donde viven 
y donde trabajan.  Entonces respetar esos 
espacios, tienen que intervenir el arquitecto, el 
asistente social para relevar todo ese proceso.  
Hace muchos años que universitarios están 
trabajando ahí, la extensión universitaria está 
trabajando en esos lugares.  Nos van a dar 
insumos.

¿Cómo ves la recepción de la gente en cuanto 
al llamado de voluntarios?

Debemos intervenir toda la sociedad. Para el 
año 2030 se establece que cada tres  personas, 
dos van a estar viviendo en la ciudad, es la 
tendencia mundial y también tenés que cada 

3 que estén viviendo en la ciudad 2 van a estar 
viviendo en asentamientos, Vamos a tener que 
buscar sistemas constructivos que bajen los 
costos. 

¿Cómo serán las viviendas?

Estamos hablando de un baño y un núcleo 
para empezar. Esto dependerá de las ganas 
que pongamos los de afuera. Esto puede cubrir 
a muchos si hay muchos solidarios o pocos si 
hay pocos solidarios. Hay distintos niveles: las 
personas que corren riesgo de ser inundable 
su zona, los que están asentados sobre un 
basural, hay distintos grados de emergencia. 
Este plan está enfocado a las personas que 
están realmente embromadas.  
Cuando discutimos estos temas con Mujica 

nos planteamos la construcción de salones 
comunales, porque él hablaba mucho de 
esa mujer sola que estaba frente al rancho 
con el niño y nosotros dijimos, pero esa 
mujer sola que está con el niño tiene cinco 
adentro. Y cuando tiene que llevarlo al control 
médico ¿dónde deja a los otros? Y ahí fue el 
surgimiento del salón comunal que tuvo una 
buena recepción.

Una persona que nunca trabajó en la 
construcción, ¿lo puede apoyar?

Sin lugar a duda. Una de las ideas que nosotros 
manejábamos era cada dos familias poner un 
compañero voluntario, como apadrinando, 
para que sea el nexo entre esas dos familias, 

porque no es sólo construir 
casas sino también valores 
y organización. Nosotros 
tenemos que plantearle 
pelear por el derecho a la 
vivienda y los derechos 
se conquistan, ejercen 
y defienden. Desde que 
estamos llamando a alguien 
de la sociedad a que colabore 
con un ladrillo, con una chapa, 
o con mano de obra, estamos 
conquistando un derecho 
de todos, y tenemos que 
ejercerlo y mantenerlo en el 
tiempo y defenderlo. Este es 
el proceso que tenemos que 
construir y para eso hay que 
vincularse. Un profesor de 
historia tal vez no me pueda 
dar una mano levantando una 
pared, pero tal vez puede dar 
una mano en el asentamiento 
porque hay gurises que están 
teniendo problemas con esa 
materia y es una forma de 
colaborar. Creemos que todos 
podemos hacerlo.

Lo que importa es lo que está dentro de la 
casa, la gente.
Nosotros decimos que un ladrillo sobre otro 
ladrillo hacen una pared, más paredes una casa 
y más casas un barrio y ciudad, pero así no se 
hace ciudadanía. La ciudadanía se construye 
participando, ese fue el error histórico de 
nuestros gobiernos. La vivienda es un espacio 
y lo que nos interesa es lo que está adentro, 
la gente.  No podemos interpretar la vivienda 
como algo aislado, no hay un buen plan de 
salud si no hay una vivienda digna, lo mismo 
con la educación.  

fotoAdriana Machado
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E
l trabajo voluntario nos empezó a quitar el 
sueño cuando empezamos a oír palabras 
de Pepe sobre la idea de generar una 

gran movilización nacional con el objetivo de 
terminar con la pobreza en nuestro país. En 
medio de la contienda electoral se empezó 
a armar un grupo de gente importante que 
se acercaba con ganas de construir ese país 
de primera del que hablaban los carteles. Ese 
país en donde había lugar para todos. Algunos 
tenían la experiencia de 2004, donde después 
de logrado el objetivo de ganar el gobierno, la 

barra se había desparramado. Esta vez  no podía 
pasarnos, porque el desafío es mucho mayor. El 
gobierno asume la responsabilidad de eliminar 
la indigencia y reducir la pobreza a la mitad, con 
este objetivo tan ambicioso se hace necesario la 
participación y el esfuerzo de todos. 
Como jóvenes, le venimos dando vueltas desde 
hace un tiempo, transformándose en uno de 
los ejes centrales del Campamento Nacional de 
marzo, comenzándose a discutir en todo el país
Si bien el concepto de voluntariado ha sido 
trabajado y elaborado en distintas épocas y 
partes del mundo, consideramos necesario 
poder construir nuestro propio término para 
lograr apropiarnos del mismo. Entonces, 
consideramos el voluntariado como un método 
o herramienta válida de participación, que 
implica la actitud de hacerse protagonistas del 
curso de nuestro destino, sin delegar en otros 
la resolución de nuestros problemas, al tiempo 
que debe servir para despertar en los demás 
la misma actitud de compromiso. Nuestra 

concepción del trabajo voluntario va mucho 
más allá de atacar las problemáticas emergentes, 
en tanto pretende no agotarse cuando éstas 
desaparezcan sino perpetuarse y consagrarse 
naturalmente en nosotros mismos. Coincidimos 
en que dentro de la dinámica voluntaria nos 
debemos pensar como parte del problema y a 
partir de ello optamos por la postura social de 
ser actores refl exivos no enajenados al cambio y 
transformación de la sociedad.
Debemos evitar sentir que ser voluntarios 
pasa por el deseo de saldar una deuda por no 

tener las mismas problemáticas. Por lo cual 
descalifi camos la actitud asistencialista. Es claro 
que el voluntariado comprende dos patas, 
diferenciadas pero no por ello independientes, 
sino completamente interrelacionadas e 
indisociables. Por un lado, el trabajo voluntario 
ha de volcarse a la resolución urgente de 
problemáticas estrictamente materiales, 
de modo de dar respuestas a las demandas 
concretas que plantea esta situación. Por 
otro lado, todo tipo de trabajo voluntario ha 
de concebirse simultáneamente como una 
herramienta de concientización y medio para 
contagiar y multiplicar la actitud voluntaria 
logrando, si se quiere, el efecto dominó.
A pesar de que es bien sabido que arraigar 
conceptos a nivel mental es más complejo (y por 
demás frustrante), el trabajo voluntario pretende 
cultivar la genuina actitud de solidaridad que 
subyace al accionar voluntario, en un intento de 
consagrarla como natural y casi inherente a los 
individuos de nuestra sociedad. 

Ya no vemos como una gran utopía la posibilidad 
de vivir en una sociedad donde primen las 
necesidades colectivas sobre las individuales, 
porque si bien estamos aún muy lejos de esto, 
creemos que mediante el trabajo voluntario 
estamos un escaloncito más cerca. 
Este plan no tiene nada de innovador, nada de 
novedoso, sólo busca hacer surgir los valores 
cultuales que esta sociedad ha tenido desde 
siempre y que por diversos procesos se han ido 
desgastando primando la individualidad. 
Como sociedad, como pueblo no debemos 

encasillarnos a lo concreto; eso no solucionara 
nada si no cambiamos nuestras actitudes 
personales. El trabajo voluntario va mucho más 
allá de construir una vivienda, poner un bloque 
sobre otro; voluntariado es una forma de vivir. Es 
pensar y actuar de acuerdo a valores. Y es algo 
tan amplio que depende de cada persona, de 
cada pueblo la forma de llevarlo a cabo. Por esto 
es que pensamos que la iniciativa del gobierno 
es un pequeño impulso a nuestra imaginación. 
Seguramente cada uno de nosotros imaginamos 
alguna forma de cambiar esta realidad, debemos 
aprender a mirar a nuestro costado; sacar la 
mirada de mi ruta y hacer que sea nuestra ruta. 
Para crecer individualmente, debemos antes 
que nada hacer crecer el colectivo; las formas 
son infi nitas.  
Es amplísimo el campo y las vías  que podemos 
tener para actuar, pero este es el momento de 
unir las fuerzas de todos, en pos de un mismo 
objetivo, es hora de juntar nuestras manos para 
unirlas a fuego y nunca más caminar solos. 

Nada podemos esperar más que de nosotros mismosNada podemos esperar más que de nosotros mismos
Comisión VoluntariadoComisión Voluntariado
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Gracias por la inmensa alegría, 

por demostrar que los colectivos pueden más y que la humildad nos abre el camino a la dignidad.

Que nada es imposible si se lucha por los sueños, y que para alcanzarlos no importa el tamaño ni el dinero.

Importa abrazarlos y contagiarlos al fondo de la red del corazón.



L
a izquierda mundial y dentro de ella la 

uruguaya ha  sacado “credenciales” de trabajo 

solidario, fraterno e internacionalista; desde 

las más osadas brigadas  combatientes en defensa 

de la Republica Española, hasta las más laboriosas 

que recorrieron las cosechas, cubanas primero y las 

nicaragüenses después.

Fue sin embargo en la isla donde el recurso de 

la movilización voluntaria de sus trabajadores 

nativos quedaría plasmado en la Historia como un 

abrevadero práctico y teórico, aunque no fuera el 

primero ni el único que la humanidad registre.

         

La construcción de un nuevo orden económico, 

político y social, apeló a ese aporte que el Che 

resumiera como Trabajo Voluntario y que tenía como 

objetivo cumplir con la premisa marxista de “quitarle 

a la burguesía el privilegio de la productividad, 

de la efi ciencia, de los recursos, del dominio de la 

mente y la motivación de las acciones humanas, 

para hacer un mundo nuevo”. Che se convirtió 

entonces en el impulsor fundamental del Trabajo 

Voluntario, pues tenía claro que la consolidación de la 

Revolución dependía, entre otros aspectos, de sacar 

al país del monomercado y monoproducto y alcanzar 

un nivel productivo que permitiera la diversifi cación 

de la producción y los mercados.

Analizando el nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas de la isla en aquellos momentos, 

impulsó desde algunos Ministerios, principalmente 

el de Industrias que él ocupaba,  junto a la Central 

de Trabajadores Cubanos, los Batallones Rojos: 

trabajadores organizados que aportaban su mano 

de obra en  ramas especifi cas de la producción, 

dedicando su tiempo libre al trabajo en su propio 

centro laboral  o en otro. 

Era necesario entonces, y fue la función principal 

del trabajo voluntario, desarrollar una nueva actitud 

frente al trabajo, actitud nueva producto de otra 

conciencia donde el trabajador “viera que no es el 

trabajo lo que esclaviza al hombre, sino que es el no 

ser poseedor de los medios de producción lo que lo 

hace. “ El trabajo se empieza a realizar no sólo en 

interés individual, sino colectivo y social. También 

sabemos que la socialización de la propiedad 

sobre los medios de producción no basta para 

provocar un cambio en los individuos… cambio 

que necesariamente será largo y que no se puede 

aspirar a que sean completos en un corto periodo 

en los cuales el trabajo ha de ser lo que todavía es>  

CHE,
dame una mano.

 Ricardo Pose

Participando
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hoy, esa obligatoriedad compulsiva social, para transformarse 

en una necesidad social”.

  Un pilar  fundamental de los trabajos voluntarios fue el concepto 

de Emulación, una suerte de competencia entre los trabajadores 

y  entre los batallones que estimulaba a una mejor producción  

en cantidad y sobre todo en calidad, con un ahorro del consumo 

de las materias primas.

El Trabajo Voluntario “no se refl eja en la parte directamente 

económica que pudiera reportar a las empresas o al Estado,  

Se refl eja en la conciencia que se adquiere frente al trabajo y 

en el estimulo y ejemplo que signifi ca esa actitud para todos 

los compañeros de las distintas unidades de trabajo”.

     

Este elemento para el Che de la adopción del trabajo voluntario 

como una manifestación de la conciencia individual, era 

fundamental y en ese sentido aconsejaba fuertemente a que los 

Trabajadores Voluntarios no fueran un elemento 

de presión social sobre los trabajadores que no 

se incorporaban al movimiento.

Por el contrario, los más destacados 

debían ser un fuerte estímulo 

moral y prueba palpable de lo 

que se puede llegar a realizar sin andar 

ostentando tal condición o recriminando a 

los trabajadores por debajo del promedio de horas 

realizadas.

El estímulo moral y también el material eran un binomio, que 

en función de otras experiencias de construcción del socialismo, 

sobre todo en el Este europeo, había que saber conjugar.

Para el guajiro cortador de caña, soportando condiciones 

infrahumanas de vida y de trabajo bajo el régimen anterior,  los 

primeros años de la revolución no implicaron cambios en su 

modalidad de trabajo y más aún, con el bloqueo económico, su 

situación de ingresos y acceso a otros productos empeoró.

 Fue la llegada de legiones de brazos fraternos y solidarios el 

estimulo moral y el soporte ideológico de que el plusvalor de 

aquella caña, iría para las arcas del Estado con una visión social de 

su reparto, y no ya a los bolsillos terratenientes o de las empresas 

multinacionales; pero en la medida que las condiciones de 

productividad mejoraran su recompensa debería llegar en forma 

de planes sociales y mejora salarial (cuestión ésta, la del salario a 

la que se destinó  sesudas cavilaciones).

La experiencia del Socialismo del Este demostraba que 

únicamente el estimulo material, las mejoras del ingreso y la 

posibilidad de acceder a mejores bienes de consumo (muchas 

veces de mala calidad), no lograba “barrer de las mentes la 

actitud individualista y mezquina que el capitalismo ha 

sembrado en los seres humanos”  

*Los párrafos en negrita o cursiva son frases textuales extraídas 

de escritos o discursos del Che.
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Pátina y la larga noche

E
n la obra teatral Pátina, se aborda el tema de la apropiación de 

personas a través de dos niñas hermanas, interpretadas por las 

actrices Verónica Mato y Susana Souto, que no tienen el mismo 

padre pero sí la misma situación. Ambas fueron apropiadas en el marco 

de uno de los terribles planes de la dictadura: el robo de bebes de 

militantes. Se crea un confl icto cuando una de las hermanas cuenta la 

verdadera historia y la otra se rehúsa a escucharla prefi riendo vivir en 

el mundo de las mentiras. 

La obra muestra cómo una persona apropiada se enfrenta a una vida 

que le fue inventada, donde sus padres no son sus padres, su familia 

no es su familia, lo que siente al saberlo y cómo se puede vivir con esto 

dentro. En medio de este confl icto se disparan distintas situaciones y 

traumas creados por la realidad que viven. 

Mediante cambios de vestuarios y personajes dentro de personajes, 

una hermana demuestra que todo puede ser mentira como los 

nombres, marcas y hasta sexos. Para representar esta obra se recurre 

a objetos, como uno que fue muy usado y el paso del tiempo provocó 

que adquiera colores y formas distintas que lo transforman y lo 

convierten en un nuevo objeto, con lo cual se presta para un 

paralelismo con las personas a las cuales le cambiaron su identidad. De 

esta situación sale el nombre de la obra “Pátina”.

Puesta en escena

Aparte de estos dos personajes, también está en escena Luján 

Fernández, que se encarga de la parte sonora de la obra, cantando a 

capella con una voz exquisita, ambientando con sonidos, tocando el 

bandoneón, fl auta dulce y otros instrumentos que le dan un toque 

distinto a la obra y la enriquecen. 

La puesta en escena es muy dinámica y en algunos casos desgarrante, 

debido a las buenas actuaciones. La escenografía te introduce en una 

casa oscura y precaria, donde se utiliza mucho el simbolismo para 

representar situaciones, como por ejemplo el festejo de un cumpleaños 

o una situación dramática que genera asfi xia. También se utiliza el 

teatro dentro del teatro con la intervención de muñecos. Sin duda es 

una obra que provoca distintos climas y continuamente hace pensar al 

espectador y lo pone por un instante en la situación de las víctimas de 

apropiación de identidad. Todo esto cuando muchos todavía 

están en esa situación sin ni siquiera saberlo. 

“Pátina” fue presentada 14 de agosto de 2009 en 
el Teatro Torres García. Fue escrita, co dirigida e 

interpretada por la actriz Verónica Mato, quién vive  
muy de cerca el tema dado que su padre, militante de 
la Juventud del PVP, fue desaparecido en el año 1982, 

cuando la autora tenía tan solo 5 años.

Gabriel Martínez

Cuando el cuerpo 
se separa 

del nombre
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L
as violencias institucionales  pueden ser 
leídas tanto como por acción de poderes 
como por ausencia de acciones, como 

es el caso del abandono que relatan los y 
las jóvenes de los barrios más pobres de la 
sociedad. 
Esas violencias que una persona dice sentir 
y que, en realidad, no logra identifi car. Por 
ej: una persona lleva a su hijo/a a la escuela 
o al hospital y, a pesar de que fue atendido 
o fue a clases, se siente como que hay cierta 
incomodidad en el trato, por eso se dice 
que esas violencias tienen su expresión en 
espacios y actores concretos que operan 
institucionalmente. 

Ello genera una interrogación sobre el lugar de 
dicha institucionalidad y que durante muchos 
años ha venido siendo una realidad que se ha 
replicado y que hoy está resultando difícil de 
desandar.

Uno de los rasgos sobresalientes de la cultura 
contemporánea es la mediatización de lo 

social, que quiere decir la transparencia de 
algunas vidas o realidades que es como decir 
que la casa en los barrios humildes tiene 
sus paredes de vidrio y cualquiera puede 
“ver” para adentro, cualquiera puede opinar 
y más aún si ese es un técnico. Los técnicos 
recorremos asentamientos, barrios, “escuelas 
en barrios en contexto crítico”, generando 
esto un conocimiento sobre las personas que 
allí viven. 

Sabemos si tienen agua corriente o si habitan 
en una misma cama. Esa cuestión que tiene el 
Estado, hace que la gente no pueda acceder a 
otra forma de vivir, pero luego la investiga y si 
es posible la discrimina diciendo que comparte 
la cama con todos sus integrantes.  En ese 
proceso, la información y la comunicación se 
transforman en un nuevo lugar de confl icto, 
en un lugar donde se “publica” la vida privada, 
donde las culturas se visibilizan en forma 
diferente, donde todos podemos opinar sobre 

las formas de vida de los pobres. 

Desde el Estado se viene hablando 
de “escuelas en barrios de 
contexto crítico”; estoy segura 
que muchas familias se deben sentir 
mal y no saben por qué la escuela 
donde va su hijo/a es considerada de 
contexto crítico, cuántas preguntas 
se harán los padres y madres; cuánto 
más cuidadosos deberíamos ser si nuestra 
intención es comunicarnos con la gente, 
sobretodo si somos representantes del Estado.

La información se convierte en recurso 
estratégico para el futuro, por lo que a partir 
de ella se estructuran nuevos campos de 
confl icto: la apropiación y la disputa por la 
producción de información y de símbolos, 
confl icto que la sociedad debe ver y ser 
visibilizado, la disputa por información genera 
parcelas de poder.

Volviendo a los ejemplos anteriores, quienes 

tienen el conocimiento tienen el poder 
mientras que el otro no puede hablar, ni 
expresarse.

Algunas preguntas

“Los discursos sobre la violencia 
encuentran un terreno fértil en 
los noticieros de televisión: ellos 
construyen la verdad, seleccionan 
sujetos portadores de esta “lacra 
social” y escenifi can los modos en que 
estos procesos se expresan”.
Si la producción de las visibilidades 
-entre ellas, la de la propia idea de 
violencia- pone al centro a los medios de 
comunicación, ¿no será necesario analizar y 
dialogar con la industria de los medios desde 
su condición de actor institucional? ¿Por qué 
no existen anuncios televisivos sobre los 
efectos de las drogas? ¿Por qué no pensar el 
cine, la literatura, y la música como donde 

se construytan los signifi cados de la 
violencia que socialmente podemos 

aceptar y aquella otra que no? ¿No 
será necesario considerar estos 
procesos donde se confi guran 
las violencias que luego se 
representan?

Las acciones de violencia institucional 
pueden ser el resultado de actos  concretos, 

como las acciones de los agentes encargados 
de la seguridad pública, que al día de hoy 
siguen siendo criticados por las modalidades 
desplegadas en el intento de cumplir con sus 
objetivos. ¿Continuamos con la herencia de 
los años oscuros? ¿La dictadura cívico-militar 
nos formó, nos legó violencias?

Si la familia, la escuela y el trabajo son pilares 
básicos de construcción de vínculos entre 
personas y con la sociedad en su conjunto, 
¿de qué manera se está produciendo hoy en 
día esa construcción? ¿Acaso no habría que 

“Un símbolo poderoso, un asunto misterioso. No se 

sabe por qué, aunque no faltan teorías, pero el hecho 

es que en el mundo de nuestro tiempo, mucha gente 

encuentra en el fútbol el único espacio de identidad en 

el que se reconoce y el único en el que de veras cree”. 

Eduardo Galeano: “Cosas raras del fútbol”.

Violencias 

institucionales
Psic. Diana Noy López
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preguntarse por el signifi cado de familia, 
educación y trabajo que se despliega desde 

el actuar institucional? ¿Desde la escuela, la 

TV, el hospital, el barrio, el trabajo o el Estado? 

En el caso de los profesores/as ¿no deberían 

dejar de culpar a los/las jóvenes? ¿No sería 

honesto evaluar la correspondencia entre la 

práctica cotidiana de las escuelas y liceos que, 

en defi nitiva se lleva adelante por adultos, con 

la realidad social de las personas jóvenes?

El orden social paralelo

Vivimos en una sociedad que carga con el 

peso de una historia. Lo institucional, aún 

trae reminiscencias del pasado reciente: 

la dictadura. De igual forma las vidas, las 

personas que construimos institucionalidad 

crecimos, nacimos, nos educamos en ese 

largo período. 

A a institucionalidad política, que ha 

demostrado  esfuerzo por salir del maldito 

pozo en el que nos han dejado, le está 

costando superar esa herencia entonces ¿qué 

hacemos los representantes institucionales 

con el ENCARGO SOCIAL que tenemos en las 

instituciones en que trabajamos? ¿Los jóvenes 

qué piden? 

Hoy, las respuestas a las situaciones de 

mediatización de violencias y a los abandonos 

políticos, son dadas por prácticas y sujetos 

que aseguran, a amplios sectores de mujeres 

y varones jóvenes, un mínimo de certidumbre 

y un “orden social paralelo”, como señala el 

investigador colombiano Carlos Mario Perea 

(2008). 

En el Uruguay de hoy, en nuestros barrios se 

está dando una realidad: hemos cambiado 

el caudillo, el vecino solidario, por una 

fi gura singular, hipócrita y antisocial: el 

narcotrafi cante. En este sentido preferiría 

no contar las realidades que transmiten las 

mujeres que hoy están privadas de libertad 

por el Artículo 31: Tráfi co de Estupefacientes 

o Suministro.

Son vecinas entre 45 y 70 años, todas prefi rieron 

el suministro de pasta base antes que realizar 

otro trabajo. Esa preferencia se da, porque han 

sentido que ese “Sr”, que aparece como nueva 

fi gura en los barrios, les proporciona desde 

túnicas para el comienzo de las clases, lápices, 

paga la UTE cuando se vence el plazo, compra 

paquetes para llevar a COMCAR. Y ese “Señor” 

comienza el ciclo de control generando 

dependencia y por ahí, luego pide una joven, 

cuya madre la “presta” para algunas “ocasiones” 

y esa joven pide a cambio ropa y algunas, en 

su angustia continúan estudiando, van a UTU, 

claro, no son “niñas” como dice “La Mojigata”, 

ya nacieron “MENORES” y fueron atendidas en 

esos hospitales de que hablábamos y fueron 

a las escuelas de barrios de contexto crítico. 

Ah! y seguramente alguna ONG anduvo por el 

barrio encuestando.

Entonces, el Estado tuvo varios representantes 

antes de que esta familia llegara a esta 

situación.

¿Qué hicimos? Ya lo sabemos.
¿Cómo lo hicimos? Hay que pensar.
¿Y las familias? ¿Qué pensarán de nosotros? 

¿De los representantes del Estado? 

A
sí se llamó en una carta dirigida al general Francisco de Paula 

Santander en 1825.

Sobresalió entre sus contemporáneos por sus talentos, 

su inteligencia, su voluntad y abnegación, cualidades que puso 

íntegramente al servicio de una grande y noble empresa: la de liberar 

y organizar para la vida civil a muchas naciones que hoy ven en él a un 

Padre.

Bolívar no era un militar profesional en el sentido literal de la palabra y 

su instrucción teórica no pasó los límites de las nociones de disciplina y 

jerarquía. Sin embargo, la forma en que desarrolló sus diversas campañas 

militares y la terminología utilizada en su correspondencia,  sugieren 

que sus éxitos no pudieron deberse a casualidades afortunadas, y que 

poseía conocimientos de estrategia militar más avanzados de los que 

debía tener por su formación.

Sostenía la necesidad de un gobierno centralizado y fuerte, la 

hostilidad hacia los ideólogos partidarios de instituciones 

imprácticas e inadecuadas, y la concepción de la 

independencia como un proyecto continental. 

Consideraba que el destino continental  “se ha fi jado 

irrevocablemente”, y que, con distinta suerte y cambiantes 

circunstancias, “está el Nuevo Mundo entero, conmovido y 

armado para su defensa”.

Se propuso lograr una Confederación de los nuevos Estados 

liberados por él, desde Colombia hasta el Perú y Bolivia, con un 

presidente vitalicio, que sería él, para asegurar la unidad de dirección 

y de propósitos, y vicepresidentes locales que dirigieran con sus 

respectivos Congresos la administración de cada nación.

Dictando decretos con profundo contenido político y social, 

eliminando de un plumazo la centenaria servidumbre de los 

indígenas cuando crea Bolivia.

Pretendiendo así, construir una nueva concentración de poder 

en el mundo y contrapesar la amenza de la Santa Alianza en 

Europa y los nuevos crecientes centros de poderío que se anunciaban 

para el futuro en Estados Unidos y Brasil.

Nació en Caracas, el 24 de julio de 1783. 

Simón Bolivar, 

él hombre de

 las difi cultades
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E
l 3 de julio de 1971, a los 28 años, moría en Francia Jim Morrison, 

poeta y cantante, vocalista del grupo de rock The Doors. Por el 

trabajo de su padre militar, hubo de mudarse sucesivamente durante 

su infancia y adolescencia; según muchos, este tipo de vida sin apego a 

lugares o personas, caló profundamente en su forma de ser. 

Tenía un negro sentido del humor, escribía poesía, pintaba un poco y leía 

mucho. Se marchó de su hogar a los 19 años, y, aunque logró graduarse en 

la universidad, nunca fue a recoger sus papeles. Desafi aba continuamente 

a la autoridad, poseía un alto coefi ciente intelectual y discutía con sus 

profesores sobre las obras de autores poco atractivos y muy complejos 

para los jóvenes del momento. Se sumergió en el mundo de las drogas y la 

psicodelia, aunque nunca se llevó bien con el movimiento hippie.

En 1965, tuvo un encuentro casual con Ray Manzarek, ex compañero de 

clases en la universidad y también músico. Para difundir su poesía, Jim 

le mostró un par de trabajos a los cuales él creía se le podía musicalizar. 

Manzarek le pidió que le cantara alguno y Jim entonó los primeros versos 

del poema denominado Moonlight Drive. Al escucharlo, Manzarek aceptó 

formar junto con él una banda de rock .Después de varios cambios, 

terminaron conformando a The Doors. Tras muchos conciertos por locales 

de Los Ángeles, consiguieron un contrato para tocar en un bar conocido 

como "Whisky a Go Go". 

En 1967 el grupo publicó su primer álbum llamado simplemente The 

Doors, el cual se mantuvo varias semanas a la cabeza de popularidad 

en la revista Billboard. Durante su infancia y adolescencia Morrison tuvo 

muchos problemas de personalidad, ahora las drogas, el alcohol y la fama 

hacían su trabajo. Su actitud provocadora en escena, perturbando el orden 

público, hizo que sus conciertos fueran prohibidos en varias ciudades de 

los Estados Unidos. En 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión por 

provocaciones en el escenario, decidió abandonar la música y radicarse en 

París, donde se dedicaría por completo a la poesía.

El 3 de julio de 1971 Jim Morrison fue encontrado muerto en la bañera 

de su piso en París, donde vivía junto a su pareja Pamela Courson . Aún 

persisten dudas, controversias y diferentes versiones sobre su muerte, 

incluso la que dice que no murió 

THE DOORSTHE DOORS

E
n la madrugada misma del golpe, aquel 27 de junio, y cumpliendo 

con la resolución de la CNT, sin detenerse a esperar una orden,  

importantes centros de trabajo fueron ocupados. 

Al mediodía la ocupación era prácticamente total. 

Las FFAA decidieron de inmediato desalojar violentamente a 

trabajadores y empleados de las fábricas y empresas ocupadas. 

El 30 de junio el Gobierno decretó la disolución de la CNT y ordenó 

el arresto de los dirigentes sindicales. Las medidas de ocupación y 

re-ocupación de lugares de trabajo se cumplían en gran forma. Las 

directivas eran claras para enfrentar los desalojos: “ni desistir ni abrirles 

las puertas, continuar la huelga, unirse a otra fábrica ocupada de la 

zona, reorganizarse y ocupar de nuevo en cuanto se pueda”. Algunas 

fábricas se reocuparon hasta 7 veces... 

En Alpargatas, BAO, etc., el trato represivo alcanzó una violencia extrema 

sin lograr el ablande de los trabajadores y militantes que reocupaban 

una y otra vez. 15 días de lucha obrera, que se volvieron inequívocos y 

se transformaron en 12 años de resistencia del pueblo uruguayo 

Mucho palo 
pa’ que 

aprendan...

a 37 años del Golpe



Iniciamos una nueva propuesta de participación. 

Sabemos que no es una idea original en los órganos de 

prensa, pero era una posibilidad que aún no habíamos 

utilizado. En esta nueva etapa, y haciendo un balance de 

las anteriores, la consideramos tan válida como cualquiera 

que nos ayude a escuchar. De más está decir que esperamos 

un aporte constructivo y respetuoso, aunque pudiera estar 

en las antípodas de nuestro pensamiento y obviamente, 

será el Equipo de Participando el que decida cual será 

publicada, entre otras cosas, por una cuestión de espacio. 

Las cartas deberán dirigirse por mail a notasparticipando@

mppuruguay.org.uy con el asunto “cartas del lector” o por 

correo postal a: Participando/Mercedes 1368/Montevideo 

y no podrán sobrepasar los 2.600 caracteres. 

Esperamos vuestras opiniones.

(cartas del lector)ida y vuelta

- Movimiento de Participacion Popular

- notasparticipando@mppuruguay.org.uy

- mpp.org.uy

- participando.org.uy

A quien corresponda, si (co)responde:

Jugando al fútbol aprendí que se puede correr de atrás al rival o anticiparlo para hacerse del balón. Eso nos sucede también en el acontecer 

del día a día.

Si anticipo me hago del balón y domino, pudiendo proyectarme al ataque. Si en cambio corro de atrás siempre debo esperar que el rival se 

equivoque.

¿Cuánto de esto hay en nuestro Frente Amplio y nuestro movimiento?, ¿logramos el control del aparato estatal o somos unos nombres y 

rostros, algunos ilustres y otros desconocidos?

Hace 5 días fue fecha de nacimiento del comandante Guevara; por los caminos de Latinoamérica quedaron en sus selvas y montes, y no en 

su escritorio, las huellas de sus botas y las señas en sus árboles, grabadas  a cuchillo. 

Creo que  SOCIALISMO es “tener mejor cabeza” y esto implica más trabajo. Es hora de calzar las botas del Che y cargar su mochila... y el que 

no pueda con el peso que quede al borde del camino.

En los banquetes no se lucha y algunos, aunque olvidados, ya sabemos lo que esa palabra signifi ca.

Como dice la canción: “Hemos dicho basta y echado a andar ya son demasiados que la pasan mal.

Julio Meléndez

 C:C: 5792

Víctima del terrorismo de estado en 1973.



Movimiento de Participación Popular 

25

ilu
stra

ció
n


Jo
rg

e
 Fu

e
n

te
s

ilililililililllllllllllllllllllllllllllluuuu
s

u
s

u
s

u
s

uuuu
s

u
s

uu
s

u
s

uu
s

u
s

uuu
sttrtrtttrtttttrtrttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra

c
a

c
a

c
aaaaaa

c
aaaaaaaa

c
aaaaaaaaa

ióióióióióióóóóóóóóóóóóóóó
nnnnn


JoJoJJoJoJoJoJo
grgrgrgrgrgrrgrgrggrggggggggggggggggggggggg

e
 

e
 

e
 

e
 

e
 FuFFuFuFuFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

e
n

e
n

e
n

e
n

e
nnnnnnnnnnnnnn

tetetetetetettet
ssssssssssssssssssssssssssssssssss

L
a inversión que viene con apoyo del exterior, la construcción 

de grandes obras, no genera trabajo sufi ciente, genera empuje 

de construcción mientras se construye, pero luego, después de 

construida la carretera, el edifi cio o la fábrica, los puestos de trabajo 

permanentes son realmente insufi cientes. Lo muestra la gente que 

se queda viviendo, como puede, precariamente, a orillas de la 

carretera construida o debajo del viaducto recién terminado;  

se genera un barrio marginal debajo de él, sin calles, sin 

servicios, sin escuelas, sin atención de salud.

La crisis social trae, o agrava, los males sociales, éstos se 

encadenan: deserción escolar, adicción a las drogas y actividad 

delictiva. El crecimiento de la economía no ha signifi cado de 

por sí avance o soluciones a la vida, a los problemas del hombre, 

de la mujer y la familia, en los países que componen nuestra América.

La infelicidad humana sigue siendo el factor predominante en nuestra 

sociedad, la indigencia y la pobreza han crecido en toda la región.

No hay soluciones mágicas. Sí estamos convencidos que el trabajo 

genuino, productivo y  la transformación de la materia prima, generan 

cambios reales y desarrollan al género humano; cómo dirigir la inversión 

para que  los cambios sean verdaderos  es todo un tema,  se necesita  

hacer más. La vida del hombre no se puede reducir a la economía, las 

grandes causas van más allá, la economía por sí sola no enamora a la 

gente , se necesitan propuestas que involucren el sentimiento. Esas 

grandes causas existen. Sólo que están tapadas debajo del consumo y 

la propaganda, pero existen.

La construcción de economía no es sólo desarrollo del comercio; la 

sociedad no implica sólo economía, sino que involucra el conocimiento, 

la cultura, los valores éticos. Es esto lo que genera identidad. 

Nuestros pueblos deben generar intercambio de inteligencia, deben 

trabajar para resolver los grandes problemas: la energía, el cuidado 

y protección del medio ambiente; deben desarrollar el intercambio 

profesional y técnico, a la vez que construyen una nueva economía 

fundamentada en el trabajo genuino  de la gente; los jóvenes deben 

tener independencia y condiciones materiales para el desarrollo del 

cerebro, del conocimiento.

Para llegar a los objetivos del cambio social y mejorar la  calidad de vida 

de la gente se necesita de la política, que es la única que puede trabajar 

por el todo, por el conjunto,  generar crecimiento y desarrollo a la vez, 

eliminar la indigencia y la pobreza al tiempo que se construye una 

nueva sociedad que atiende el conocimiento y la cultura.

Para eso hay que lograr que la gente crea en la política, y por 

lo tanto es fundamental que los políticos respondan a los 

intereses de sus pueblos.

En esta construcción, en esta causa grande,  por la que vale 

la pena luchar, que tiene por objetivo transformar la vida 

de los pueblos buscando crecimiento, desarrollo, bienestar 

y felicidad, no puede haber sectores excluidos ni pueblos que 

queden al margen; ningún pueblo debe quedar aislado. Hay que 

contar con los pueblos de Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, 

Venezuela; hay que reelaborar la identidad y la soberanía pensando en 

la PATRIA GRANDE: los parecidos deben juntarse con los parecidos,  esa 

es la identidad.

La integración requiere de voluntad política, de participación de los 

pueblos. Esa voluntad no ha llegado aún al sentimiento de nuestros 

pueblos,  es una tarea de los políticos y los partidos el trabajar para 

construir en el sentido de la integración.

Los partidos políticos tenemos que trabajar para hacer de Latinoamérica 

un  continente  de esperanza, donde especialmente  los jóvenes de hoy 

puedan generar y expresar su cultura, mostrar sus talentos y emplear 

sus vidas en lo que más felices los hagan. La adversidad debe ser un 

instrumento de superación; hay que generar un proyecto que haga de 

esto un proyecto colectivo y no transformarnos en instrumentos del 

consumo ni simplemente pagadores de tarjetas de crédito.

En vías de la construcción de este proyecto latinoamericano se está 

trabajando hoy, desde la organización política y fundamentalmente 

desde el gobierno.  

Patria, independencia, integración (2)Patria, independencia, integración (2)

El crecimiento, por sí solo no genera desarrollo,¿quéEl crecimiento, por sí solo no genera desarrollo,¿qué
pasa con la gente?pasa con la gente? No tenemos todas las respuestas, pero podemos No tenemos todas las respuestas, pero podemos 

contribuir a construirlas con algunas ideas, con la constatación de algunas realidades.contribuir a construirlas con algunas ideas, con la constatación de algunas realidades.

Comisión de InternacionalesComisión de Internacionales
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A 
poco más de tres meses de las elecciones presidenciales 
brasileñas, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), 
la ex guerrillera Dilma Rousseff , aventaja en cinco puntos 

porcentuales a su rival socialdemócrata, el economista José Serra. 
Roussef cuenta con el 40% de las intenciones de sufragio, contra 
un 35% de su rival socialdemócrata, según la encuesta de junio del 
Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadísticas (Ibope).
La candidata del Partido Verde, Marina Silva, ecologista, ex ministra de 
Medio Ambiente y actualmente disidente del PT, sigue con un 9%. 
A comienzos de junio, Rousseff  y Serra aparecían empatados con un 
37% cada uno. La candidata de Lula también es menos rechazada que 
su principal rival: el 20% no votaría por ella en ningún caso, mientras 
que un 27% no lo haría por Serra.
El economista Serra, un seguidor del ex presidente 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) se 
autodefi ne como el “candidato del progreso” y 
es un áspero crítico del presidente Lula.
La popularidad del actual mandatario (76%) 
es la más alta obtenida por un presidente 
brasileño al fi nal de su mandato y, a medida 
que grandes masas de la población se 
van enterando de que Rousseff  es su 
candidata, las preferencias del electorado 
por la ex guerrillera no cesan de crecer. 
Por otra parte, los comentaristas políticos 
coinciden en que, en la eventualidad de 
una segunda vuelta, los partidarios de Marina 
Silva se volcarían mayoritariamente a favor de 
Rousseff .
A todo esto, la Suprema Corte de Justicia (STF) está atenta 
ante los antecedentes de los candidatos a senadores y diputados. En 
efecto, las elecciones de octubre, que también son legislativas, serán 
las primeras en las que rija la ley llamada “fi cha limpia” por la cual se 
impide la participación en los comicios de candidatos acusados de 
delitos, por lo que 36 de los actuales legisladores están amenazados 

de perder sus bancas por delitos como tenencia de 
esclavos, corrupción, delitos electorales y hasta un caso 

de homicidio califi cado. 

L
a 

victoria de Santos garantiza 

la continuidad del proyecto 

conservador de Uribe y de la presencia 

de tropas estadounidenses operando en 

territorio colombiano, así como el combate 

a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC).

Analistas locales pronosticaron que el 

futuro mandatario buscará mejorar las 

relaciones de su país con Ecuador y con 

Venezuela pero, según el politólogo 

Vicente Torrijos, "no aceptará la 

intervención ni el apoyo a terroristas" (por 

"intervención" Torrijos no se refería a la de 

Estados Unidos, que ya está en curso, sino 

a la de Ecuador y Venezuela, que nunca 

ocurrió). 

Campaña 
electoral da 
un vuelco y 

Dilma Rousseff  
ya es clara favorita

Ricardo Soca

Ricardo Soca

Uribe  logra
 imponer  su

 sucesor

Habitantes: 45:000.000

Superfi cie: 1:142.000 km2

PBI: 395.000 millones 

PIB per cápita: 8.884

Alfabetización: 92%

Esperanza de vida: 72,4 años

Mortalidad infantil: 19,51 muertes

por mil nacidos vivos

Colombia

Brasil
Habitantes: 192:000.000

Superfi cie: 8.514.877 km2

PBI: 1,99 billones de dólares

(8º del mundo)

PBI per cápita: 10.296 dólares

Alfabetización: 90%

Esperanza de vida: 72,4 años

Mortalidad infantil: 19,3 muertes

por mil nacidos vivos
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L
os lineamientos básicos del Presupuesto Nacional 2010-14 
asegurarán el cumplimiento de los compromisos contraídos en 
el quinquenio anterior y la ampliación del aumento del Gasto 

Público Social, sin embargo hay carencias en otros rubros. 
Este artículo tiene por objetivo introducirnos en el tema 
de las Asociaciones Públicas con Privados (APP), un 
tema planteado a raíz de una insufi ciencia de recursos 
presupuestarios para fi nanciar los grandes proyectos 
de inversión que el FA defi nió como prioritarios en su 
reciente campaña electoral.
Una Asociación Público-Privado (APP) se defi ne como 
una sociedad formada con el fi n de compartir con el sector 
privado, un servicio tradicionalmente suministrado por el sector 
público. Se busca no sólo el fi nanciamiento del sector privado, sino que 
también,  y sobre todo, su capacidad de gestión de emprendimientos 
económicos de largo plazo.
Este concepto se inscribe en directrices (del Nuevo Gerenciamiento 
Público) que plantean incorporar  la iniciativa privada a la Administración 
Pública a través de 
nuevas fórmulas 
que regulan la 
relación entre 
ambos sectores, 
tanto para la 
provisión de 
infraestruc tura 
como para la 
prestación de 
servicios públicos. 
La Administración 
Pública se confi gura como regulador 
de los procesos y promotor de dichas 
asociaciones y en todos los casos 
detenta la responsabilidad última. 

Una evaluación llevada adelante 
sobre los proyectos fi nanciados 
con el apoyo del Banco Europeo de 
Inversiones en el año 2005, señala 
que “la razón principal para elegir la 
senda de la colaboración público-
privada  ha sido poner en marcha 
programas de inversiones, que no 
hubieran sido posibles dentro de 
las disponibilidades presupuestarias 
del sector público”.  La fi nanciación 
privada puede apoyar la inversión 
en infraestructura sin aumentar el 
endeudamiento del gobierno.
Los objetivos a cumplir por una 
APP son variados y dependen en 
todos los casos del proyecto que se 
quiera encarar, pero todos tienen, al 
menos en teoría, un denominador 
común que es la obtención de una 
combinación óptima de costos, 
efi ciencia y efi cacia, superior al 
proporcionado por otras alternativas 
de fi nanciación.
Un aspecto valorizado como 
novedoso es la gestión de los 
riesgos asociados al proyecto. En las 

APP se procura efectuar un reparto de los riesgos entre las partes, de 
forma que sean asignados a quien pueda realizar una administración 
de los mismos más efi ciente. Partiendo de esta lógica, la transferencia 

de riesgos al sector privado se convierte en el elemento clave 
para identifi car acuerdos en los que la Administración reduce 

su protagonismo, pasando a cumplir una función de control, 
mientras que el sector privado asume un mayor grado de 

compromiso ante proyectos públicos. 
         La cuestión de la responsabilidad y control democrático 
de los proyectos ejecutados a través de estas fórmulas 

de colaboración público-privados, es otro tema a tener en 
cuenta. Este concepto de colaboración implica que el sector 

público y el privado trabajan en forma conjunta en la búsqueda 
del “interés general” y que ambas partes se aseguran de que la otra 
cumple con sus obligaciones. Pero la manera en la que se establece la 
colaboración introduce en gran cantidad de casos múltiples limitaciones 
al seguimiento por parte de los mecanismos de control democrático 
establecidos en nuestros sistemas políticos. Para salvar este obstáculo 

varios autores 
p r o p o n e n 
que todos los 
proyectos que 
se desarrollen 
bajo esta 
m o d a l i d a d 
sean objeto de 
observación  de 
los Tribunales 
de Cuentas,  
Agencias de 

evaluación o el mismo Parlamento. 
Estos modelos APP pueden 
adoptar variadas peculiaridades. 
Se han utilizado a menudo en la 
infraestructura de transporte, por 
ejemplo en el sector ferroviario de 
España, Holanda, Bélgica, y Chile. 
Otros proyectos son más intensivos 
en el uso de capital, tales como 
colegios, hospitales, cárceles,  
carreteras y equipamientos de agua. 
Por ejemplo cárceles gestionadas 
por empresas privadas: la gestión 
privada consiste en la construcción 
y su mantenimiento, así como 
la prestación de los servicios de 
hospedaje a los reclusos. Existen 
en Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Alemania, Francia, Japón, 
Brasil, Holanda y, a partir del 2009, 
en Israel. 
Estas experiencias pueden ser útiles 
siempre que tengan como fi n último 
una ampliación del patrimonio 
público en sus áreas estratégicas, 
que el sostenimiento del retorno 
a la inversión privada no implique 
una mayor presión impositiva 
a la población, y con un control 
democrático  desde el Parlamento.       
    

INVERSIONES PRIORITARIAS: 

¿Públicas con Privados?
Héctor Tajam - Gabriela Cultelli - Lilián Galán - Claudio Fernández
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A
lguien recogió una leyenda 
popular en Valentines según la 
cual en las noches de tormenta 

eléctrica quien dejaba las ovejas a campo 
al otro día encontraba lana chamuscada; 
la presencia de hierro en la zona no es 
nueva ni sus intentos de explotación, pero 
ciertos apetitos internacionales de hierro 
vuelven el tema al tapete, generando un 
“sismo social” en el Uruguay profundo.

Heavy Metal

En pleno bostezo de la “siesta del 
desarrollo capitalista” que durante años 
los gobiernos de los partidos tradicionales 
sumieron a Uruguay, aterrizan por estos 
suelos emprendimientos  que ofrecen 
cifras con demasiada cantidad de ceros 
para asimilar rápidamente en nuestra 
aldeana mentalidad pre capitalista.

China se convierte en el primer productor 
mundial de acero  bastante por encima 
del segundo, la Unión Europea y Japón, 
pero debe importar el hierro para sus 
hornos. De hecho el hierro representa 
el 95% del mineral usado en la Industria. 
El oligopolio del mercado de hierro lo 
ejercen tres empresas: la Vale de Brasil, 
la Rio Tinto inglesa y la australiana 
BHP Billington. Ellas hicieron temblar 
el mercado al llegar  a un acuerdo 
que implica la fi jación trimestral del 
precio del  hierro, cuando ésta se 
fi jaba anualmente, generando una 
volatilidad de su valor y abriendo las 
puertas a especulaciones fi nancieras 
que ya tuvieron sus primeros cuatro 
procesados, de la empresa inglesa, por 
violación de secreto comercial. “Maniobrita 
futbolera” occidental en China.

En el medio de esta batalla mundial por 
el escaso mineral se encuentra el Gigante 
Zamin Ferrous, empresa de capitales anglo-
suizos quien tiene al frente al  multimillonario 
indio Pramod Agarwal, con Directorio 
en la refi nada Londres y quien logró una 
imponente presencia en el mercado chino. Su 
establecimiento en Latinoamérica se extiende 
a 5 emprendimientos en Brasil, uno en Perú 
y éste en Uruguay. También extrae hierro en 
África.

Los Hijos de Fierro

El ex director de Puertos, Fernando 
Puntigliano, está al Frente de la Empresa Aratirí 
que pertenece a Zamin Ferrous y que promete 
realizar la inversión más grande en la historia 

de Uruguay. Ésta podría superar los dos mil 
millones de dólares; es que a la actividad de 
exploración y explotación del hierro se le suma 
la construcción de un mineroducto de 250 km, 
un tramo de  reparación y construcción de vía 
férrea desde la zona de trabajo (Florida, Treinta 
y Tres , Durazno, Cerro largo) hasta Rocha, 
una planta de producción de energía 
de 200 megavatios y un puerto 
cuya construcción o adecuación 
demandaría una inversión de 
600 millones de dólares y podría 
estar ubicado en La Esmeralda o 
en La Paloma de Rocha.

Esta gigantesca inversión, todavía 
depende de los estudios que aseguren 
un volumen extractivo rentable (500 millones 
de toneladas de material mineralizado, del 
cual la tercera parte sea hierro). Está en plena 
carrera contra el reloj ya que se estaría por 
abrir en el 2013 en  África nuevas minas, lo que 

va a condicionar el precio internacional 
del hierro y la rentabilidad del negocio.

Este asunto removió no sólo la 
mansedumbre social de las zonas 
afectadas. El Código de minería es 
objeto de debate, fundamentalmente 
en la búsqueda del equilibrio entre 
la propiedad social del subsuelo y la 
privada de la superfi cie, y el canon 
que por la actividad extractiva deben 
recibir el Estado y los propietarios 
(superfi ciarios en adelante). Este canon 
se distribuye de la siguiente manera: en 
los primeros cinco años de producción 
un 5%, de los cuales el 2% es para el 
Estado y 3 % para el superfi ciario; luego 
aumenta a 3% y 5% respectivamente 
en los años posteriores. Esta industria 
extractiva, según  el volumen 
explotable,  puede trabajar de 15 a 30 
años dejando para el país, además del 
canon, las inversiones en infraestructura 
mencionadas.  No obstante, desde la 
Untmra se plantea que una parte del 
mineral extraído sea procesado en el 
país para el desarrollo de la industria 
siderúrgica y que el canon que reciba el 
Estado ronde el 25%.

Sacando la cabeza del agujero

Forma parte de la idiosincrasia 
de nuestro productor ganadero, 
moldeado por su ofi cio y ubicado en el 
Uruguay profundo, un fuerte desarrollo 
del individualismo. Acostumbrado 
a apechugar ante los desafíos de la 
naturaleza a esfuerzo personal, luego 
traslada esta impronta a sus relaciones 

sociales, en parajes de grandes superfi cies 
con  escasos y lejanos vecinos. La presencia de 
la minera en sus campos y/o en los vecinos,  los 
“volcó” de golpe en una maraña de relaciones 
sociales que apabullan por el paisaje que 
ofrece, incierto con respecto a aquél que 
diariamente contemplaban, por  entre las 

“orejas de su pingo”, o los retrovisores de 
las 4 X 4.

Llegamos temprano en la mañana 
al local de la Cooperativa Federada 
“El Fogón”, ubicada en Sarandí del 
YI; queríamos escuchar la opinión 

justamente  de los productores 
organizados, de los que frotando 

cabezas desarrollan mejores elementos de 
análisis, acceden a información, dejan de 
cavilar en soledad. Nos trasladan las angustias 
de los productores “afectados” pero la 
Cooperativa no ofi cia de “caja de resonancia”; 
de hecho, la minera hace charlas públicas 

La rentabilidad 

del agujero

Ricardo Pose

>>

fotoRicardo Pose
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para exponer el proyecto pero negocia de a 
uno, y los productores, están lejos de buscar 
una fuerza centrífuga donde agruparse. En 
los campos donde se realiza 
la primer etapa que es 
la prospección, y en 
algunos más avanzados, 
se paga un promedio de 
entre 35 y 41 dólares por 
hectárea por año. Cierto 
es que hasta la reciente 
llegada de Pier Rossi a la 
Dirección de Minerologia, 
durante los dos años 
que la minera viene 
trabajando la DiNaMiGe 
aplicó aquello del PPS( 
Profundo y Prolongado 
Silencio) de Tabaré Vázquez, 
y no existe peor  sembrador 
de desconfi anzas y miedos 
que la falta de información, 
sobre todo cuando compete 
al Estado la responsabilidad 
de brindarla. Los riesgos de 
daño ambiental, la intromisión 
en los predios sin previa 
notifi cación, el sembradío de 
maquinas con sus huellas e 
incipiente caminería, los ruidos y tránsito 
vehicular, todo cayó de golpe.  Y cuando la 
prensa se hizo eco de las denuncias de algunos 
productores, fue la voz de la empresa la única 
que se oyó dando explicaciones.

Viaje a las entrañas

De Sarandí del Yi nos vamos por Ruta 19 
hacia Las Palmas del lado duraznense.  Casi 
más de una hora de viaje por ruta de toscas, 
atravesando un alambrado desierto verde, 
“mapa de la ganadería y forestación extensiva, 
“mares verdes” que rodean los pueblos de 
Valentines, Cerro Chato, José Batlle y Ordóñez, 
Santa Clara. Vamos a pisar un pedacito de la 
“L” que forma la zona de exploración de 30 por 
40 km. abarcando unas 110 mil hectáreas; las 
máquinas viales desentonan con esos parajes 
de valles, quebradas y algún vacuno y equino 
a la distancia.

El “Pancho” Da Silva, Presidente del Sindicato 
de Trabajadores de Aratiri  afi liados a la 
UNTMRA, ofi cia de guía.  “Pancho” era peón 
de una de las estancias de la vuelta, trabajaba 
un promedio de doce horas diarias y cobraba 
poco más de cinco mil pesos mensuales; hoy 
en promedio trabaja menos horas, cobra 
once mil quinientos y puede desarrollar 
sus inquietudes sociales, representa y es 
representado.

Detectada la zona con la guía técnica de los 
geólogos, se abre un hoyo del diámetro de 
un caño de 110”, inclinado y de 150 metros 

de profundidad.  Por un sistema de presión 
de aire se extraen las muestras de la tierra 
molida donde se analizará; para obtener  
muestras de la roca  se introduce un 

caño  de 3 metros de largo que girando 
a gran velocidad  perfora en la misma 

trabajando con agua que se extrae de 
algún arroyo o cañada. Se extraen 
muestras de hasta casi 300 metros 

de profundidad.

El trozo de piedra cilíndrico es 
clasifi cado en cajas de madera 
y enviado a Valentines para su 
posterior estudio; se sabe que 

la calidad de hierro es bueno a 
nivel internacional pero hay 

que separarlo del resto de 
la roca y minerales, y la 
presencia de magnetita 

excluye la utilización 
de procedimientos 
químicos altamente 

nocivos como en las 
explotaciones de oro.

Aratirí no llega a los 90 trabajadores y los 
trabajos de exploración lo realizan empresas 
mercerizadas, los que suman un poco más de 
200 trabajadores, que podrían ascender a mil, 
involucrados directamente 
y entre tres y diez mil 
indirectos de prosperar 
el proyecto. Apremiados 
por los plazos las labores 
se realizan durante las 24 
horas.

No todo es chato

Cerro Chato cuenta con 
una población de 3.200 
habitantes, grande si se 
la compara con la de 
Valentines de apenas 200; 
localidad instalada en una 
triple frontera (Florida, 
Treinta y Tres y Durazno), 
no ha recibido los 
favores de una economía 
transfronteriza pero sí unos 
buenos dolores de cabeza 
administrativos.  Instalados 
en el local de la Junta Local 
de Treinta y Tres, la ONG 
Cerrochatoplan trabaja en 
proyectos de desarrollo 
local y específi camente e n 
los de atención de la s a l u d , 

convirtiéndose por su incidencia social en un 
termómetro de las expectativas amanecidas. 
Muchos vecinos y vecinas  han ingresado a la 
minera y el pueblo vive el “fl orecimiento” de una 
tímida reactivación económica que recuerda 
la Fray Bentos de la etapa de instalación de 
Botnia.  La sociedad organizada tiene claro lo 
“verde” del proyecto y limita sus aspiraciones 
a lo mediato del emprendimiento.  La 
presencia del actual Director de la DiNaMiGe 
en el pueblo, las declaraciones del Presidente 
Mujica tomando futuros recaudos y el discurso 
civilizado de la empresa, abonan el clima 
favorable de expectativas; lógicamente es el 
sector comercial (almacenes, estaciones de 
servicio) el directamente benefi ciado.

Los nuevos trabajadores mineros (ex 
desocupados, peones, amas de casa) a pesar 
de manifestar abiertamente su “alerta” en 
cuidar al medio ambiente de posibles daños y 
las condiciones de  trabajo, han sido “victimas” 
de la recriminación de algunos productores y 
algún vecino demasiado imbuido de reclamo 
ecológico.

La repentina prosperidad de lo insinuado 
en un pueblo convulsionado por la futura 

rentabilidad del agujero. 
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E
n relación con lo que luego sucedió, la 
rebelión del 68 en nuestro país comenzó 
por reivindicaciones que podemos 

considerar menores. Podría decirse que el 
punto de partida fueron los estudiantes 
liceales en las calles de Montevideo en 
protesta contra el aumento del boleto de 
ómnibus. 
Reprimidos con dureza, la respuesta del 
movimiento estudiantil fueron  movilizaciones 
más numerosas. 
El 12 de agosto de 1968 fue baleado por la 
Policía el estudiante Líber Arce en la puerta de 
la Facultad de Veterinaria. Dos días después 
muere. Es el primer mártir estudiantil. La 
sociedad se indignó al tiempo que las 
movilizaciones callejeras se incrementaron 

y fueron reprimidas sin miramientos. El 
movimiento estudiantil creció explosivo y 
más obreros y estudiantes fueron asesinados.    
En la lucha se fueron delineando las 
características de los militantes: entrega total 
a la causa, humildad, honestidad y  certeza en 
el triunfo del socialismo.  
La entrega implicaba dar la vida sin pedir 
nada a cambio. La humildad era sinónimo de 
ausencia de protagonismo. La honestidad era 
decir y hacer lo que se pensaba. La certeza era 
la convicción que tarde o temprano el mundo 
sería mejor. Sobre estos valores se construía 
un revolucionario. Y aquellos militantes 
querían ser revolucionarios.
El enemigo era el sistema capitalista: la 
oligarquía, las fuerzas represivas y todos 
los que pretendieran detener el paso del 
socialismo.   
El tránsito, tarde o temprano, sería violento 

porque los dueños del poder se resistirían 
a abandonar sus privilegios. Habría que 
sacárselos a la fuerza. 
Los trabajadores con conciencia de clase 
serían la vanguardia del cambio. Los 
estudiantes debían proletarizarse. Adquirir 
los valores de la clase trabajadora y aportar 
sus conocimientos.     

Los motivos del compromiso no eran razones 
políticas puntuales. No se trataba de cambiar 
un gobierno por otro. Se trataba de derrotar 
el capitalismo y construir el socialismo. 
No había lugar a las ambigüedades: o 
se estaba a favor de la revolución o 
en contra. Los más radicales eran 
los estudiantes de Secundaria y 
muchas veces se los oyó corear 
frente a la Universidad “el FER 
está en la calle la FEUU en dónde 
está”. 
La Universidad era motivo de 
polémica. Algunos pensaban en una 
Universidad crítica del sistema. Otros 
percibían a la Universidad como parte de la 
superestructura del sistema con la función de 
reproducirlo a través de los profesionales que 
en ella se formaban. En defi nitiva, para muchos 
la Universidad, como las Fuerzas Armadas, el 

Poder Judicial y la Iglesia eran funcionales al  
sistema. Esto no implicaba que en el seno de 
estas instituciones se desarrollara la lucha de 
clases y por lo tanto existieran estudiantes, 
militares, jueces o curas capaces de abrazar la 
causa revolucionaria. Así, la sociedad se partía 
en dos. Los que estaban con el proletariado 
y los que estaban con la burguesía. Se 
desconfi aba de la clase media. La pequeña 
burguesía -como  Marx había señalado- por 
no ser una clase social carecía de ideología 
propia y vacilaba entre el deseo de ascender 
y el temor de descender.      
Pero el movimiento estudiantil tenía un techo. 
Los estudiantes nunca podrían ni querían 
tomar el poder. Individualmente había que 
incorporarse a organizaciones políticas que 
pelearan por derrotar a la burguesía. 
Los militantes se alineaban pronto en opciones 
comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas y 
los que planteaban seguir el ejemplo cubano 
con la instauración y desarrollo de un foco 
armado.

Hoy la izquierda es otra. Lo que antes se 
llamaba arribismo hoy se lo denomina 
vocación de poder; lo que era exhibicionismo 
ahora es necesaria presencia mediática; lo 
que fue humildad y sinceridad ahora es 

ingenuidad. La crítica más efectiva 
era la autocrítica mientras que ahora 

abundan las críticas, y las autocríticas 
no ponen el dedo en la llaga. 
El tiempo pasó, el mundo cambió. 
Ya nadie es el mismo de aquella 
época. Los del 68 están viejos. 
Algunos gobiernan y otros muchos 

ya no están. Quizá hoy al Frente 
Amplio le falte desempolvar algunos 

de aquellos valores. Sin nostalgia y sin 
pretensiones de reivindicar ni copiar nada, tal 
vez resulte útil echar una mirada a los valores 
de aquellos militantes en momentos en que 

la izquierda desconfía de sí misma.   

El 68: una herencia olvidada 

Carlos  Caillabet

En la lucha se fueron delineando 
las características de los 

militantes: entrega total a la 
causa, humildad, honestidad y  

certeza en el triunfo del socialismo.  
ilustraciónJorge Fuentes
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“Los estudiantes, están teniendo una mayor preocupación 
por su suerte individual que por construir colectivos”.

No parece típico de las juventudes, pero es lo que pasa; y con poca 
participación estudiantil, más que lograr un movimiento 
politizado, obtenemos un movimiento partidizado, que es 
algo muy distinto.
El movimiento estudiantil siempre tuvo un vínculo muy 
fuerte con el movimiento de los trabajadores: “obreros 
y estudiantes unidos y adelante”. En la década del ´60 
el relacionamiento de los gremios estudiantiles con la 
sociedad tenía aspectos  muy positivos, pero “aunque 
estirábamos los brazos e intentábamos recoger todas las 
cosas, la verdad es que en el fondo no nos competía”. Por que 
esa era una agenda política y no una agenda gremial estudiantil 
propiamente dicha.
Una vez instaurada la democracia política en Uruguay, los gremios 
empezaron a sufrir una disminución de su movilización, dejando ver 
los aspectos más negativos que dejó la dictadura. Una conducta fi ngida 
de acatamiento al régimen que, al fi nal y sin ser muy conductistas, 
infl uyó en la impronta de toda la actividad gremial. Porque si bien hubo 
movilizaciones muy grandes debido a un factor que nos incluía a todos 
-que era echar a los milicos-, después la movilización decayó al lograrse 
dicho objetivo.
La reconstrucción de la actividad gremial dio mucho trabajo y fue muy 
lenta, y no ha llegado a los niveles de movilización que debería tener.
 
“Cambiar una cabeza de confrontación por una cabeza de 
construcción”

Parecería que cuando estamos muy desconformes con algo tenemos 
una gran facilidad para nuclearnos y protestar. La victoria del Frente 
Amplio llevó a cierta complacencia del movimiento popular, que en vez 
de dirigir sus esfuerzos para organizarse y tener una plataforma común, 
desvía su atención hacia los responsables de las decisiones políticas. La 
lucha se cambia por la solicitud. 
La partidización excesiva en los jóvenes es algo que debilita las 
expresiones genuinas. Porque la organización en torno a partidos 
transfi ere la responsabilidad de organizar al partido. En la medida que 
todos nos ponemos debajo de los paraguas de los partidos, disminuimos 
la movilización. Eso es lo que está pasando. 
Cuando una movilización estudiantil u obrera es genuina, tiene banderas 

propias de las contradicciones que tienen que enfrentar todos los días. 
“Y si esas contradicciones son muy fuertes, si está muy lejos lo que yo 
quiero lograr, entonces yo me voy 
a organizar más para pelear por ese objetivo”.

 
“Consumir la enseñanza no es educación”

El proceso por el cual logramos el aprendizaje es complejo, 
incluye respeto, construir cosas. Si un docente viene, llega 
medio tarde porque viene corriendo, obliga a tratar tres 
puntos porque él decide, y los estudiantes se ponen pasivos 
a sacar notas y después a repetir como un lorito, eso no es un 
proceso de capacitación o de formación. Hay que cambiar la 

relación entre el docente y el estudiante, que es el centro del 

fenómeno del aprendizaje y la educación. 
¿El presupuesto para dónde va? ¿Para la formación de los educandos? La 
plata, ¿se la quedan los profesores? Hay tanta incitación al consumo que 
no hay salario que alcance.  Precisamos invertir en formación. ¿Dónde se 
va a discutir esto? ¡Los estudiantes tienen que tomar posición!
 
“La ética en el movimiento estudiantil la da la masa”

Las movilizaciones siempre traen liderazgos. Ya sea por las posiciones 
sobre los temas concretos, ya sea por el fenómeno más de fondo que 
signifi ca la construcción de un líder. El líder es una herramienta de la 
masa, determinado por la movilización del conjunto.
Cuando se utiliza la herramienta gremial, individualmente, en función de 
un liderazgo que quiero tener y un piquito de oro, es una demostración 
de ideología burguesa. Sencillamente. Ahora si se toma como catapulta 
de cargos políticos es todavía peor, porque eso ya es corrupción.
La ética es algo tan simple como que cada uno de nosotros es un 
habitante de la colmena y quien se salga de eso, es la propia colmena la 

que no lo tiene que dejar entrar para dormir de noche. ¡Y carretera!  

Cuando se utiliza la herramienta gremial, 
individualmente, en función de un liderazgo que quiero 

tener y un piquito de oro, es una demostración de ideología 
burguesa.

Charlando con el fl aco Agazzi, entre dimes y diretes de 

tres militantes y una misma preocupación.

Sumarse para no someterse

Natalia Diaz - Carlos Pereira



En su calidad de campeona olímpica, y en vista de que en 1930 se 

celebraban los cien años de su independencia, la FIFA consideró 

apropiado elegir a Uruguay como nación organizadora del 

primer torneo mundial. Aunque la noticia fue acogida con 

agrado en todo el mundo futbolístico, muchos países 

europeos se mostraron reticentes a cruzar el Atlántico, 

un viaje largo, agotador y costoso, por lo que un gran 

número de federaciones europeas incumplió su promesa 

de participación. Gracias a los esfuerzos personales de 

Rimet, por lo menos cuatro delegaciones partieron el 21 

de junio de 1930 desde Villefranche-Sur-Mer: Bélgica, Francia 

y Rumania viajaron en el navío “Conte Verde”, mientras 

Yugoslavia lo hizo en el “Florida”; llegaron  a Montevideo 

el 4 de julio.

El 30 de julio de 1930, en el espectacular estadio del 

Centenario, saltaban chispas mientras la hinchada 

local esperaba para presenciar la fi nal sudamericana 

entre Uruguay y Argentina. En el descanso, los 

uruguayos perdían por 2-1, pero lucharon hasta 

la extenuación para lograr tres goles y terminar 

venciendo por 4-2. El Presidente de la FIFA, Jules 

Rimet, entregó el trofeo “Victoire aux Ailes d’Or”, 

una estatua de 30 cm de altura, fabricada en oro 

y con un peso de 4 kg, al capitán uruguayo José 

Nazassi. Las celebraciones se prolongaron en 

Montevideo durante varios días y varias noches.

Fuente y más información: http://es.fi fa.com

L
os primeros días de junio falleció la Presidenta de la Junta 
Electoral de Montevideo, la compañera Mirta Otero.
Compañera frenteamplista y de nuestro sector de la primera 

hora, que de mucho tiempo atrás militaba con especialización 
en temas electorales. Una de esas militantes de perfi l bajo, tenaz, 
imprescindible. Siempre es necesario en los partidos políticos que 
alguien se implique en los áridos temas de la ingeniería electoral y 
ella lo hizo.
Fue funcionaria del Poder Judicial, donde militó sindicalmente  
quedando en la memoria de sus compañeros por su don de gente.
Integrante del Frente Amplio desde su fundación; pertenecía al 
comité Mario Benedetti de Capurro. 
Por vocación y con enorme entrega se dedicó a los temas electorales, 
estudió y se informó concienzudamente, esforzándose continuamente 
en trasladar sus conocimientos a los demás. Asesoró a si comité, a la 
comisión electoral del Frente Amplio y a nuestro sector.
De 2000 a 2005 fue vocal de la Junta Electoral de Montevideo, sumando 
a su saber el trabajo electoral desde la institucionalidad. Entre 2005 y 
2010 fue suplente del Presidente de la Junta y luchó incansablemente 
para que los jóvenes obtuvieran su credencial en tiempo y forma: eso 
era casi una obsesión. En  2010 asumió como Presidenta de la Junta 
y desde que supo que había sido electa preparó con dedicación su 
mandato; lo hizo casi premonitoriamente en equipo con su suplente, 
una compañera joven a quien quería legar su experiencia en la 
tarea.  Trabajó con enorme compromiso en su responsabilidad recién 
estrenada para las elecciones de mayo. Ese fue su último esfuerzo que 
no cejó hasta terminar el escrutinio.
Fue también el puntal, el horcón del medio 
de su familia: crió hijos, nietos y bisnietos. 
La vida se le fue preocupada por los 
suyos y en su compromiso político e 
institucional.
A la militante, a la 
mujer, a la amiga 
¡Salud!
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Fue también el puntal, el horcón del medio 
de su familia: crió hijos, nietos y bisnietos. 
La vida se le fue preocupada por los 
suyos y en su compromiso político e 
institucional.
A la militante, a la 
mujer, a la amiga 
¡Salud!

Un dolor, un recuerdo
 y un abrazo

Lucia Topolansky

Nace un  Campeón


