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E
l problema de la tierra va unido a la his-

toria de nuestra nación. La propia Revo-

lución Artiguista, se puede definir como 

una revolución determinada por las injusticias 

asociadas a la cuestión de la tierra.

La propia creación de la Unidad de Fomen-

to Rural del Banco Hipotecario y la posterior 

creación del Instituto Nacional de Coloniza-

ción (INC) en el año 1948 fue una respuesta a 

los problemas de concentración de la tenen-

cia de la tierra.

Sin embargo, el problema no sólo existe sino 

que se ha agudizado en las últimas décadas. 

La transnacionalización y globalización del ca-

pitalismo, el desarrollo de algunos sectores es-

pecíficos a partir de las realidades de los países 

emergentes, la crisis financiera en los países 

desarrollados que minaron la confianza sobre 

el sistema tradicional, el direccionamiento ha-

cia un bien seguro, que no se puede reprodu-

cir y por ello es esperable que mantenga su 

valoración y la acción de los distintos fondos 

de pensión, han determinado un cambio pro-

fundo en la propiedad y usufructo de la tierra. 

Si bien la última palabra la tendrá el próximo 

censo agropecuario, se puede inferir que se 

sigue dando un proceso de mayor concentra-

ción, con más peso de las sociedades anóni-

mas y de lo extranjero. 

Al menos esto es lo que está indicando la in-

formación procesada por el INC. El uso de al-

gún indicador indirecto, como el utilizado por 

algún analista neoliberal al respecto, nos pare-

ce realmente poco consistente desde el punto 

de vista científico. Pero antes de entrar en dis-

cusiones teóricas, basta con dejar la realidad 

de una oficina montevideana y salir un poco 

al campo. Recientemente, visitamos una zona 

de Paysandú donde varios miles de hectá-

reas, que alguna vez estuvieron integradas al 

esfuerzo colonizador realizado por el Estado, 

hoy pertenecen a más de un par de empresas 

extranjeras.  En general todas bien producidas, 

y esto debe ser una clara ilustración entre el 

concepto de crecimiento y desarrollo. Porque 

donde antes había varias escuelas llenas de 

gurises rurales, hoy casi no hay niños, donde 

se podía ver una cantidad de familias viviendo 

en la zona, hoy hay una siembra de taperas. Es 

discutible si la eficiencia económica es mayor 

con un modelo concentrador o con un mode-

lo netamente volcado a la agricultura familiar, 

pero está fuera de toda discusión que esta úl-

tima es mucho más dinamizadora del desarro-

llo rural. Este concepto forma parte de los be-

neficios adicionales del proceso colonizador.          

Además de los aspectos sociales, de sobera-

nía y de sencilla justicia, es por la causa del 

desarrollo rural que hay que prestar particular 

atención al tema de la tenencia de la tierra. 

Podemos considerar cuatro formas de pro-

piedad de la tierra: en manos de sociedades 

anónimas, de grandes propietarios personas 

físicas, agricultores familiares y la propiedad 

social de la tierra que está definida por la su-

perficie en manos del INC y que se arrienda a 

colonos. 

En los últimos años ha habido un flujo de la 

tenencia desde el segundo y tercer grupo al 

primero. Esto viene generando una gran con-

centración con consecuencias negativas. La 

acción del Estado por medio del INC parece 

ser la única que no sigue ese comportamiento. 

Teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por 

el anterior y el actual gobierno, donde existe 

una clara predisposición a seguir adquiriendo 

campos para adjudicar a aspirantes a colonos, 

y donde se llevan superadas las 50.000 hás, 

parecería que esto equilibraría la acción con-

centradora. Sin embargo, el proceso de con-

centración ha sido y sigue siendo tan violento, 

que a este ritmo la acción del Estado es casi 

testimonial. Solo con un aumento real de las 

posibilidades del INC, este actuará como fiel 

de la balanza hacia el equilibrio necesario. 

Todo esto se ve agravado por el concepto de 

usufructo cuando se agrega en el análisis el 

tema de los arrendamientos. Estos presentan 

los mismos efectos o más graves aún que en 

las transacciones de compra venta, ya que las 

empresas que arriendan grandes superficies 

están mayoritariamente ligadas a grandes 

grupos empresariales. Los propietarios que 

arriendan sus campos en general no se salen 

del negocio agropecuario, sino que en el caso 

fundamentalmente de productores ganade-

ros, se desplazan a otros campos de menor 

valor como arrendatarios y les queda un ex-

cedente. Esto a su vez significa el desplaza-

miento de otro propietario o del arrendatario 

que ya estaba allí y le es imposible enfrentar 

el embate del cambio del precio del campo, 

produciendo un efecto dominó que muchas 

veces determina el alejamiento definitivo de 

las familias rurales con mayor fragilidad.   

Esto repercute en la sociedad rural, aumen-

tando la lista de los aspirantes a colonos que 

ven en esta herramienta, de propiedad social 

de la tierra, su última esperanza. 

Se hace imprescindible que la presencia rela-

tiva del INC en la tenencia nacional de la tierra 

sea cada vez mayor, ya que el propio cumpli-

miento de la ley 11.029, evita este efecto en 

cascada que siempre termina pagando la agri-

cultura familiar, con las consecuencias previsi-

bles en el resto de la sociedad. 

Una superficie importante en manos del Es-

tado para ser producida por agricultores fa-

miliares, es un sistema de arrendamiento con 

características singulares. 

Este sistema permite el pasaje de padres a hi-

jos cuando estos quieran seguir trabajando y 

viviendo en y del campo, donde no haya re-

concentración por la vía de los subarrenda-

mientos, donde se premie la eficiencia pro-

ductiva pero también el compromiso con el 

resto de los productores de la colonia, y se 

castigue cuando esto no suceda. Esto debe ser 

la colonización.

No planteamos esto como un sistema único. 

Los sistemas únicos han fracasado demasia-

das veces y se precisa tener otras opciones 

que hagan comparable al modelo propuesto. 

Pero para demostrar las posibilidades del mis-

mo, tiene que ser algo más que testimonial 

y tener una presencia contra hegemónica al 

modelo dominante. 

Solamente así cumpliremos con el mandato 

artiguista del Reglamento de Tierras  que aún, 

y a casi doscientos años, todavía tenemos 

pendiente. 

La tenencia de la tierra

Andrés Berterreche
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E
l mandatario se mostró proclive a “afinar” 

la Ley de Inversiones, ya que llegó el mo-

mento de “elegir” los emprendimientos 

que “nos traigan mejores salarios” y “califica-

ción” para los trabajadores. El jefe de Estado 

también se refirió al camino para acceder al 

país de primera y a su lucha por la unidad na-

cional.

¿Cuáles son los aspectos que considera 
centrales de este primer año de gobierno?
El primer año de un gobierno tiene un nudo 

central, que es el trazado del Presupuesto, que 

pretende resumir en números los recursos 

económicos que se van a volcar a lo largo de 

cinco años. El Presupuesto tiende a reflejar las 

limitaciones y también lo que se piensa. Desde 

ese punto de vista, no quisimos renunciar a la 

perspectiva de que el país, por todos los me-

dios, siguiera creciendo, partiendo de la base 

que crecimiento no es lo mismo que desarro-

llo, pero no existe desarrollo sin crecimiento. 

Respecto al desarrollo, ha habido una para-

lización durante 40 o 50 años, con un creci-

miento esmirriado. Si bien crecimiento no es 

equivalente a desarrollo, no se puede tratar 

la cuestión del crecimiento de la economía 

con la irresponsabilidad baladí con que los 

uruguayos la hemos tratado. Aunque hay que 

reconocer que se puede crecer mucho y no 

desarrollarse.

No quisimos renunciar al crecimiento y tra-

tamos de mantener el gasto sin dejar por el 

camino lo que se había hecho, fundamental-

mente podernos insertar más en muchas par-

tes que habían quedado en el papel pero aún 

estábamos débiles, una de ellas es la Reforma 

de la Salud. 

También el gasto en la enseñanza. Tenemos 

como visión volcar en la Rendición de Cuentas 

crecientes recursos allí, pero tenemos ingen-

tes dudas que vamos a ir cerrando de cómo la 

vamos a poner. La educación va a ser la prio-

ridad.

¿Hacia dónde se va a enfocar ese dinero de 
la educación?
Fundamentalmente a la capacitación de ese 

conjunto de gente que ni estudia ni trabaja, 

que por alguna razón no la podemos encua-

drar en la educación tradicional. Ahí hay que 

dar una batalla porque hay un capital joven 

muy importante que no podemos dejar y no 

podemos pedirle al resto de la enseñanza, con 

Rumbo al país de primera

Al cumplirse un año 

del gobierno del Frente 

Amplio, el presidente 

José Mujica aseguró que 

realizará “una rebaja del 

IVA muy  grande” para 

los sectores más caren-

ciados, mientras que 

anunció que la rendición 

de cuentas contará con 

“crecientes recursos” des-

tinados a la educación, 

focalizados en la capaci-

tación de “ese conjunto 

de gente que ni estudia 

ni trabaja”.

Entrevista Marcel Lhermitte
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todos los problemas que tiene que se haga 

cargo de eso. Tenemos que inventar algo.

¿Algo como qué?
Algo que pueda contribuir a dar una capaci-

tación que sirva para ganarse la vida por un 

lado... y la informática, que es intransferible, 

porque con esto se abre la puerta para que no 

terminen estancandos, si se logran despertar. 

Más allá de las recetas tenemos que ayudar a 

que la gente aprenda a pensar, a autogestio-

narse el conocimiento y buscarlo. Hoy vivimos 

un tiempo que sería ideal para los autodidac-

tas.

¿Por qué dice “sería”?
Porque está la inteligencia, toda la informa-

ción amontonada, pero faltan otras cosas: 

motivaciones para buscarla. Le atribuimos a la 

enseñanza problemas que no son de la ense-

ñanza, que vienen desde atrás, que son de la 

sociedad, del impacto en la conformación del 

pensamiento y la construcción de la memoria 

de los seres humanos, de nuevos factores que 

han entrado a operar y que están operando en 

el subconscientes de la gente y le pedimos a la 

enseñanza que dé respuesta de eso. 

Si hablara en términos de siquiatría diría que 

los jóvenes masivamente son víctimas del sín-

drome del pensamiento acelerado. Han recibi-

do demasiados impactos emocionales por la 

aparición de esta civilización, a veces conocen 

a 50 tipos en una hora y se tiende a producir 

una conducta como se da en las adicciones, 

cada vez se precisa más. A ese muchacho des-

pués le cuesta concentrarse, vive en términos 

de ansiedad, nos encontramos con dificulta-

des y se lo achacamos a la enseñanza. 

Entonces qué le vamos apedir a la enseñanza 

que arregle eso. También tenemos que dar a 

los maestros y profesores, herramientas que 

están en el campo de la siquiatría y no en el de 

la pedagogía. 

Después vienen otros y plantean lo de Shan-

gai, que son 240 horas, si eso es progreso va-

mos a renunciar a eso.

Para llegar al país de primera precisamos 
sin dudas fortalecer la educación, necesita-

mos personas capacitadas, pero Uruguay 
sigue padeciendo fuga de cerebros. ¿Tene-
mos solución para esta problemática? 
Es muy difícil. Hemos empezado las políticas 

de incentivar la investigación y eso ha me-

jorado el financiamiento que tenemos, pero 

mejoró en comparación a lo que teníamos, 

que era nada. Pero estamos de aquí a Pando 

todavía. Si el país no gasta muchos recursos 

en premiar la investigación y seguir esa línea, 

ese problema que señala se agudiza. El mun-

do entero tiende a robar las personas más va-

liosas. 

Acá viene un problema de la fuerza política. 

No te robarán si tenés a la gente convencida, 

gente que esté dispuesta a vivir con las con-

diciones del tercer mundo si moralmente y 

políticamente está convencida. Si tiene los 

valores que lo importante es ganar más guita, 

estamos fritos. La respuesta tiene mucho de 

política, este es un problema en el que la iz-

quierda no debería cruzarse de brazos. Hubo 

una época en la que estas cosas estaban bas-

tante claras, pero quedó como un recuerdo. 

Formación ambulante agropecuaria
Mujica aseguró que en breve se hará una experiencia de formación ambulante agropecua-

ria. 

“Es un ensayo”, planificado con la UTU. “Probablemente terminemos trayendo seis camio-

nes, que son escuelas industriales rodantes, hechos en Canadá, con programas distintos. 

Canadá es un país muy grande, y entonces no pueden montar una escuela industrial, tienen 

muchas poblaciones y muy alejadas, es un villorrio. Llega un camión, se instala y durante 

cuatro o cinco meses da cursos intensivos, deja la barra y se va para otro lado”.

“Esos camiones cuestan 3,5 millones de dólares y vienen totalmente equipados, con com-

putadoras y todo. Es una especie de formación ambulante, lo vamos a ensayar con la gen-

te de UTU, porque si nos quedamos con la discusion tradicional, tenemos que empezar 

a levantar locales y no terminamos más. Es una manera de darle más al interior también. 

Tenemos que hacer otras cosas. Si queremos un país de primera tenemos que tener una 

población mejor”, concluyó el presidente.
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Recién señalaba que no vamos a renunciar 
al crecimiento del país. Otro gran debate 
que se da en el Frente Amplio (FA) es la re-
distribución de la riqueza. ¿Se está distri-
buyendo equitativamente?
En todo  período de crecimiento en un país ca-

pitalista hay un cierto grado de tendencia ha-

cia la concentración. Ese problema lo vamos a 

atacar en forma inteligente, utilizando ciertas 

herramientas que tenemos hoy, que nos ha-

cen pensar que es mucho más fácil dirigir el 

apoyo del Estado, a niveles muy concretos, y 

no caer en cuestiones que después se termi-

nan perdiendo. 

La experiencia que hicimos bajando el IVA en 

la carne sirvió para que hicieran un buen ne-

gocio los carniceros y la cadena intermediaria, 

el consumidor ni se dio cuenta. Si mañana po-

dés pagar con una tarjeta donde te cobra y allí 

dice que tenés tal ingreso, le puedo hacer un 

descuento del IVA a Juan, Diego y Pedro, por-

que están en una franja de ingresos, eso es lo 

que tenemos que perseguir, no bajar en gene-

ral, porque en realidad va a costar muchísima 

plata y es poco lo que llega a los sectores más 

débiles. 

Lo mismo nos ha pasado con los incremen-

tos. Obviamente que los que tienen ingresos 

más altos van a tener un tanto por ciento cada 

vez más grande, pero yo podría manejar los 

aumentos como un criterio de partida, con lo 

que favorecería a los más débiles. Eso no se 

quiere discutir. Hay que proponerse partidas 

de aumento para sectores, porque si se trata 

de ser más equitativos, se trata de arrimar las 

diferencias, y entre los propios asalariados a 

veces existen diferencias abismales. 

Todo en términos relativos, porque si no hay 

ciertos márgenes de diferencias parecería que 

la gente no lucha por la calificación. Estamos 

estudiando varios mecanismos. Vamos a hacer 

una rebaja del IVA muy  grande para sectores 

muy débiles, no para otros.

Cuando dice que es “muy grande”, ¿a cuán-
to se refi ere?
Hacer desaparecer una franja de impuestos 

en artículos de consumo de primera nece-

sidad, grande. No genérico, porque si no los 

sectores más fuertes son los que reciben más 

beneficios. En términos promedio la gente de 

bajos ingresos gasta en comida alrededor del 

50% de lo que gana, la gente que tiene altos 

ingresos no gasta más del 6% o 7%, aunque 

consuma alimentos más caros. Esto determina 

que el factor comida para un trabajador de ba-

jos ingresos es el gasto principal que tiene. Si 

pertenece a las franjas más bajas tengo que 

concentrar la rebaja del IVA en eso, porque 

si lo rebajo en general, los que compran más 

son los que tienen más ingresos. Necesito 

un instrumento que me garantice eso, y ahí 

está trabajando un equipo en el Ministerio 

de Economía.

Un país de primera

El FA habla del país de primera, ¿cuál es su 
defi nición de país de primera?
Un país que las crisis de carácter mundial no 

puedan hacernos retroceder casilleros. Que 

seamos autogeneradores constantes de de-

sarrollo, un país que ya no se detiene más 

porque la coyuntura mundial viene mal, po-

drá sufrir algo, pero no se detiene. Un país de 

primera soporta las crisis sin retroceder, sigue 

avanzando. Eso requiere mucha capacidad 

interna. 

¿Cómo lo logramos? No podemos olvidar 
nuestro enclave geográfi co y que somos 
parte del tercer mundo.
Somos parte del tercer mundo. Tenemos que 

insistir en mantener un grado de crecimiento, 

en taponear las sangrías principales que tene-

mos y masificar la cultura y el conocimiento 

de nuestra gente. Saber que hay que abrirle 

Estos primeros años fueron de

 tratar de solucionar el problema

 de trabajo, ahora tenemos que 

tratar de solucionar el ingreso y la 

manera más genuina de

 redistribuir, logrando 

mejor calificación
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un gran paño a la inversión. En la época que 

estamos, cada puesto de trabajo, directa o in-

directamente significa más inversión de la so-

ciedad, sobre todo si pretendés trabajo bien 

remunerado, es inevitable. 

Han ingresado nuevas e importantes in-
versiones al país. ¿Cómo van a afectar a la 
economía?
Van a tener una repercusión importante en la 

economía uruguaya al aumentar las exporta-

ciones por lo menos un 50% o más. Me estoy 

refiriendo a la planta de celulosa nueva, que 

es más grande que la anterior y que hay que 

suponer, fácilmente, que son mil millones de 

dólares anuales de exportación, también me 

estoy refiriendo a Aratirí que quiere arrancar 

en 2013 y supone dos mil y pico de millones 

de exportación anual.

Hemos jugado con el mayor perfil bajo en 

todos los sentidos, porque nos parecen clave 

esas inversiones, y hay otras de similares ca-

racterísticas que esperamos que se concre-

ten...

¿Hay nuevos proyectos de inversiones?
Si, hay un montón pero no tienen la repercu-

sión que tienen estos dos en la economía. 

Se tienen que instalar, son sociedades anóni-

mas internacionales que cotizan en bolsa. Para 

Uruguay es importante porque va a entrar en 

otro circuito a partir de esa disponibilidad. 

Después está el arrastre de estas actividades. 

Aratirí significa miles de empreseas chicas que 

están trabajando en el abastecimiento y otras 

cosas, no es un ente aislado. 

¿Qué impacto van a tener esas inversiones 
en el trabajo nacional?
No solo en el trabajo, sino en la calificación de 

los uruguayos, porque son trabajos mejores, di-

ferenciados, mejor pagos. Es una etapa en la que 

tenemos que entrar. Estos primeros años fueron 

de tratar de solucionar el problema de trabajo, 

ahora tenemos que tratar de solucionar el ingreso 

y la manera más genuina de redistribuir, logran-

do mejor calificación. Tenemos que meternos en 

procesos productivos que se paguen más. 

¿Nos podemos dar el lujo de comenzar a 
elegir las inversiones que llegan?
Yo afinaría muchísimo la Ley de Inversiones, 

para decir: esta me conviene y le voy a dar y 

a esta no le doy nada. Hay que elegir ahora la 

que nos traiga mejores salarios. Nosotros so-

mos un país pequeño y si queremos mejorar 

la suerte de nuestra gente tenemos que pe-

lear por una calificación superior del trabajo. 

Con estas nuevas inversiones, la buena 
marcha de la economía y el desempleo en 
baja, ¿se podrá cumplir con la promesa  
electoral de eliminar la indigencia y reducir 
la pobreza a la mitad?
La indigencia va a necesitar un fuerte margen 

de subsidio. Hay que tener medios económi-

Reconvertir las FFAA
El presidente de la República dijo que 

Uruguay necesita realizar una “reducción 

racional” de las Fuerzas Armadas de “7 u 

8 mil efectivos menos en los cuerpos ar-

mados”, además de contar con “una mejor 

calificación en algunos frentes”. 

“Necesitamos un mínimo de custodia del 

espacio aéreo” y un sistema de vigilancia 

marítimo que no sea el “patrullaje en el 

mar”. 

“Tenemos que cumplir con esas cosas, es 

importante, hacen a la soberanía, tene-

mos que garantizar que vamos a defender 

la soberanía de las millas que tenemos en 

el océano, son recursos para los que van a 

venir. Las industrias del mar son una cosa 

que van a venir en el futuro a cara de perro 

y son recursos que van a tener las genera-

ciones que vengan”, sostuvo. 

Mujica destacó además que ya se comen-

zó a reducir el número de las FFAA con el 

pasaje de efectivos al Ministerio del Inte-

rior. 
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cos para eso. La pobreza, es diferente, si mejo-

ramos las condiciones laborales, la ocupación, 

la vamos a tender a absorver. Con la indigen-

cia nos encontramos con una franja que, en 

parte, contempla la vida de la sociedad. No es 

que esté pobre sino que está derrotada.

¿Ya forma parte del desempleo estructural?
Si. Ahí nos encontramos con un repecho y 

hay que meter una punta de guita. Esto es un 

todo, si peleo por las exportaciones tambien 

es para tener recursos para eso, si no me fun-

ciona la economía nos vamos a quedar en pa-

labras con el asunto de la indigencia.

¿Es posible eliminarla en este quinquenio?
Tenemos que hacer un esfuerzo. Es posible. 

Incluso es más posible desde el punto de vista 

matemático que real, porque si le asigno una 

partida de plata en el mes, por encima de lo 

que ganan los pobres, no va a ser tanta pla-

ta, matemáticamente los saco, pero desde el 

punto de vista real no. 

¿Y cómo se los puede sacar desde el punto 
de vista real?
Hay que luchar por un cambio cultural y una 

inclusión. No es sencillo transformar a gente 

que nunca tuvo el hábito de trabajo. Incorpo-

rarlo y estimularlo no es fácil. Acá hay un plus 

al problema económico. Hay que hacer otra 

serie de gastos: atención social, controlar que manden a los chicos a la escuela, organización 

barrial, etc. Se necesita un cierto margen de 

coacción social, gente que te está apretando 

para que no te quedes. 

Unidad Nacional

En sus discursos siempre habla de la unidad 

nacional, que es un concepto muy amplio. 

¿Cuál es la defi nición que le da usted?
Es un tema vital. Un país de 3 millones y pico 

de habitantes no se puede dar el lujo de vivir 

en una eterna disputa y no tener una base de 

acuerdos comunes, si lo hace, si persiste en 

esa actitud, muchas naciones del mundo han 

desaparecido, podemos ser una más. 

La existencia de una nación necesita de un 

margen de unidad, para crearla, proyectarla y 

defenderla. Eso es difícil porque a su vez lleva 

en sus entrañas las contradicciones de clase 

de cualquier sociedad y acá se trata de hacer 

entender a los pobres, a los ricos y a los del 

medio, que a pesar de las disputas inevitables 

que requieren las luchas tenemos que tener 

cosas y valores en común. 

¿Cuáles son las cosas en común que nece-
sitamos para lograr la unidad nacional?
Nuestras disensiones no pueden servir para 

que lo aprovechen desde afuera. No pode-

mos regalar espacio que lo ganen de afuera 

por contradicciones inútiles. Tenemos cosas 

en común. Necesitamos un sistema de en-

señanza y una cultura que sean la capitali-

zación más grande y eso le hace a todas las 

clases sociales, sobre todo a los más podero-

sos. La mejor condición que pueden tener los 

poderosos que están en Uruguay es tener un 

país cada vez más inteligente y más culto. 

Cursos para administradores 
del Estado
El presidente Mujica se mostró “partidario 

de que la Universidad de la República ge-

nerara una docencia para administradores 

del Estado”.

“Los que van ahí tendrían que ser manda-

tados por la gente de los partidos políti-

cos, y no que esa formación la hagan los 

partidos, porque lo van a hacer mal”, se-

ñaló. 

“Los estudiantes que van son delegados 

de los partidos para que hoy o mañana 

puedan incidir en las tareas del gobierno, 

sería una buena capacitación”, sostuvo el 

mandatario. 

“Al FA le hace falta eso, pero no lo debe ha-

cer solo, debería ofrecérselo a los demás 

partidos. Son cosas que tendría que im-

pulsar la fuerza política. Cada vez hay que 

ser menos empíricos, preparar mejorar las 

cosas y el país ganaría en madurez”, con-

cluyó el jefe de Estado.

Somos un país pequeño y si 

queremos mejorar la suerte de 

nuestra gente tenemos que 

pelear por una calificación 

superior del trabajo
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Con esta defi nición, ¿puede decir que en 
el sistema político uruguayo existe unidad 
nacional?
No. Yo sé que no. La insistencia parte porque 

no existe, sino no habría que preocuparse y 

no llamaría la atención. Estamos en la disputa 

por cada bagatela que dan ganas de llorar y 

no discutimos temas que realmente valen la 

pena.

¿Esto se da por la lucha de poder?
Creo que si. Lucha de clases y lucha por el po-

der. 

Somos un país pequeño con respecto a nues-

tros vecinos, pero las posibilidades que tene-

mos son enormes. Hay algunos que se asustan 

porque se extranjeriza la tierra, ¡pero que lás-

tima que no vengan más extranjeros a insta-

larse y a tener hijos en este país, si está vacío! 

Recorrés el interior y está vacío. Una cosa es el 

campo despoblado y otra la baja densidad de 

población que tiene Uruguay. 

Nosotros somos todos descendientes de ex-

tranjeros. El tema es a qué vienen, si cumplen 

con el país, si se instalan y tienen hijos o si son 

inversiones golondrinas, eso sí me revienta. 

Es un problema la baja densidad de población 

que tenemos. El mercado interno es impor-

tante, su crecimiento contribuye a darle segu-

ridad a un país. 

¿Existe unidad nacional con el Frente Am-
plio y la oposición?
Con la fuerza política formalmente no tengo 

ninguna relación, aunque en el Consejo de 

Ministros están todos. Tengo las puertas abier-

tas, hablo con todos pero la Presidencia no va 

a la Mesa Política.  

En lo que refi ere a la elaboración progra-
mática, ¿no debería haber mayor relación 
entre fuerza política y gobierno?
La fuerza política discute en los congresos. Las 

discusiones que he visto últimamente, que 

he notado por viejo militante político, buena 

parte de ella es inútil, pero tiene una finali-

dad: posicionarse mejor para la interna, están 

haciendo proselitismo interno colocando un 

tema importante como puede ser la política 

tributaria, diciendo una cantidad de pelota-

zos, sin medir las consecuencias y sin decirlo 

en donde hay que plantearlo, porque lo que 

interesa es el título de prensa. Se está degra-

dando la política desde ese punto de vista. 

Se puede discutir todo, hasta el agujero del 

mate, pero tiene que haber un orden. Una or-

ganización política tiene una propuesta, bue-

no madúrenla y envíenla. La del PIT CNT fue 

bastante madura, como procedimiento y 

como propuesta, mucho más madura que 

la de los sectores. 

No era ninguna locura, era pensable. Si-

guieron el procedimiento, se juntaron con 

el ministro de Economía, etc. 

Pero acá lo que interesa no es eso, interesa 

el bochinche para ver si pesco algunos votos 

más en la interna. 

Desde la oposición se dice que el FA habla 
de candidaturas y que debería concentrar-
se más en gobernar.
En el gobierno no se habla ni se discute nada 

de eso. Nunca escuché un solo comentario. 

Discutimos otras cosas. La oposición tiene 

razón en pensar así. También pienso que la 

oposición debería ser más diligente y arrimar 

alguna cosa más.

¿Se refi ere a propuestas?
Si, o arrimarse a discutir, traer cosas elabora-

das. La está llevando livianita. 

Hay algunos que se asustan por-

que se extranjeriza la tierra, ¡pero 

que lástima que no vengan más 

extranjeros a instalarse y 

a tener hijos en este país, 

si está vacío!

Declaraciones y 
fórmulas presidenciales
El presidente Mujica solicitó reciente-

mente a los integrantes del gobierno que 

no realizaran reclamos a través de la pren-

sa, sino que los canalizaran por las vías 

correspondientes. “Si un sector tiene que 

decir una cosa, bueno, vaya y hable con 

el ministro de Economía, si no lo atien-

de que me pida una entrevista a mi y lo 

atiendo. 

Se puede y se debe discutir todo lo que 

se deba, pero los adversarios juegan y les 

estás dando cada cachones... al mismo 

tiempo empezás a armar loquero, porque 

decís una cosa y otra y el que no está en lo 

político se pregunta cómo viene la mano”, 

argumentó.

En referencia a las versiones de prensa 

que surgieron sobre futuras fórmulas 

presidenciales, el presidente estimó que 

“en Uruguay, al otro día de las elecciones 

ya estamos pensando en eso. Inevitable-

mente ese tema está planteado en todos 

los partidos y todos van a decir que no, 

pero si”.

“Falta bastante y hay que ver lo que hace 

Dios, la naturaleza o la biología. Cuatro 

años es mucho tiempo, después se verá. 

El hecho que se planteó todo el mundo 

lo sabía y lo tenía presente, es un dato de 

la realidad. No me parece mal que Tabaré 

sea candidato y la mayoría del FA lo va a 

respaldar si está en condiciones. Si resiste 

el tiempo no sé. Igual, ahora no tenemos 

que pensar en eso”, dijo Mujica.
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“Todo lo que ha sido escrito por los hombres 

sobre las mujeres es sospechoso, ya que ellos 

son a la vez juez y parte”, escribió Poulain de 

la Barre

E
ste pensador cartesiano del siglo XVII 

denuncia la injusticia de un sistema que 

excluye a las mujeres de la educación, 

las profesiones y de cualquier otra actividad 

prestigiosa; reclama que la universalización de 

derechos y la igualdad debe ser para todos los 

seres humanos, no solo para la mitad de ellos. 

El trabajo de este autor fue uno de los princi-

pales antecedentes del movimiento feminista.

Continuadora del pensamiento de la Barre, la 

escritora existencialista Simone de Beauvoir 

ya en el siglo XX, plantea: “No se nace mujer, 

se llega a serlo”.

De acuerdo a la cultura hegemónica, la natu-

raleza femenina debe dedicarse a la materni-

dad y el matrimonio, negándosele la posibili-

dad de participar en la vida política.  Desde su 

nacimiento se  estereotipan sus conductas a 

fuerza de tradición y costumbres, se organiza 

un universo de subjetividad mujer que desde 

muy temprana edad la sociedad se encarga-

rá que se introyecte.  Se marca la senda que 

debe transitar y casi sin darse cuenta cada mu-

jer cumplirá con la condición femenina que el 

mandato social le indica.

La modernidad nacida en el siglo XVIII es here-

dera de los principios de la Ilustración eman-

cipatorios y positivistas, se caracteriza por el 

culto a la razón, la soberanía del sujeto con-

ciente de sí, de la naturaleza, de la historia que 

persigue los ideales de progreso, igualdad, 

fraternidad, libertad, etc., pero la modernidad 

también resignificó los espacios sociales de lo 

masculino y lo femenino.

Masculino es la construcción de discursos, de 

lo público, de lo político, de lo ético, los descu-

brimientos, la ciencia, la filosofía y la produc-

ción cultural. 

En suma, masculino es el poder.

Femenino es el espacio privado de la familia, 

el matrimonio, los hijos y el trabajo doméstico.

En suma femenino es el ámbito familiar y su-

bordinado.

La modernidad, que reivindica los ideales de 

igualdad, universalidad y sujeto autónomo, 

excluyó a la mujer que estuvo ausente de toda 

negociación política, social y económica, estu-

vo ausente de los pactos de poder, o sea fuera 

de lo público. Sin embargo, no fueron sola-

mente las mujeres las excluidas del ejercicio 

del poder, también lo fueron todos los  grupos 

en tanto subordinados,  sea por raza, posición 

socio-económica, religión, etc.

Hoy, nosotras, mujeres militantes del MPP que 

trabajamos por  el cambio social, la liberación  

nacional y el socialismo, ¿qué creemos desde 

nuestra condición de mujer pero sobre todo 

de mujer-política-militante ?

Si bien las mujeres en nuestro país se han in-

corporado al trabajo y al estudio formal, es 

bien claro que el mayor porcentaje de cargos 

de responsabilidad política, sindical, docente 

y de gestión siguen estando ocupados mayo-

ritariamente por hombres .

Tomando las palabras de Simone de Beauvoir 

“no debe creerse que basta modificar la condi-

ción económica de las mujeres para transfor-

marlas, si ese factor no entraña asimismo las 

consecuencias morales, sociales, culturales, 

etc., que anuncia y exige, la mujer nueva no 

podrá aparecer”.

Es por esto que entendemos que la cuestión 

de género, como la de clase o la racial no cam-

biará sino es incorporando los valores ideo-

lógicos básicos hoy tan olvidados, aquellos 

valores del hombre nuevo impulsados por el 

Che.

Porque estamos convencidas que de hacer 

nuestros estos valores, paulatinamente irán 

desapareciendo los antivalores que excluyen, 

dividen y enfrentan.  Por todo esto, transcri-

bimos parte del documento que presentara 

la Comisión de Ética y Disciplina a nuestro 8º 

Congreso: “Nos referimos a los valores ideoló-

gicos y por lo tanto a la conducta personal y 

política que debería caracterizar a todos los 

hombres y mujeres que voluntariamente eli-

jan permanecer o integrarse a nuestra organi-

zación.

Quienes intentamos arrimar este aporte a la 

discusión precongresal, no estamos inven-

tando ni elaborando nada que no haya sido 

planteado antes, con mayor elocuencia y cla-

ridad por numerosos y mejores compañeros 

que a su vez y en su momento, hicieron suya 

una forma de vida que históricamente fue pa-

trimonio original del pueblo uruguayo.  Ha-

blamos de códigos heredados de una época 

donde la palabra empeñada valía más que 

cualquier papel firmado; cuando ser un men-

tiroso, trepador, jodedor o garronero era sin 

vueltas, una actitud tajantemente censurada 

moral y socialmente, sin ningún cálculo, dis-

tingo, contemplación o diferencia.

Convencidos que los aspectos éticos no pue-

den separarse de los políticos, nos permitimos 

entonces tomar y reeditar viejos aportes para 

poner en discusión un tema de vital impor-

tancia estratégica para una organización que 

postula la lucha por la Liberación Nacional y el 

Socialismo (… ) La cuestión MORAL Y ETICA es 

el basamento de toda estructura política.  Para 

el MPP en particular y la izquierda en general, 

afirmar esos aspectos exigirá un gran esfuerzo 

y mucho tiempo de intensa tarea, pero si que-

remos que nuestro proyecto político prospe-

re, es imprescindible la coherencia de la con-

ducta con el discurso.  Y esto hay que exigirlo 

y pelearlo sin contemplaciones.”

A modo de conclusión nos atrevemos a enun-

ciar que la mujer nueva no podrá aparecer se-

parada del hombre nuevo.  Nuestra especie, 

más allá del género, podrá superar las des-

igualdades e inequidades, cuando su prác-

tica y su teoría tengan como hilo conductor 

los valores ideológicos básicos de solidaridad, 

honestidad, austeridad, respeto, tenacidad, 

modestia, coherencia, disciplina aunados en 

la adopción de formas de trabajo colectivo. 

La mujer nueva

Sandra Menotti
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E
l día 24 de febrero a las 19 horas se inaugu-
ró la muestra de Las Américas, impulsada 
por la conmemoración de los bicentena-

rios de las independencias de las repúblicas la-
tinoamericanas. La misma se realiza en la calle 
Rincón 629 y estará abierta al público en forma 
totalmente gratuita hasta el 23 de abril.  En esta 
exposición se resalta y se centraliza el papel des-
empeñado por las mujeres de América Latina 
en el último centenario. Incluye la colección de 
fotoperiodismo de la Agencia EFE,  imágenes 
de archivos nacionales, material audiovisual y 
cine, con un espacio denominado “Una mirada 
al cine latinoamericano”. También en la sala Este-
la Medina se presentarán espectáculos de teatro 
y conciertos.  La sala está muy bien decorada y 
acompañada con textos en las paredes que rela-
tan hechos históricos y reflexiones. 
Mientras esté abierta se realizarán distintas di-
námicas que acompañarán la exposición como 
ser actividades pedagógicas, conferencias y ta-
lleres. También habrá una “mediateca” para con-
sulta de materiales seleccionados con acceso a 
películas, libros de todo tipo vinculados al tema.
Esta exposición vale la pena por distintas razo-
nes: para valorar a las  mujeres, para reconocer lo 
que han construido, para aprender de la historia 
y también por las impresionantes fotografías ex-
puestas.
La muestra ha sido organizada por el Centro 
Cultural de España en Montevideo, la Sociedad 
Estatal de Acción Cultural, la Agencia EFE y la Cá-
tedra UNESCO de Políticas Culturales y Coopera-
ción de  la Universidad de Girona.
 

Un largo camino 
Gracias a las mujeres que luchan por su espacio 
y por la equidad e igualdad, se desarrolló a lo 
largo de los años un trabajo tendiente a atacar 
las discriminaciones detectadas: las dificultades 
para capacitarse en igualdad de condiciones; la 
falta de servicios para la atención de los bebés y 
niños más pequeños; las dificultades para incor-
porarse a los trabajos tradicionalmente mascu-
linos; las distintas formas de expulsión del mer-
cado laboral por razón de acoso o por razones 
de maternidad; las diferencias de pago a iguales 
tareas con los varones; la eterna postergación 
en la competencia con hombres por un cargo 
de mayor jerarquía; la recarga de la doble y tri-
ple jornada por el trabajo no remunerado en el 

ámbito familiar y, finalmente, la lucha contra las 
formas de violencia doméstica y de género.
Muchas mujeres salieron al cruce ante las des-
igualdades y la falta de derechos, y se hicieron 
sentir, como las Madres de Plaza de Mayo que 
supieron resistir y seguir luchando, como las 
mujeres dentro de nuestra organización política 
y tantas otras más.  Mujeres al frente de grandes 
países como Argentina, Brasil y Chile.  Senado-
ras, diputadas, ministras, intendentas.  Mujeres 
en varias cabezas de sindicatos y al frente de 
muchas empresas; mujeres desempeñando tra-
bajos que antes no ocupaban por discrimina-
ción, aunque sigue habiendo muchos lugares 
con diferencias salariales.
Y en lo cotidiano miles y miles de jefas de fami-
lia paran la olla en sus casas.
Muchas dejaron sus vidas y sus horas en la lucha 
por ellas y por los demás.  Sembraron mucho 
para que hoy en día las nuevas generaciones 
puedan recoger algunos frutos. Por todas las 
mujeres luchadoras anónimas y por todas las 
que intentaron no ser atropelladas y constru-
yeron junto a toda la sociedad, reflexionemos 
en este bicentenario de las independencias lati-
noamericanas sobre el rol fundamental que tu-
vieron y tienen en la construcción de una Amé-
rica Latina más justa. 

La mujer forjadora de una 
América Latina justa

Gabriel Martínez

Cronología en el Bicentenario
 

1828 -  Independencia nacional. Se crea el Estado 

Oriental del Uruguay.

1830 -  Jura de la Constitución de la República.

1877 -  Ley de Educación impulsada por J.P. Varela 

que incluye en igualdad de condiciones a las mu-

jeres.

1907 -  Ley de divorcio absoluto

1908 -  Paulina Luisi, primera mujer médica en el 

Uruguay.

1912 -  Se crea la Universidad de Mujeres

1913 -  Huelga textil en Juan Lacaze liderada por 

mujeres.

1919 -  Entra en vigencia la Constitución de 1918 

que consagra la separación de la Iglesia y el Es-

tado.

1926 -  Las mujeres pueden empezar a ejercer 

como Escribanas y ser testigos de juicios.

1927 -  Plebiscito de Cerro Chato, la mujer ejerce 

por primera vez el derecho al voto municipal 1932 

-  Ley de sufragio femenino. Se pone en práctica 

en 1938.

1933 -  Golpe de Estado de Gabriel Terra. Las mu-

jeres acceden al ejercicio de todas las profesiones.

1942 -  Las mujeres se incorporan al Parlamento.

1946 -  Ley de Derechos Civiles de la Mujer.

1966 -  Pacto de los Estados Miembros de las Na-

ciones Unidas para los Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

1968 -  Alba Roballo, primera mujer en ocupar un 

cargo en el Poder Ejecutivo.

1973 -  Instauración de la dictadura cívico-militar.

1983 -  Se crea el Grupo de Estudios de la Condi-

ción de la Mujer en el Uruguay (GRECMU).

1984 -  Acto masivo de mujeres desafiando a la 

dictadura.

1985 -  Se instala el Parlamento democrático. Ade-

la Reta, la única Ministra mujer, crea en el Ministe-

rio de Educación y Cultura la Secretaría de la Mu-

jer. Se crea la Concertación de Mujeres integrada 

por todos los partidos políticos y las organizacio-

nes sociales que define una agenda para las polí-

ticas públicas con perspectiva de género.

1987 -  Encuentro Nacional de Trabajadoras

1988 -  Creación de la Comisaría de la Mujer.

1989 -  Ley de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo.

1995 -  Se aprueba el delito de Violencia Domés-

tica en un artículo de la Ley de Seguridad Ciuda-

dana.

2000 -  Constitución de una bancada de legisla-

doras que fomenta la defensa de los derechos de 

las mujeres.Picasso / Mujer joven de largos cabellos.1945. litografía.
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El  concepto de crecimiento como aumento de 

la actividad humana en un territorio ha sido, a 

lo largo de la costa de Rocha, con una carencia 

total de planificación. Y al mismo tiempo con 

ausencia –o incidencia negativa- del propio 

Estado.

Durante décadas se permitió la ocupación 

de espacios públicos en zonas privilegiadas 

por la naturaleza favoreciendo a algunos que 

gozaban de haber “colonizado” una pequeña 

superficie al lado del mar. No lo hicieron pen-

sando en perjudicar a nadie y, seguramente, 

los primeros pensamientos que manejaron 

es que poco daño causaban si se armaban un 

ranchito en un lugar que “no es de nadie”. 

Ese concepto permitió el crecimiento de la 

costa con un aumento de construcciones y 

los efectos posteriores que esto genera: incre-

mento de la actividad comercial en el lugar, 

demanda de servicios públicos varios, etc. En 

la actualidad los hechos que están sucedien-

do en esta zona del país, deben enmarcarse en 

lo que está pasando en un conjunto: la acti-

vidad turística, en el contexto general de las 

actividades económicas, está manteniendo 

un crecimiento importante y plantea nuevos 

desafíos.

En Rocha, los recursos económicos generados 

por el turismo muestran un crecimiento sos-

tenido, y existe un aumento de la inversión y 

presencia turística en el departamento.

Esta situación, más que mostrarnos un presen-

te nos dibuja un futuro acerca de lo que puede 

o debe ser el desarrollo turístico inmerso en 

otros desarrollos, como por ejemplo el desa-

rrollo portuario.

Me niego a aceptar que un puerto de aguas 

profundas sea incompatible con un desarro-

llo turístico sustentable. También me niego a 

aceptar que el desarrollo turístico en Rocha 

pase por el concepto de “no tocar nada”.

Muchas veces, quienes aconsejan no estable-

cer modificaciones de ninguna naturaleza son 

quienes tienen responsabilidades en muchas 

de las cosas que hay que corregir para acer-

carnos a un desarrollo turístico donde primen 

intereses departamentales y nacionales por 

encima de “mi casita de veraneo”. Aquellos 

que resolvieron el tema de una construcción 

en la costa, y muchas veces generaron con su 

actividad una agresión ambiental muy gran-

de, sostienen posturas conservacionistas que, 

en esencia, son de defensa de sus intereses 

particulares.

Rocha, por la extensión que tiene, puede de-

sarrollar una propuesta compatible con otras 

propuestas turísticas vecinas, por ejemplo 

Maldonado. Pero podemos y debemos desa-

rrollar una oferta que atraiga las más diversas 

demandas turísticas.

El gobierno departamental que asumió en 

2005 fue determinante en las decisiones polí-

ticas para que este desarrollo turístico sea sos-

tenible, con la firme convicción de incidir en el 

desarrollo ordenado del territorio. 

Ahí está la clave para discutir este asunto, tam-

bién en términos ideológicos. No se es más de 

izquierda porque se actúe en función del que 

grite más fuerte y haga planteos que apuntan 

a validar como valederos los “hechos consu-

mados” de la actividad humana de los últimos 

30 años de la costa de Rocha. El concepto de 

orden de nuestro territorio determina objeti-

vos y metas a cumplir pensando en el interés 

colectivo.

Demandando que quien quiera gozar de los 

beneficios del paraíso, que sin dudas es la cos-

ta de Rocha, o quien quiera desarrollar una 

actividad económica o alquilar, debe tributar 

como corresponde y acorde a los volúmenes 

de dinero que se manejan, para así poder ha-

cer partícipes de ese beneficio a los vecinos 

de localidades alejadas de la costa y al mismo 

costero a donde todavía el Estado no pudo dar 

total cumplimiento a sus necesidades básicas.

Cualquier desarrollo que se desee llevar ade-

lante trae aparejado el desafío de mantener el 

ordenamiento del territorio, y es un gran desa-

fío, pero no podemos tomar posiciones fáciles 

que pasan porque la mejor manera de preser-

var es no hacer nada.

Hoy tenemos un departamento que se viene 

fortaleciendo, que va de la mano de lo que es 

el crecimiento del país. Es imposible pensar en 

un desarrollo y crecimiento sin integración de 

todas las actividades humanas y coincidiendo 

en discutir sobre la base del bien común. 

El desafío de lo que se viene 
y los hechos consumados

 Aníbal Pereyra
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El apoyo político para la gestión de los com-

pañeros en la Intendencia de Artigas se con-

virtió, luego de obtenido el primer gobierno 

de izquierda en la historia del departamento, 

en una de las prioridades de la fuerza política 

a nivel nacional. Nuestra organización no está 

ajena a ello, y lejos de tratarse de un apoyo ex-

clusivo a una compañera o a un gobierno solo 

porque este es del Frente Amplio, se trata de 

agarrar esta oportunidad con las dos manos en 

pos de un mejor desarrollo del departamento. 

Se trata de poner toda la carne sobre el asador 

para construir un Artigas con su gente, con 

oportunidades reales para la sociedad. 

El Presidente de la República visitó ya dos veces 

Artigas. En la primera instancia en ocasión del 

Consejo de Ministros. Desde allí la intendenta 

Patricia Ayala esperaba la oportunidad para 

plantear inquietudes que pudieran, de algu-

na manera, ser abarcadas desde las políticas 

nacionales en conjunción con el gobierno de-

partamental, y por supuesto con el apoyo de la 

sociedad civil. 

Como muchos otros lugares, Artigas padece 

grandes problemas sociohabitacionales, en 

este sentido, en su segundo arribo al depar-

tamento, Mujica anunció la llegada del Plan 

Juntos para el mes de marzo del 2011. Cum-

pliendo con lo anunciado el equipo de trabajo 

de Presidencia de la República y la Intendencia 

Departamental de Artigas llevaron a cabo las 

correspondientes coordinaciones que hacen 

que hoy, en tiempo y forma, podamos decir: el 

Plan Juntos arrancó en Artigas.

Este jueves 10 de marzo se llevó a cabo el lanza-

miento oficial. La propia intendenta Ayala venía 

reuniéndose semanalmente, desde fines del 

2010, con vecinos del barrio Cala con el propó-

sito de ir afinando criterios para la nueva etapa 

que emprenderían juntos. Se trata de 28 fami-

lias que viven en condiciones de precariedad 

sociohabitacional, ubicados todos en diferen-

tes puntos del mismo barrio y que se realoja-

rán, una vez que ellos, con la ayuda de vecinos 

voluntarios, construyan sus propias viviendas 

en uno de los predios que AFE tiene en la ciu-

dad de Artigas contiguo a lo que fue la estación 

de ferrocarriles, y que fue cedido para el arribo 

del Plan. 

Conversando con los vecinos uno se percataba 

de un gran entusiasmo genérico. "Por lo menos 

empezamos, vamos a ver qué pasa después", 

decían algunos. Es que muchas veces los ciu-

dadanos fueron seducidos con promesas de 

ejecuciones de políticas que presuntamente 

cambiarían radicalmente la situación en la que 

viven, pero los antiguos seductores no cum-

plieron con el largo trecho dispuesto entre el 

discurso y el hecho, y esas políticas nunca lle-

garon, hasta hoy. 

El Plan Juntos de Presidencia de la República, 

al igual que el gobierno departamental, han 

ganado en este aspecto mucha credibilidad, y 

este es mérito tanto de las propias instituciones 

como de la gente, ya que más allá de todo, el 

rol fundamental subyace del trabajo de los pro-

pios vecinos, de su compromiso, quienes en las 

diferentes experiencias que el Plan ya tiene en 

territorio nacional, han ido haciendo un traba-

jo silencioso y meticuloso, demostrando lo mu-

cho que se puede lograr sumando fuerzas. Ese 

esfuerzo nos permite hoy asegurar este arran-

que y compartirlo con el resto de la ciudadanía 

uruguaya.

Más allá del lanzamiento oficial, del que parti-

ciparon la intendenta Ayala, la ministra de De-

sarrollo Social, Ana Vignoli, a la integrante de la 

comisión directiva del Plan Juntos Delia Soria, 

además de autoridades de AFE y prensa en ge-

neral, los protagonistas de la instancia fueron 

los propios vecinos que ese mismo día comen-

zaron con su trabajo. 

Se propuso en esa jornada limpiar la construc-

ción edilicia de lo que fuera la ex estación AFE 

para convertirla en el futuro salón comunal, es-

pacio que además de permitirles un lugar para 

reuniones guardará las herramientas que se 

utilizarán en la construcción de las viviendas. 

Allí estaban entonces las 28 familias, la mayoría 

de ellas nuclea a madres solteras con más de 

un hijo, también jóvenes y adultos. 

De la jornada participaron también voluntarios 

de brigadas en apoyo al Plan Juntos que traba-

jan en Montevideo. 

Así como la coordinación interinstitucional y el 

protagonismo de los propios vecinos es esen-

cial para la puesta en práctica de los objetivos, 

el componente "solidaridad en clave de volun-

tariado" es de gran importancia. En este senti-

do Artigas se prepara en la convocatoria de la 

ciudadanía toda en pos de este desafío. En ese 

sentido, Ayala señaló "todos aquellos que es-

tén dispuestos a dar una mano en la solución 

habitacional para los vecinos pueden arrimar-

se, apoyar con alguna hora en mano de obra 

para la construcción, o lo que cada uno dispon-

ga desde la creatividad".

La intendenta, en el marco de la coordinación 

interinstitucional pero también con el propó-

sito de generar una red de trabajo voluntario, 

ha venido trabajando además con el Ejército 

Nacional para gestionar el apoyo que este pue-

da brindar en Artigas. El jefe del Regimiento 10 

mostró disposición a ayudar aportando mano 

de obra y colaboración en la custodia de los 

materiales para la construcción de las vivien-

das. Así es que entre todos se pretende el éxito 

del Plan que hoy sigue por Artigas pero que 

promete desarrollarse en el resto del país en 

busca de ir paliando una de las grandes proble-

máticas del Uruguay: la precariedad sociohabi-

tacional.

El trabajo por parte de las instituciones públi-

cas del Estado, el apoyo desde el gobierno na-

cional y departamental, ya es un hecho en este 

sentido. Ahora nos toca a nosotros sumarnos 

también a la ejecución de este plan, acompa-

ñando el camino que los vecinos comienzan a 

emprender en pos de contribuir cada uno con 

su granito de arena al desarrollo departamen-

tal, al desarrollo del país entero.

Juntos en Artigas

Eleonor Gutiérrez
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¿Cuál es la tarea de las FFAA?
El compañero Jorge Saravia se suma al muy 

propagandeado planteo que insiste en bo-

rrar la frontera entre seguridad interna y 

seguridad nacional. Recientemente ha plan-

teado en la prensa que “El viejo concepto 

doctrinario que separa la seguridad interna 

para la Policía y la seguridad nacional o te-

rritorial para las Fuerzas Armadas está pe-

rimido en el mundo entero. Creo que es el 

principal error que se cometió en el pasado 

gobierno en materia de seguridad y que se 

empieza a cometer de vuelta acá”.  1

Esta separación no está perimida, muy por 

el contrario se viene consolidando en nues-

tra región desde el restablecimiento de la 

democracia, fortaleciendo la concepción 

que la seguridad pública es la misión de la 

Policía y la defensa nacional la misión de las 

Fuerzas Armadas. Esto se ha verificado junto 

a la paulatina asunción del mando político 

civil, que surge cuando la ciudadanía elige 

al  gobierno, de la conducción de las políti-

cas públicas de seguridad y defensa. Claro 

que este avance  no ha estado exento de di-

ficultades.

En nuestro país con la reciente sanción de 

la Ley Marco de Defensa Nacional se dio un 

nuevo paso en tal dirección al establecer 

una clara misión para nuestras FFAA: ase-

gurar “la integridad territorial del país y el 

libre ejercicio de los derechos de jurisdic-

ción y de soberanía en los espacios terres-

tre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. 

Asimismo, determinará la adecuada y eficaz 

preparación para enfrentar una agresión 

militar externa” 2. Las autoridades de Minis-

terio de Defensa se proponen a corto plazo 

redactar los proyectos de ley modificatorios 

de las Leyes Orgánicas de las Fuerzas Arma-

das, lo que una vez aprobados establecerán 

el como las FFAA habrán de cumplir con la 

misión principal que les fue establecida.  

Mientras se  avanza en esa toma de defi-

niciones desde el exterior se nos dan con-

sejos, el ex presidente de Costa Rica Oscar 

Arias nos propone la “abolición del ejército 

uruguayo”, otros nos sugieren involucrar a 

las FFAA en tareas de seguridad interior, en 

particular en la “guerra a las drogas”.

La discusión acerca de la conveniencia o no 

de abandonar la distinción entre seguridad 

y Defensa es de suma importancia, no solo 

porque se mantienen vivas las heridas que 

la aplicación de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional, sino por los actuales resultados de 

la “guerra a las drogas” que los EEUU vienen 

impulsando en nuestro continente EXCEPTO 

dentro de su propio territorio.

EEUU define en su estrategia 2020 para el 

Comando Sur 3  enfocarse en la lucha contra 

el “tráfico ilícito” y  se propone como tarea la 

de extender su alcance a las “zonas negada y 

entornos inciertos” operando “con y a través 

de fuerzas de seguridad locales”. Asume su 

liderazgo en esta tarea y busca socios en el 

continente para desarrollar su política. Con-

sidera que en los últimos 10 años el crimen 

organizado ha incrementado su poder de 

control en la región por lo que fomenta el 

incremento del poder de fuego y las capaci-

dades  de las fuerzas Policiales así como in-

volucrar directamente a las FFAA en el com-

bate a estas “nuevas amenazas” .4 Para los 

EEUU esta pasa a ser la tarea de las FFAA de 

nuestro continente ya que se descarta tanto 

el conflicto con una nación extra- hemisféri-

ca como el conflicto entre Estados. 

La Guerra a las Drogas
Aparecen entonces los distintos intereses 

detrás la “guerra a las drogas”, ya que desde 

los EEUU se estimula usar a las FFAA en este 

combate dentro de nuestros países y no en 

las calles de sus ciudades. Nos proponen 

utilizar a nuestra FFAA en esta Guerra a las 

Drogas mientras en su territorio tiene ex-

presamente prohibido por ley el uso de las 

mismas en tareas policiales o de seguridad 

interior.

Decía recientemente la periodista de ciudad 

Juárez, Judith Torrea: 

“Cuando iba a fiestas en Nueva York y veía 

cómo se consumía la cocaína que causa-

ba los muertos en Ciudad Juárez, yo decía, 

en Estados Unidos se consume en paz esta 

droga que es la misma que en Ciudad Juá-

rez causa tantos muertos, la ciudad que yo 

amo…. La cocaína que se consume es la mis-

ma cocaína que viene desde Colombia y que 

cuando cruza la frontera de Ciudad Juárez a 

El Paso, Texas, se convierte en un fantasma 

viajero y pacífico. Porque en Estados Uni-

dos esta droga no produce muertos. Podrá 

producir por su consumo, pero no produce 

los asesinatos y la desestabilización de los 

gobiernos como produce en los países de 

América Latina como Colombia y ahora mis-

mo México, en concreto Ciudad Juárez.” 5

El haber involucrado a las FFAA en este com-

bate trajo aparejado un espiral de violencia 

en donde miles de civiles han muerto como 

“daños colaterales”, no habiéndose logrado 

la pretendida disminución del tráfico de dro-

ga ya que a lo sumo se consigue desplazar a 

las organizaciones de narcotraficantes hacia 

un país vecino. Vale decir que los mercados 

de los países centrales las siguen consu-

miendo a buen ritmo, asegurando cuantio-

sas ganancias para las redes del narcotráfico 

lo que supone recaudar cuantiosos volúme-

nes de dólares que son blanqueados e in-

yectados a la economía formal a través del 

sistema financiero, del sector inmobiliario, 

etc. También son cuantiosas las ganancias 

¿Seguridad Interna es igual 
a Seguridad Nacional?

Comisión de Defensa del MPP
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de los que elaboran los precursores quími-

cos que se utilizan para elaborar las drogas 

y por supuesto aun mayor la de quienes fa-

brican las armas que se fabrican en el norte 

y viajan hacia nuestra región para aumentar 

el poder de fuego en esta guerra. 6

En la experiencia de esta guerra a las drogas 

a incrementado la violencia, la corrupción y a 

desestabilizado varios países, entonces ante 

el fracaso aparece la propuesta de endure-

cer el conflicto utilizando a la propia pobla-

ción para enfrentar a las organizaciones de 

narcotraficantes. Así se vuelve a escuchar la 

vieja doctrina de la contrainsurgencia, don-

de se sustituye al viejo enemigo “del comu-

nismo” por el “narco-terrorismo” y aparecen 

las bandas de paramilitares, que actuando al 

margen de la ley pero con la connivencia de 

los poderosos, inician la cruzada de gatillo 

fácil contra la delincuencia.

La idea de mezclar seguridad interna con la 

seguridad nacional viene acompañada tam-

bién del justificar abandonar sin mucha dis-

cusión otro “viejo” paradigma: el concepto 

de soberanía. Se nos propone aceptar que si 

fracasamos en brindarle seguridad a nues-

tra población, otro país o países tienen el 

derecho de venir a poner orden en nuestro 

territorio, este es el concepto de “soberanía 

del siglo XXI”. Es así que vemos operar en 

países de nuestra América no solo a fuerzas 

militares extranjeras sino también a firmas 

privadas que brindan servicios militares, se 

ha tercerizado buena parte de esta guerra 

(¿mercenarios?). Ni que hablar si miramos 

hacia oriente y vemos las guerras que EEUU 

viene desarrollando en Irak y Afganistán 

donde los resultados obtenidos parecen ser 

los contratos para sus empresas más que lo-

grar estabilidad político social y disminuir la 

producción de opio.

Debemos tener la responsabilidad de pen-

sar sobre las consecuencias a mediano y lar-

go plazo al proponer involucrar a las FFAA 

en asuntos de seguridad interior. Ingresar 

con las FFAA a una “zona roja” puede marcar 

buen rating en algún medio de prensa pero 

será desatinado si la población local  no ve la 

medida como parte de un plan integral ten-

diente a garantizar el ejercicio de la libertad 

en un barrio. Exponer a hombres formados 

para la guerra en un territorio para el cual no 

están preparados puede tener el efecto con-

trario al deseado: puede traer más violencia, 

cuando esta se incrementa se pierden las li-

bertades y los derechos.

Es correcto utilizar a las FFAA en tareas de 

apoyo cuando el mando político así lo dis-

pone, es la reserva que tiene el Estado para 

enfrentar situaciones críticas (emergencias 

climáticas, sanitarias, etc.). Es positivo y ra-

cional aprovechar la infraestructura que po-

seen para la práctica de deporte, educación, 

pero todas estas actividades de apoyo no 

pueden minar las posibilidades de cumplir 

su misión principal de ser el componente 

militar de la defensa nacional. 
Agradecemos enviar sus comentarios a:  

defensa@mppuruguay.org.uy

1-Reportaje en El Espectador el 2 de marzo del 

2011

2-Ley Nº 18.650 LEY MARCO DE DEFENSA NA-

CIONAL

3-Estrategia del Comando Sur. Julio de 

2010 http://www.southcom.mil/AppsSC/fi-

les/634188450787308115.pdf

4-“amenazas irregulares, o nuevas amenazas” 

bajo esta denominación engloban a: narco-

terrorismo, insurgencia, crimen organizado, 

células terroristas, “maras”, incluso grupos in-

digenistas etc, que tienen en común ser orga-

nizaciones que utilizan la lucha irregular para 

enfrentar al Estado desestabilizando el país o 

los países. Estas organizaciones son, de hecho, 

elementos criminales o que utilizan el crimen 

para apoyar su causa o que utilizan su causa 

para legitimar su crimen.

5-Judith Torrea: la voz de las víctimas del nar-

cotráfico en México. Reportaje en  radio el Es-

pectador el 18.01.2011. Ver también juarezen-

lasombra.blogspot.com

6-Para un balance sobre el fracaso de la Guerra 

a las Drogas en América Latina  ver el informe 

de los ex pdtes Fernando Henrique Cardoso, 

Ernesto Zedillo etc.

 http://www.drogasedemocracia.org/Espanol/

www.MPP.org.uy

www.facebook.com/MPP609
www.twitter.com/MPP609

Participando digital
Audiciones

Fotos / Videos

info@mppuruguay.org.uy
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S
i bien es imposible poder narrar los cuarenta años de 
historia de la coalición de izquierda en solo dos pági-
nas, existieron algunas imágenes que marcaron la vida 

del Frente Amplio. 
Cuarenta años de historia en donde se destaca la uni-
dad de la fuerza política, la fortaleza de quienes resis-
tieron los embates de la dictadura cívico militar y las 
propuestas programáticas que ponen rumbo hacia el 
país de primera.

El 5 de febrero de 1971 se llevó a cabo, en la antesala del 

Senado del Palacio Legislativo,  la sesión inaugural de la 

Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, presidida por Zelmar 

Michelini

El primer gran acto de masas del Frente Amplio se cele-

bró el 26 de marzo de 1971 en la explanada municipal. 

El general Liber Seregni fue el orador central y el candi-

dato a presidente de los comicios que se avecinaban.

Un río de libertad. Con la consigna de “Un Uruguay sin exclusiones”, 

el 27 de noviembre de 1983 en el Obelisco  se congregaron 400 mil 

personas que reclamaban el fin de la dictadura cívico militar.

El mitin de los dos bulevares. A la salida de la cárcel, el 

19 de abril de 1984, Seregni emitió un discurso desde el 

balcón de su casa, ante unas 15 mil personas.

40Los
en imágenes
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Tabaré Vázquez fue el primer intendente municipal por 

el Frente Amplio, en el período 1990 - 1995. Además, en 

octubre de 2004 ganó las elecciones nacionales suce-

diendo a Jorge Batlle.

El 1 de marzo de 2010 Mujica, acompañado por la senadora Lucía Topolansky, asumió la Pre-

sidencia de la República.

Agradecimientos: 

Fotografías apor-

tadas por Miguel 

Aguirre Bayley, 

Jorge B. Castelli, 

Alfredo García, 

Servicio de Prensa 

de la Presidencia 

de la República y 

Archivo del MPP.

En noviembre de 2009 José Mujica fue electo presidente de la República, 

con la particularidad de haber obtenido el mayor respaldo popular a tra-

vés de las urnas en la historia del Uruguay.
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A 
40 años de la fundación del Frente Am-

plio (FA), el entonces secretario general 

del Partido Socialista, José Díaz, recor-

dó la historia de la fuerza política y planteó las 

nuevas utopías que debería seguir la coalición 

de izquierda. El ex ministro llamó a “refundar 

el FA” y a crear un colectivo que reúna a to-

dos los socialistas, más allá de los actuales 

sectores.

El ex ministro del Interior de la pasada admi-

nistración, asumió la secretaría general del 

Partido Socialista (PS) en el año 1965, a los 33 

años, sucediendo a Emilio Frugoni, Vivian Trías 

y José Pedro Cardoso, respectivamente.

Ese primer año sufrimos “crisis internas”, pri-

mero la del sector que fundó el MLN, luego un 

grupo juvenil que “tomó posiciones fracciona-

rias de corte maoísta” y finalmente, en 1967 el 

gobierno declaró ilegal al PS. 

Díaz venía del movimiento estudiantil y ya era 

abogado de algunos sindicatos de trabajado-

res, “tenía más experiencia de luchador social 

que de militante partidario”, recuerda.

Los orígenes del FA fueron en 1962, cuando 

se realizaron dos frentes unitarios: la Unión 

Popular y el Frente de Izquierda. Luego, en 

1966, se creó una mesa de unidad popular y 

recién en 1971 se fundó la fuerza política de 

izquierda.

El contexto histórico estaba denominado por 

“las luchas populares, que ya venían desde la 

década del ‘50”. Ya en los ‘70 “el enfrentamien-

to con el pachecato se hizo generalizado”.

“En el Parlamento también muchos blancos 

y colorados se opusieron a las medidas au-

toritarias de Pacheco, que gobernó práctica-

mente con medidas de seguridad, lo que es 

un estado de excepción lo transformó en una 

normalidad antidemocrática, con las fuerzas 

conjuntas persiguiendo al MLN y a las fuerzas 

populares. En ese ambiente, parlamentarios 

de todos los sectores fueron conversando so-

bre la posibilidad de crear un frente amplio”, 

rememoró Díaz. 

Las negociaciones tuvieron una “doble ver-

tiente”: la política, que tomó al Parlamento 

como ámbito y un proceso en la base, que era 

el pueblo que luchaba contra el pachecato. 

Eran dos procesos convergentes, uno en el 

político partidario y otro en el político social, 

al punto que hubo comités de base del FA an-

tes del 5 de febrero de 1971. 

En ese mismo año el FA postuló un progra-

ma “democrático avanzado, antioligárquico y 

antiimperialista, la unión del pueblo contra la 

oligarquía. Queríamos un Uruguay superador 

de la crisis del modelo vigente para entrar a 

un modelo democrático avanzado. Nuestra 

utopía era la construcción de un nuevo Uru-

guay y una nueva democracia”, destacó Díaz.

La constitución de la coalición de izquierda se 

dio porque pensábamos que “era la manera 

de romper el coágulo histórico del biparti-

dismo, que uniendo esos sectores éramos 

capaces de competir por el gobierno depar-

tamental de Montevideo y también por el 

gobierno nacional”. 

Las elecciones de 1971 postularon al general 

Liber Seregni como candidato a presidente 

por el FA y a Hugo Villar como intendente en 

la capital. “Fuimos segundos en Montevideo 

y a nivel nacional logramos tener casi el 20% 

del electorado, el camino estaba trazado”, 

subrayó.

El 27 de junio de 1973 se dio el golpe de Es-

tado, que “le pegó muy duro al FA. Generó las 

primeras divisiones, el PDC creyó finalizado el 

proyecto y se apartó, se disolvieron partidos 

políticos, etc.”

“Arrancamos la travesía del desierto dictatorial 

menguados, el FA ya no era lo mismo, un sec-

tor importante de los dirigentes se tuvo que 

exiliar y otros estaban en la cárcel. Finalmente, 

los que no estaban ni en la cárcel ni el exilio 

hicieron un trabajo muy meritorio de sostener 

las banderas en un estado de debilidad y de 

incapacidad de acción concreta, aunque se 

siguieron haciendo actividades contra la dic-

tadura, que hace que esta finalmente caiga”, 

dijo Díaz. 

Con el advenimiento de la democracia “surge 

una nueva primavera”, con comités de base 

que aparecían día a día e innumerables actos. 

De todas maneras, en 1989 se sufrió la segun-

da división, cuando la lista 99 y el PDC volvie-

ron a irse de la coalición. 

Estos hechos no fueron impedimento para 

obtener el primer triunfo electoral, cuando 

se obtiene la Intendencia de Montevideo. “Se 

hizo un buen gobierno, que catapultó a Váz-

quez como gran líder nacional de la izquierda” 

y futuro candidato a la Presidencia de la Re-

pública.

En octubre de 2004 el FA obtiene finalmente 

la Presidencia de la República con Vázquez y 

en noviembre de 2009 será Mujica quien lo 

suceda.

“Tanto la primera presidencia como la que está 

en curso demuestran que en Uruguay no hay 

mejor proyecto político que el del FA. Lo que 

no quiere decir que no haya franjas de discon-

formidad en determinados aspectos, como la 

distribución de la riqueza”, asegura Díaz. 

Una sociedad socialista
Díaz no realiza militancia partidaria desde los 

años 90, aunque continúa participando en las 

actividades del comité de base de su barrio. 

Tenemos que refundar 
el Frente Amplio

ML

Tanto la primera presidencia como 

la que está en curso demuestran 

que en Uruguay no hay mejor 

proyecto político que el del FA
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No duda en afirmar que “el horizonte” por el 

cual lucha, es el de construir una “sociedad 

socialista”.

“Los socialistas estamos metidos en todos 

los grupos, estamos dispersos, muchas veces 

peleando por cargos y no por ideas. Nuestra 

debilidad es que la perspectiva socialista no 

tiene un instrumento bien avenido de gente 

que piense en el socialismo y que esté traba-

jando conjuntamente “, explicó. 

“Hay socialistas en el MPP, el PS, el Partido 

Comunista, la Vertiente Artiguista, el PVP, etc. 

Estamos dispersos, ¿qué fuerza podemos te-

ner? El MPP tiene sectores socialistas y otros 

que están muy lejos de eso. Veo con preocu-

pación que no se hace un esfuerzo por cons-

truir dentro del FA un partido político que 

reúna a todos los socialistas del FA. Un parti-

do de los socialistas uruguayos, no el PS, sino 

todos los socialistas que vienen de distintas 

fuentes”, propuso Díaz. 

“Esto no es soplar y hacer botellas. No me re-

fiero a los viejos partidos marxistas leninistas, 

sino a un colectivo a la uruguaya, tenemos 

que ser creadores, originales en la perspec-

tiva socialistas, meter cabeza, corazón y acti-

tud”, añadió. 

Refundar el FA
Díaz explicó que la próxima conducción del 

FA partirá “desde un plafón muy bajo de or-

ganización, entusiasmo y enamoramiento”, 

mientras que deberá “saber conjugar las dis-

tintas vertientes de la acción frenteamplista: 

la presencial y la virtual, además de dar un sal-

to cualitativo desde el punto de vista progra-

mático. Hay muchas cosas que no podemos 

decirlas más porque ya las hicimos, ¿hacia 

dónde vamos ahora?, hay que mirar el hori-

zonte y en cada quinquenio tener planes que 

vayan desarrollando las distintas fases, hasta 

arribar a una democracia socialista, profun-

dizar la democracia y darle sentido de igual-

dad, solidaridad y libertad. Esos serían los tres 

grandes principios”.

Se debe “encarar la verdadera refundación, 

pensar en el FA partido político de nuevo 

tipo, con corrientes político-ideológicas. Así 

como postulo la necesidad que las corrientes 

de pensamiento socialistas sean una sola, las 

otras corrientes tienen la necesidad de con-

juntarse, los sectores más conservadores, los 

de políticas de centro, los democratacristia-

nos, los nacionalistas; armar los espacios en 

función de las ideas y no de los cargos. Los su-

blemas, por ejemplo, no tienen nada que ver 

con las ideas, es para ver quien coloca el caba-

llo y sale diputado o senador. Esa es la muerte 

anunciada de la fuerza política”.

El ex ministro asumió la secretaría general del 

PS con 33 años de edad, y por tal motivo se 

pregunta “¿por qué no podemos lograr ahora 

que un compañero joven ocupe la presiden-

cia del FA? ¿Por qué no se pone una figura de 

secretario general para la representación co-

tidiana y evitamos la concentración de poder 

que es inconveniente?” 

“Tener un presidente que esté para la repre-

sentación, los ámbitos de relacionamiento in-

ternacional y demás, pero se puede tener un 

secretario general para la dirección cotidiana. 

No puede haber una mesa con delegados que 

cambian de una sesión a otra. Que el FA elija 

por voto directo un comité ejecutivo nacional, 

que a su vez elija el secretario general, de or-

ganización y de propaganda”, propuso. 

“El que forme parte de esta estructura se le 

puede poner la limitación que no pueda ocu-

par cargos de representación de gobierno ni 

en su partido, que sean del FA, no se puede 

dirigir las dos cosas al mismo tiempo. Y si tie-

ne la capacidad concentra demasiado poder. 

Tenemos que refundar el FA, hacer un partido 

a la uruguaya. El FA de aquellos años tenía una 

estructura que se correspondía con esa reali-

dad, que no es la de hoy”, añadió.

Actualmente “somos cada vez más movimien-

to y menos coalición. Para el pueblo frenteam-

plista el partido es el FA, no los sectores, y para 

los blancos y colorados que no nos votan, el 

partido también es el FA. Si mantenemos esta 

ficción de coalición y movimiento y la conduc-

ción es coalición, estamos trabajando contra 

la realidad, es un artificio. Nació como realidad 

pero se convirtió en artificio. Hay que refundar 

el FA, es mi punto de vista personal, que nadie 

lo agarra y menos mi partido”, sostuvo.

Los presidentes del FA
Díaz realizó un “análisis desprejuiciado y lo más objetivo posible” de las presidencias del 

Frente Amplio.

“Seregni sobre su formación de estratega, militar, hizo una conducción muy sólida. Tuvo 

gran capacidad de sintetizar posiciones y de ser el vocero de una posición superadora de 

las diferencias. Hasta el golpe de Estado cumplió un papel extraordinariamente positivo”, 

afirmó. 

El general tenía “cierta deformación militar, muy estructurado, de primera fila, muy jerarqui-

zado, que no hace a lo que yo entiendo debe ser una organización democrática de carácter 

revolucionaria”. 

“En la cárcel fue un preso emblemático y dio directrices en momentos claves que fueron 

muy positivas, por ejemplo cuando convocó a votar en blanco para marcar nuestra presen-

cia, fue una patriada”, aseguró. 

Con el advenimiento democrático “procuró restablecer la estructura del FA. Hasta que en un 

momento ya no pudo ejercer esa función del líder sintetizador y superador de las diferen-

cias, que se hizo ostensible durante la reforma constitucional. Terminamos votando contra 

una reforma constitucional en la que (Danilo) Astori y Seregni estaban a favor. Ahí terminó 

el liderzgo de Seregni”.

En referencia a Vázquez aseguró que “era el líder natural del FA. Al poco tiempo con el pro-

blema del voto de Jorge Zabalza en la Junta de Montevideo con respecto al Hotel Casino 

Carrasco se fue, y vino un período de triunviratos en la conducción. Cada seis meses se cam-

biaba, ergo, esa conducción comenzó a la deriva”. 

“A fines de los ‘90 volvió a la presidencia. Tabaré, a diferencia de Seregni no asumió con la 

dedicación y el empeño del general, hasta por un problema de formación, no era un es-

tratega militar detrás de aparatos organizados y disciplinados, más bien era un outsider de 

izquierda, no un militante que viniera de abajo”, destacó Díaz

Finalmente, Jorge Brovetto era un “destacadísimo dirigente universitario, decano de su fa-

cultad, dos veces rector, una trayectoria muy buena, pero no tenía experiencia política par-

tidaria. Asumió la presidencia, se ganaron las elecciones, y fue de ministro de Educación 

y Cultura. Eso debilitaba notoriamente las posibilidades de conducción. Además no tenía 

experiencia en materia de política partidaria y todavía tenía que asumir en el MEC, con los 

grandes problemas que tienen los ministerios”.
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E
n estos días el Frente Amplio está cum-

pliendo cuarenta años de su fundación y 

de su primer acto público. En este tiem-

po nuestra fuerza política ha pasado por varias 

etapas que han constituido una formidable si-

nergia (del griego συνεργία, «cooperación» es 

el resultado de la acción conjunta de dos o más 

causas, pero caracterizado por tener un efecto 

superior al que resulta de la simple suma de di-

chas causas). Esta definición sintetiza lo que es 

para muchos nuestra fuerza política, que ha sa-

bido integrar en su seno las causas progresistas 

de nuestro país.

Entendemos que esa es la esencia de nuestra 

fuerza política, lo que debe permanecer por 

qué es lo que nos hace fuertes, es importan-

te entonces detenerse a observar cómo se fue 

construyendo este fenómeno, que tiene en 

nuestro entender dos pilares fundamentales: el 

programa y el sentirse frenteamplista.

Ambos pilares han vivido transformaciones a lo 

largo de la historia y han tenido hitos que los 

han consolidado y van formando esa mística 

frenteamplista. La resistencia contra la dictadu-

ra y la reconstrucción de la democracia en los 

comités de base han generado un sentir fren-

teamplista muy fuerte.

Otra de las grandes virtudes es el trabajo con-

junto de los militantes de los distintos sectores 

y de los que no están sectorizados en todos los 

niveles, que además de generar un sentido de 

compañerismo entre los militantes es una gran 

máquina de demoler prejuicios, porque no de-

bemos ser hipócritas y negar ciertos prejuicios, 

pero cuando trabajás con un compañero de 

otro sector codo a codo, con un fin en común, 

te das cuenta que los prejuicios son solo eso y 

que es mucho más lo que se comparte que en 

lo que se difiere, y que más allá de las saluda-

bles diferencias, ninguno entiende una izquier-

da en Uruguay sin el Frente Amplio.

En momentos donde el todo es y debe ser dis-

cutido, creemos que es muy importante recor-

dar las cosas que deben permanecer.

Encontramos entonces las fortalezas del Frente 

no tanto en las estructuras sino en las concep-

ciones políticas que las motivaron.

En los documentos de autocrítica del Frente 

hayamos problemas como la falta de un pro-

grama común: “debemos asumir como fuerza 

política que existen estrategias sectoriales, 

pero no una síntesis de una política frenteam-

plista, como elemento colectivo y base de la 

alianza política y de su unidad de acción”.

Creemos entonces imprescindible construir di-

cha estrategia, pero para que esta sea producto 

de una sinergia como lo ha sido en el pasado 

debemos generar nuevos espacios de partici-

pación e interacción entre los sectores y entre 

la fuerza política y la sociedad. 

Es imprescindible tener una fuerza política 

(que además hoy está en el gobierno) que no 

solo actúe para la gente sino que lo haga con 

la gente, esta interacción entre sectores debe 

ser cambiada en la dirección pero también en 

las bases.

En las bases necesitamos organismos que, 

como lo fueron los comités de base a la salida 

de la dictadura, sean un espacio de participa-

ción, pero también de construcción de solucio-

nes colectivas a los problemas locales, donde 

los vecinos puedan sentirse parte de un colec-

tivo que participa en las discusiones nacionales 

pero que fundamentalmente discute y accione 

sobre el lugar donde vive, pero que también, 

se adapte a las nuevas formas de participación 

de la gente, y decimos de la gente porque en 

general se identifica a los jóvenes con dicha 

inquietud, pero la crisis de militancia es trans-

versal a todas las generaciones, y entendemos 

que las formas de participación de los adultos 

de hoy en día no son las mismas que hace vein-

te años, cuando estos mismos eran jóvenes. 

Esto debe ser acompañado además por las di-

recciones, estas deben también representar 

esta diversidad en equilibrio que debe ser la 

organización, necesitamos autoridades que 

cuenten con la legitimidad de la mayoría de 

los frenteamplistas, que todos nos sintamos 

directa o indirectamente representados, que 

tengan la capacidad de liderar este proceso de 

un nuevo acuerdo programático, tan necesario 

para la fortaleza de la fuerza política, que to-

dos los orientales que se sientan frenteamplis-

tas puedan participar en esta decisión creemos 

que ayudaría a las nuevas autoridades a contar 

con mayor legitimidad, para encabezar tan ne-

cesario proceso en la vida política de nuestro 

querido Frente Amplio.

En resumen, debemos ser lo más abiertos y 

osados en la búsqueda de nuevas estructuras 

que permitan la participación de la mayor can-

tidad de compañeros en la vida orgánica del 

Frente integrando a todos los ciudadanos que 

se sientan parte de este proyecto político. 

Pero sin desconocer los principios políticos 

como lo son la estrategia común, el sentirse 

frenteamplista y la unidad que nos ha hecho 

fuertes como fuerza política. 

La esencia del 
Frente Amplio

Agustín Mazzini – Camilo Cejas
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C
uando iba al liceo 18, al porro, faso, 

o beque, le decíamos palanca, como 

ahora más o menos… dicen que una 

palanca son dos porros.  Una palanca salía 

diez pesos y más o menos en tercer año de 

liceo todos habíamos probado aquella hier-

ba de gusto dulzón. Además, obvio, escuchá-

bamos Bob Marley y la Vela empezaba a so-

nar… hasta incluso me animé a agarrar una 

guitarra y tocar el bajo de “War”. 

Por suerte para la música, me di cuenta que 

aquel intento era totalmente inútil. Para los 

menores de 30 (e intuyo que un poco más 

también), la marihuana tiene el mismo sen-

tido que el cigarro o el alcohol, hacen mal… 

están ahí y con eso convivimos. Quiero 

aclarar solemnemente que niños, adoles-

centes y embarazadas no deben consumir 

drogas, porque da la sensación que hablar 

de estos temas es alentar al consumo, y es 

un disparate. 

No confundamos el árbol con el bosque, es 

mentira que todos los consumidores de ma-

rihuana terminan en la pasta base, y es tan 

mentira como que el 80 % de los estudiantes 

universitarios  se verían en esta situación. La 

teoría de la escalera, como le llaman los espe-

cialistas (del vino a marihuana… y a la coca 

y a la… pasta) le ha hecho tanto daño a la 

sociedad como las políticas prohibicionistas. 

Eso no significa que la mari-

huana sea inocua, no. Es una 

droga que afecta al sistema 

nervioso central y en oca-

siones puede ser muy noci-

va para personas que tienen 

determinados trastornos 

psicológicos. No se reco-

mienda mezclar con otras 

drogas y no es muy positivo 

hacerlo a la hora de estu-

diar, aunque como todo en 

la vida, depende de la per-

sona. Al contrario es posible 

que todos los consumidores 

de pasta base consumieron 

marihuana antes…, pero la 

primer droga que prueban 

es, sin duda, el alcohol. Y 

en Uruguay unas 200.000 

personas tienen problemas 

con su consumo. Los y las 

jóvenes no lo prueban en 

la calle con las malas juntas, 

sino en casa con la mirada 

cómplice de algún familiar 

que habiendo ingerido al-

guna bebida espirituosa, nos convida como 

diciendo ¿te gusta? 

La ley con respecto a las drogas en nuestro 

país es contradictoria. Con la liberalidad de 

permitir el consumo, el que desee consumir 

cualquier sustancia puede hacerlo mientras 

no perjudique a alguien, pero para hacerlo 

incurre en un delito por comprar o producir.

Hay unas trescientas personas presas por te-

ner marihuana en su poder, y de acuerdo a 

la convicción moral del juez, ésta era para… 

lo cual está penado. Es el juez, sin necesidad 

de pruebas el que dictamina si la tenencia 

es para consumo o para tráfico, él o ella a su 

real saber y entender. ¿Es culpa de los jueces 

que piensen diferente para caso iguales? No. 

El problema es jurídico, sendos abogados me 

han explicado que no se trata de un vacio. 

Perdón por la ignorancia. Se trata entonces 

de una contradicción. Podés consumir pibe, 

pero en algún momento te puedo agarrar: 

cuando compras, cuando plantas, cuando 

tenés. Ahora tu destino no lo fija la ley, sino 

la razonabilidad del juez, y como todo en la 

vida hay diferentes niveles de razonabilidad 

en los y las juezas: te manda preso la suer-

te y también, cuando no, la jeta. La mayoría 

de los presos por marihuana en este país son 

jóvenes, primarios (que no habían cometido 

ningún delito antes) y que en los procedi-

mientos se los mandó presos por tener pe-

queñas cantidades.  

El MPP se ha propuesto trabajar con el resto 

de los sectores del Frente Amplio, especial-

mente con el Partido Socialista (que ha tra-

bajado largamente este tema),  con el resto 

de los partidos políticos y las organizaciones 

sociales que están en la temática, para brin-

dar seguridad jurídica a los  ciudadanos de 

este país, para que no exista disparidad en 

las penas y que las personas sean conscien-

tes de cuándo empiezan a cometer, lo que 

se puede entender por un delito. Esto tiene 

que estar calibrado justamente a la hora de 

considerar el fenómeno del narcotráfico, es 

decir no mandar presos a ciudadanos que 

no trafican y al mismo tiempo sí hacerlo con 

aquellos que sí…. sin generarles a estos un 

escenario más propicio para ello.  Por si hay 

dudas, estamos proponiendo 25 gramos de 

tenencia en la vía pública, para que no te lle-

ven por tener encima una pequeña cantidad. 

Ocho plantas y su cosecha en el hogar, ese 

sagrado e inviolable, la necesidad de pruebas 

para procesar por trafico…  y la posibilidad 

de tener más plantas en el caso de necesidad 

de uso terapéutico (como en el caso de enfer-

mos terminales).

¿Por qué nuestro proyecto es radicalmente 

opuesto al de Lacalle Pou?  En primer lugar 

su proyecto mantiene el criterio de razona-

bilidad y discrecionalidad de los jueces , que 

es el que nos ha llevado a esta situación de 

injusticia e inseguridad, donde ante casos 

similares nos encontramos con que algunas 

personas son procesadas con prisión y otras 

regresan a sus casas…  A su vez,  aumenta 

todas las penas en materia de narcotráfico 

llevándolas a treinta años… El fin del narco-

tráfico no se dará precisamente con esta me-

dida… las soluciones sociales que demos a 

este problema tienen que ver con los proble-

mas de empleo e ingresos de los que venden 

pequeñas cantidades… 

El narcotráfico es un gigantesco negocio, 

y lo va a seguir siendo mientras exista una 

prohibición que solo ha generado ricos (con 

el aval del sistema financiero), violencia y 

corrupción. La solución no es aumentar las 

penas, sino terminar con las prohibiciones 

absurdas que no permitan trabajar con los 

consumidores problemáticos, no como de-

lincuentes, sino como usuarios de la salud, 

ya que, nos guste o no las personas seguirán 

consumiendo. 

El negocio está 
en la prohibición

Sebastián Sabini
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L
a clase obrera es la clase cualitativamen-

te más importante en una sociedad ca-

pitalista moderna. El común denomina-

dor de esta clase es no poseer propiedad, no 

es dueña de los medios de producción, se ve 

obligada a vender su fuerza de trabajo como 

una mercancía. De forma directa o indirecta 

son explotados por el capital, realizando la 

mayor parte de la producción y creando las 

ganancias de la sociedad. 

Los obreros industriales son los más impor-

tantes productores de ganancias y de plusva-

lía en la sociedad, también es la clase mejor 

organizada y con mayor conciencia política 

de toda la clase trabajadora. A pesar de ha-

ber disminuido en número en casi todos los 

países desarrollados, y también esta tenden-

cia se muestra en los en vías en desarrollo, 

los obreros industriales se encuentran en una 

posición especial con respecto al resto de la 

clase. La clase obrera no solo se concentra en 

la industria, nuevos grupos de obreros surgen 

mientras que otros desaparecen. La parte de 

la clase que está directamente relacionada 

con la producción de plusvalía ha disminuido, 

hoy se pueden fabricar muchos más produc-

tos con menos mano de obra; por otro lado, 

la plusvalía creada en la industria ha crecido, 

los obreros son usados en mayor grado para 

desempeñar muchas tareas, construyendo es-

labones más efectivos. Estos eslabones nece-

sitan de más empleados, la banca, los servicios 

estos harán que el valor del producto pueda 

convertirse en ganancia de forma más rápida 

y en mayor cantidad que antes.

Una consecuencia de este desarrollo es la 

cantidad de empleados en el sector servicios. 

Este sector ha aumentado en forma exponen-

cial en comparación con el sector industrial 

que está disminuyendo, pero no disminuye 

el significado político, económico y social de 

la clase obrera creadora de la riqueza: es jus-

tamente esta riqueza creada por la industria 

más la explotación de los recursos naturales, 

los que han hecho posible usar una cantidad 

mayor del Producto Bruto Interno (PBI) en el 

sector no productivo. El problema es el cómo: 

generalmente en condiciones precarias, con 

bajos salarios y poca capacitación. Con ello 

podríamos decir que el sector productivo esta 

“alimentando” a más y más personas del sec-

tor no productivo.

Otra consecuencia es que el trabajo complejo 

(trabajo que crea más ganancias que el trabajo 

simple) ha aumentado su importancia para el 

capital. Hoy ha surgido un mercado para una 

mano de obra altamente calificada y especia-

lizada (ejemplo: en tecnología e investigación 

científica, manejo de maquinaria, etc.), y otro 

para la mano de obra no especializada, esta es 

usada en rubros donde el trabajo es intensivo, 

o en empresas que se dedican a la exporta-

ción de materias primas, donde no se agrega 

valor y el trabajo es generalmente precario y 

de poca especialización.

Está claro que este proceso conduce a gran-

des diferencias de sueldos al interior de la cla-

se obrera. La minoría de la clase que por sus 

calificaciones obtiene mejores sueldos y me-

jores condiciones de trabajo, seguirá pelean-

do por mejorar su posición en el reparto de la 

torta y el resto de los trabajadores, los que tie-

nen mayores dificultades de organizarse, que 

desarrollan trabajos menos especializados, o 

que ocupan lugares en el proceso productivo 

que les dificulta presionar de forma determi-

nante en sus negociaciones, se van distan-

ciando cada vez más en los niveles de ingreso.

La ciencia se ha convertido en una importan-

te fuerza productiva. Científicos, ingenieros 

y técnicos son grupos que en este Uruguay 

están siendo requeridos y se están generan-

El por qué y la 
importancia del Frente 
Nacional de Trabajadores

Los obreros industriales son los 

más importantes productores de 

ganancias y de plusvalía 

en la sociedad, también es la clase 

mejor organizada y con mayor 

conciencia política 

de toda la clase trabajadora

 Gonzalo de Toro



Movimiento de Participación Popular 

23

do dificultades importantes para satisfacer las 

necesidades que el crecimiento reclama. Esto 

también genera diferencias importantes den-

tro de la masa de trabajadores, agudizando 

cada vez más, los desequilibrios entre secto-

res y capas del movimiento de los trabajado-

res (PIT-CNT).

Esta tendencia también se puede observar en 

el sector comercio y servicios, donde hay una 

creciente automatización. La mayoría de los 

empleados tienen una posición tanto econó-

mica como social, que hace que cada vez se 

acerquen y se integren más al proletariado y 

sus ingresos son también de los más bajos, y 

su nivel de organización es dificultoso. 

Los trabajadores no especializados, son los 

que potencialmente van a dar la lucha para 

mejorar sus condiciones de vida.

Las organizaciones obreras y los sindicatos 

aparecieron primeramente entre los obreros 

especializados. Al principio estos estaban or-

ganizados en gremios. Es esta parte de la clase 

(por ejemplo los tipógrafos, entre otros) la que 

históricamente conformaba la columna verte-

bral de la clase obrera organizada. Hoy en un 

mayor número que antes, son los trabajadores 

no especializados (o con muy poca especiali-

zación), los que están expuestos a la más bru-

tal explotación capitalista. Pero a la vez son los 

que presentan mayores dificultades en el nivel 

de organización y lucha; el salto cuantitativo 

que se ha dado en los últimos años en Uru-

guay, nos muestra un crecimiento importan-

te en organización y posibilidades de mejora 

en los niveles de negociación y salarial. Es un 

sector que, si bien ha mejorado enormemen-

te, debe dar un salto en calidad ya que por su 

condición se va a ir transformando en un sec-

tor de potencialidades de lucha importante.

Debemos valorar también la realidad y la di-

ferencia que se manifiestan entre los trabaja-

dores públicos y privados, en condiciones de 

trabajo, en relaciones laborales, en salarios y a 

su vez entre ellos mismos.

El ingreso de la mujer a la clase obrera como 

trabajadora activa y no solo como “esposa del 

trabajador”, es una parte importante de este 

proceso. Las mujeres ya no son el eslabón dé-

bil y no organizado de la clase obrera. Estas se 

han convertido en una fuerza sustantiva, es-

pecialmente en el sector público. Importantes 

son las demandas de seis horas de trabajo al 

día, y la de un sueldo digno para vivir, e igual-

dad de condiciones con el hombre. A igual tra-

bajo igual remuneración.

Los trabajadores no especializados realizan 

los trabajos más duros y peligrosos, también 

están expuestos a condiciones laborales más 

difíciles.

Uno de los retos del movimiento sindical y de 

los partidos políticos de izquierda, es enfren-

tar la problemática de levantar a estos secto-

res para que las diferencias salariales no ge-

neren también grandes desigualdades, para 

que la plataforma como movimiento sindical 

incluya no solo un reparto mejor de la rique-

za sino también políticas que permitan que 

los salarios más sumergidos crezcan en mayor 

medida para achicar la pirámide.

¿Por qué debemos trabajar más y mejor con 

los trabajadores? ¿Por qué la necesidad de 

crear el Frente de Trabajadores? Porque de-

bemos ayudar a integrar a la mayor cantidad 

de compañeros a su sindicato, trabajando 

desde abajo, con líneas y políticas claras, ge-

nerando la discusión y la lucha no solo por la 

reivindicación inmediata, que sí es importan-

te, sino por la conciencia de clase, por definir 

claramente cuál es el papel del movimiento 

de los trabajadores y su organización en este 

Uruguay de hoy; para afirmar y vincular todo 

esto con el proyecto de cambio y de transfor-

mación social.

Fortalecer la solidaridad entre los trabajado-

res al mismo tiempo que discutir y proponer 

cómo avanzar en el desarrollo de un país 

productivo, sustentable, desarrollando la in-

dustria  y buscando aumentar el valor a las 

materias primas. Colaborar en dirigir la inver-

sión extranjera hacia proyectos que generen 

mayor valor. En definitiva, ser partícipes y pro-

tagonistas principales en la discusión de estra-

tegia del PIT -CNT. Trabajar  para que la clase 

obrera y los trabajadores sean determinantes 

y pieza ineludible.

Es necesario  que nuestra fuerza política de-

fina y trabaje sobre el rol de la clase obrera y 

los trabajadores en el control y desarrollo del 

programa, de los cambios, de la movilización 

y la lucha.

La fuerza política debe liderar y trabajar desde 

dentro del movimiento social, desde los traba-

jadores organizados, incidir en las transforma-

ciones de fondo que buscamos.

La lucha ideológica y política entre el capital 

y el trabajo, entre “mejorar el capitalismo” o 

construir el socialismo, es una lucha perma-

nente;  cómo y hasta dónde distribuimos me-

jor la riqueza, también.

Así como es importante trabajar a nivel del 

Frente Amplio sobre su estrategia, su progra-

ma, su actualización orgánica y su unidad, así 

también lo es en el movimiento obrero. No 

olvidemos que uno de los sustentos básicos 

e imprescindibles para el proceso de acumu-

lación de fuerzas que llevó al Frente Amplio 

al gobierno lo jugaron los trabajadores y el 

pueblo, la unidad y el fortalecimiento del mo-

vimiento obrero, la discusión y la polémica se-

ria, responsable y profunda que fortalece, que 

no debilita. Pero ojo, no juguemos con fuego, 

como se suele decir para otras cosas, no tire-

mos demasiado de la piola ya que se puede 

romper, y estamos claramente hablando de la 

relación movimiento obrero-fuerza política, 

pueblo-fuerza política,  no podemos prescin-

dir de ella, y para ello hay que ser protagonis-

tas. 

Debe ser tarea permanente de todos nuestros 

compañeros militar en su sindicato en todas 

sus instancias, debemos como fuerza política 

discutir con ellos la línea y la estrategia para 

avanzar en el proceso de acumulación en tor-

no al proyecto país y los cambios necesarios. 

Al socialismo no se lo construye solo con plan-

tearlo, con enunciarlo, con desearlo. Esto no 

alcanza. 

Hay que estar junto a los protagonistas prin-

cipales de ese cambio, debemos ser parte de 

esa lucha ideológica y política que debe darse 

en nuestra sociedad, y en las fuerzas políticas 

y dentro del movimiento social.

Los tiempos políticos no siempre se corres-

ponden con las necesidades de la gente, de 

los trabajadores, del pueblo. 

Velar por mantenernos junto a ellos, en sus 

luchas por los cambios es tarea de acción per-

manente y evaluación constante. El inmovi-

lismo nos debilita y destruye, el movimiento 

y los cambios nos fortalecen y nos recrean. 

Debemos como fuerza política 

discutir con ellos la línea y la 

estrategia para avanzar en el 

proceso de acumulación 

en torno al proyecto país 

y los cambios necesarios

Debe ser tarea permanente de 

todos nuestros compañeros 

militar en su sindicato 

en todas sus instancias
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S
eñor Presidente: en esta oportunidad quie-

ro referirme a algo que, en todo caso, está 

en el polo opuesto de lo que expresaba el 

señor senador Abreu, porque es algo interno, do-

méstico, del ámbito nacional, pero que también 

tiene importancia. Ante planteos tan importan-

tes, me surge el cuestionamiento de si debería 

referirme a asuntos tan internos como son las 

elecciones de los actores sociales para el Banco 

de Previsión Social pero, en mi opinión, esto es 

importante. 

El 27 de este mes el Banco de Previsión Social rea-

lizará elecciones para elegir a los tres representan-

tes sociales que, sumados a los cuatro designados 

por el Poder  Ejecutivo, conformarán la Dirección 

de este Instituto. 

La participación de los actores sociales –es de-

cir, de los trabajadores activos, los pasivos y los 

empresarios– ha sido muy importante en la con-

ducción del Banco de Previsión Social. Cada uno 

observa los asuntos relativos a la previsión social 

desde el agujero de la cerradura que le correspon-

de y aporta a la construcción. Luego de la Cons-

titución de 1967, que representó una especie de 

conciliación entre los cometidos del Poder Ejecu-

tivo y los del Poder Legislativo, la participación de 

los actores sociales –que demoró algunos años, 

porque se efectivizó en la ley de 1992– ha sido un 

cambio importante. 

Hoy existen distintas agrupaciones de activos, 

empresarios y pasivos. En esta oportunidad me 

voy a referir a los pasivos, porque la institucio-

nalidad de los activos o de los empresarios vin-

culados al BPS es más madura, ya que tiene una 

historia más firme y parecería que es más fácil de 

organizar. 

En cambio, el área de los jubilados y pensionistas, 

conformada por personas que ya están fuera de 

la actividad, es más difícil de organizar. Lo cierto 

es que en el sector de los jubilados y pensionistas 

existen hoy distintos agrupamientos que discu-

ten programas, prioridades y hasta se acusan en-

tre ellos, cosa lógica en una puja electoral. Cada 

uno es responsable de lo que dice y no es a eso a 

lo que quiero referirme, porque a ellos les compe-

te llevar adelante su campaña. 

Sin embargo, quiero elevar mi voz para expresar 

que es necesario que quienes accedan a los car-

gos de dirección en el Banco de Previsión Social 

estén legitimados por las mayorías, por su mi-

litancia y por la libre expresión que reine en sus 

organizaciones, y que esto no sea digitado por 

cúpulas de ningún tipo, ya sean gremiales o par-

tidarias, porque se trata de una elección en la que 

participará mucha gente. 

Hay noticias de prensa –de diarios partidarios– 

que dicen que el Partido Nacional presentará 

candidatos para los sectores sociales de los tres 

órdenes. Esto lo quiero plantear por lo alto; no 

quiero confundir a nadie. Quizás me referí al Par-

tido Nacional porque cuando uno dice una cosa 

de estas, tiene que expresar claramente de qué 

está hablando. No estoy acusando a ningún par-

tido, porque esto le puede pasar a cualquiera de 

nuestros partidos. Quien se siente en una silla del 

Directorio del Banco de Previsión Social, ¿va a re-

presentar a los actores sociales o al partido?

Este es un tema delicado, y es crucial entender si 

el cogobierno es para que participen los directa-

mente involucrados o para que los partidos políti-

cos, como tales, a través de los organismos socia-

les, estén dirigiendo las cosas. 

En realidad, los actores sociales no pueden ser 

sustituidos por nuestros partidos políticos. A nin-

guno de nuestros partidos le puede pasar esto.

Una cosa es orientar la militancia y otra es susti-

tuirla. Este es un tema central. 

(Intervención de varios señores Senadores)

–Cada colectivo se autoorganiza. Alentemos to-

dos los partidos a la militancia. 

(Intervención de varios señores Senadores)

–Las cosas que estoy diciendo las puedo funda-

mentar, porque figuran en diversos artículos de 

prensa; puedo decir el día en que fueron publica-

dos y en qué página están. 

(Campana de orden)

Señor Presidente: antes de culminar mi exposi-

ción, quiero pedir disculpas al Cuerpo si dije algo 

que no debía en la Media Hora Previa; de todos 

modos, ya encontraremos la forma de discutir el 

tema.

Para cerrar mi exposición quisiera pedir a todos 

que hagamos una reflexión y asumamos un com-

promiso para que las organizaciones sociales, a las 

que todos aportamos militantes, sean realmente 

la expresión de los integrantes sociales que ellas 

tienen. 

Sé que la lucha electoral es dura y sacrificada, 

pero tiene límites. Pido que respetemos a las or-

ganizaciones sociales y apoyemos la frescura de 

su autenticidad. 

En todo caso, los aspectos más particulares que 

pueden involucrar a cualquiera de nuestros par-

tidos –todos estamos incluidos en estas reflexio-

nes–  los discutiremos de forma que se puedan 

debatir, dado que ello no se puede realizar en la 

Media Hora Previa.

Solicito que la versión taquigráfica de mis pala-

bras sea enviada a las presidencias del Frente Am-

plio, del Partido  Nacional, del Partido Colorado y 

del Partido Independiente y a las organizaciones 

de los representantes empresariales,  de activos y  

de pasivos del Banco de Previsión Social. 

Las elecciones del BPS 
en el debate del Senado

Ernesto Agazzi

Tal vez aprovechando la distensión que provoca el verano, el senador Luis Alberto 

Lacalle lanzó públicamente a principios de enero, el  compromiso del Partido Nacional 

a disputar las elecciones del BPS, cuestionando la representatividad de las organizacio-

nes sociales que en cada uno de los tres órdenes: pasivos, trabajadores y empresarios, 

integran el Directorio del organismo.  A partir del pronunciamiento del líder herrerista y 

desde la Secretaría de Asuntos Sociales del partido, comienzan las acciones  para parti-

cipar de dicho evento, generando el precedente hasta ahora desconocido en el país de la 

injerencia directa de una fuerza política; esto motivó que en la primer sesión del año de 

la cámara alta, el senador Ernesto Agazzi realizara una intervención, que agitó la despe-

rezada mañana legislativa y que trascribimos a continuación.
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A
trás quedó una temporada veranie-

ga que no solamente fue buena, sino 

que batió todos los records y ya el país 

–lentamente- se echó a andar. Atrás queda-

ron los conflictos del año pasado, muchos de 

ellos justos, otros desproporcionados, y si no 

fuera por la murga que los menciona, nadie 

se acordaría de ellos. Sin embargo allí estuvie-

ron generando clima y señalando que algo se 

mueve por debajo. Pero también los sectores 

políticos del propio Frente Amplio se hicieron 

notar, unos más que otros, dándoles la razón 

(por anticipado) a la Catalina que hoy canta 

“Viejo Pepe, te dejaron solo”.

 

Redistribuir mejor 

Se notan algunos problemas en el partido de 

gobierno, que, aunque a la hora de las defi-

niciones entre la unidad o la ruptura todos 

se manifiestan por la unidad de la izquierda, 

dejan una sensación de que algo no está del 

todo bien. Se notan tironeos y se adivina una 

lucha inconfesable por el poder. 

Para peor el período electoral del 2014 está 

a la vuelta de la esquina aunque todos digan 

que no es hora de hablar de candidaturas. Y 

verdaderamente no es hora, pero ¿quién será 

capaz de calmar al tigre que llevamos dentro?

Y en ese marco continúa la polémica en cuan-

to a que es necesario redistribuir mejor la ri-

queza generada. Se podrá decir que los más 

pobres no reclaman porque están mejor y es 

cierto, con varias políticas sociales y con gene-

ración de empleos se ha logrado mejorar la si-

tuación de mucha de esa gente. Pero también 

es cierto que la brecha entre ricos y pobres es 

aún mayor, porque a los ricos les fue muy bien. 

Claro que sin la política de inversiones aplica-

da y si a los ricos no les fuera bien, tal vez no 

habría tanto trabajo para los que sólo tienen la 

fuerza de sus brazos para defenderse. 

Y aquí es donde entra el tema de la capacita-

ción de trabajadores tan reclamado desde los 

inversores como desde los sindicatos. Queda 

claro entonces que los equilibrios a contem-

plar son complicados.

Y el que sí se queja es el de la clase media, que 

ve espantado cuánto le sacan los impuestos. 

En realidad no es que le saquen más, sino que 

ganan más y los fulanos se sienten perjudi-

cados sin molestarse a comparar recibos de 

sueldo de antes y de ahora. Pero hay discon-

formidad en ese sector de la población que 

es mayoritario y ese es un dato de la realidad. 

Entonces la polémica sobre cómo hacer para 

redistribuir mejor la riqueza generada en el 

proceso productivo se ha instalado en la so-

ciedad y algunos pescadores intentan sacar 

partido del río revuelto. 

Pero la discusión siempre es buena, lo malo es 

cuando se discute en el aire, sin bases ni pro-

puestas firmes y serias. 

El problema se complica cuando se discute ti-

rando esquemas generales arriba de la mesa, 

sin una argumentación sólida ni una propues-

ta estudiada seriamente.

 

Una propuesta fundada 

La polémica denota una preocupación histó-

rica de la izquierda nacional por el reparto del 

producto del trabajo de los uruguayos y por la 

forma en cómo hacerlo. Eso es legítimo, pero 

hay que hacer pensando en no provocar un 

desastre mayor a lo que existe. Hay equilibrios 

que no se pueden romper y para ello se nece-

sitan planteos elaborados con método cientí-

fico y sin pasiones o esquematismos.

Es en este punto donde entra la propuesta del 

PIT-CNT de modificaciones en el sistema tribu-

tario. Por primera vez en esta discusión apa-

rece una propuesta seria, global, estudiada y 

planteada con serenidad. Podrá decirse que 

el sistema tributario no es un elemento idó-

neo para la distribución, pero lo cierto es que 

hay quienes opinan lo contrario sin descartar 

otros instrumentos. Y lo que nadie podrá decir 

es que esta propuesta carece de fundamentos 

o que no ha sido estudiada por técnicos cono-

cedores de la materia. El PIT-CNT se tomó su 

tiempo y encargó al Instituto Cue sta-Duarte 

la tarea.

“Muchos cambios se han realizado en los últi-

mos años. Hoy el país está lejos del drama del 

año 2002. Las mejoras son importantes, pero 

todavía falta mucho. Afloran otras dificulta-

des, carecemos de una mirada a mediano y 

largo plazo, y existen problemas estructurales 

profundos como son las inequidades y la in-

justa distribución de la riqueza.

Los trabajadores sindicalizados durante toda 

nuestra historia hemos bregado por la cons-

trucción de un nuevo modelo de sociedad, 

que supere el actual, que es tremendamente 

injusto porque mantiene una enorme brecha 

entre los diversos sectores sociales. 

Hoy el 20% más rico se apropia del 47% de la 

riqueza nacional mientras que el 20% más po-

bre se debe conformar con apenas el 5%”. (Del 

documento del PIT-CNT presentado al Poder 

Ejecutivo). Partiendo de esa base el planteo 

de la central sindical hace propuestas tratan-

do de incidir desde su posición en las políticas 

de gobierno y tratando de aportar a la discu-

sión sobre las mejores formas de redistribuir 

la riqueza. 

Hoy no nos interesa analizar el planteo en sí, 

sino dejar planteado que se podrá discrepar 

o acordar con el documento, pero el ejemplo 

hay que seguirlo: estudiar los temas con serie-

dad y método científico para hacer un aporte 

fundamentado y viable. 

La propuesta del PIT-CNT

Rolando W. Sasso

En cinco años el gobierno del Frente 

Amplio ha logrado levantar el país 

partiendo de la herencia nefasta de 

los partidos tradicionales. 

Basta ver los números para 

convencerse de ello. Pero falta 

redistribuir mejor la riqueza y en 

eso está el presidente Mujica
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A
lguien a quien considero un sabio me 

dijo un vez: solo cuando miramos a 

otro es que vemos lo que verdadera-

mente somos, solo cuando existe una visión 

del otro podemos tener una visión real de lo 

que somos. Aparentemente esto también es 

cierto cuando se trata de sociedades, cultu-

ras y formas de vida, no digo países, porque 

mirando un poco uno se da cuenta que las 

fronteras políticas son altamente difusas, arti-

ficiales y relativas.

En las distintas ciudades y pueblos de Bolivia 

se pueden encontrar algunas características 

sorprendentes en cuanto a la microeconomia, 

que lejos de mostrarnos un país pobre y atra-

sado, nos invitan a entender la importancia de 

la cultura también en la economía.

La producción semiartesanal de los más va-

riados productos en todas las ramas, el con-

sumo interno de estos productos, el fracaso 

de algunas populares multinacionales incluso 

en la capital del país, la cantidad de trabajo 

ocupado y ofrecido, además de la visible ex-

plosión de la construcción sorprenden y nos 

enseñan como efecto secundario aspectos de 

nosotros mismos.

Los bolivianos parecen estar orgullosos de sí 

mismos y de su cultura, tanto que esta solidez 

cultural parece influir en la economía y en las 

formas de consumo tanto como nuestra cul-

tura influye en nuestra manera de consumir, 

obvio y sorprendente a la vez.

Mc Donalds quebró en Bolivia en el 2002 y 

cerró todas sus sucursales, solo se puede ver 

un Burger King en el “Miami” del país del al-

tiplano (barrio rico de La Paz en donde está 

el consulado uruguayo), no hay grandes su-

permercados como nosotros los conocemos, 

grandes tiendas se ven muy pocas, shopings 

centers, si los hay no están a la vista, tampo-

co hay grandes panaderías como conocemos 

en Uruguay. En realidad, no se encuentra en 

general nuestro modelo de pequeña y media-

na empresa, con un buen local, en una linda 

calle, una buena marca individual o parte de 

una cadena de negocios, sencillamente fun-

ciona distinto. En aquel país abundan los mi-

cro negocios, de corte familiar, mientras que 

el tamaño imponente de las ferias evidencia 

el hecho de que la gente común, en general, 

hacen sus compras allí. 

Aparentemente la altura juega un rol impor-

tante y no hay tanta necesidad de heladeras, 

se encuentran cuadras y cuadras de carne a la 

venta, y otro tanto de pescado.

La sección ferretería debe ocupar unas cuan-

tas cuadras más. Pero es el calzado y la sastre-

ría lo que más llama la atención. Al principio 

uno puede notar la excesiva cantidad de lus-

trabotas, no solo en plazas sino en casi todo 

espacio público concurrido, luego ya pres-

tando más atención a los pies de la gente, 

se ve que la gran mayoría usa zapatos, pero 

finalmente lo que te golpea es la ausencia de 

championes, aún en jóvenes vestidos muy a 

la moda, y no creo sinceramente que el precio 

Economía y Cultura
en la Patria Grande

Raúl Speroni

¡Hermanos!
Entre montones de turistas, la mayoría argentinos y casi ningún uruguayo hubo mucho 

aprendizaje. Es que recién después de muchas veces que nos confundieron con argenti-

nos, y que contestamos orgullosos y ofendidos, ¡uruguayos!, que nos repreguntaron, pero 

¿y el mate?, que explicamos que se toma en ambos países (pero en Uruguay más) y con el 

tango y el dulce de leche lo mismo, fue que, con cansancio y un poco de sorpresa por la 

autorevelación les explicamos -entendiéndolo nosotros recién ahí, como una enseñanza 

del intercambio- que en realidad, las fronteras vinieron despúes que las costumbres y que 

entonces la pregunta ¿de qué país...? directamente no tenía sentido. Agregamos además 

que físicamente no había diferencias, y que (sí, mal que nos pese) no hay forma para otro 

latino o extranjero de distinguir entre argentinos y uruguayos.
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sea un factor determinante en esta realidad 

porque podrían usar las imitaciones argenti-

nas o paraguayas, como hacemos nosotros.

¡Lleve su traje a medida en 4 hs! Es lo otro que 

se ve un poco más allá en la feria. Pequeñas 

sastrerías, en las cuales hay un par de má-

quinas de coser y algunas telas para elegir, o 

como máximo cuatro máquinas y algo más de 

variedad en los tejidos. A pesar de no estar en 

un gran local, ni en una linda calle, ni ostentar 

una buena marca, estos productos: zapatos y 

trajes, parecen ser de excelente calidad y a un 

precio accesible.

Finalmente la gastronomía funciona del mis-

mo modo, montones de puestos de comida 

por todos lados, unos más chicos, otros más 

grandes, en general brindan un lugar para 

sentarse donde hay que compartir la mesa, o 

venden la comida para llevar. Pollo frito, sal-

chipapa, y jugos naturales es lo que más se 

ve... y es delicioso. Si pensaron en la higiene, 

está bien, pero en las cocinas de nuestros res-

toranes pasa de todo y no lo vemos. La Coca 

Cola y sus derivados existen pero con canti-

dad de jugos naturales a la mano parece muy 

razonable que nadie la consuma demasiado.

Un modelo así, además de no existir en nues-

tro país no parece culturalmente viable, es 

que nos gusta el estatus, quizá porque no 

estamos tan orgullosos de nosotros mismos 

necesitamos vestir marcas, definitivamente la 

calidad nos importa poco mientras que lo que 

usemos nos coloque en el mercado de huma-

nos de una forma más competitiva y poda-

mos así ser mejores mercancias.

Esto tiene que ver con querer ser europeos 

en América Latina, despreciar nuestra cultu-

ra, querer ser todos doctores y universitarios 

y aborrecer los oficios, querer ser metrópoli 

y despreciar el campo y un largo etc. Cuan-

do finalmente nos permitimos determinados 

excesos de esos que nos salen naturalmente 

nos escondemos, no vaya a ser cosa que al-

guien esté mirando. 

¡GOL!

El fútbol es increíble, en un hostal en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, varados 

esperando un barco que llegaría cuatro días después, estábamos junto a un grupo de hai-

tianos. Al principio no hubo ni siquiera un intento de intercambio, las distancias lingüísti-

cas eran grandes, pero al pasar los días y ya bastante aburridos hicimos un intento, nada 

parecía funcionar, no había forma, solo cuando mencionamos a Forlán (y a Suárez con su 

hazaña), aquellos haitianos (ahora refugiados en Brasil a causa del terremoto en su país) 

entendieron todo, nos ubicaron en el mapa y pudimos, no sin esfuerzo, aprender a jugar a 

las cartas, entender los motivos de su exilio y jugar un picadito.

Integración 

Además de compartir un pasado cruel, y 

el único porvenir posible, además de las 

razones políticas que hacen necesaria la 

verdadera integración latinoamericana, 

habría que preguntarse en qué aspectos 

es fundamental avanzar para que esta 

integración se concrete en nuestras con-

ciencias y corazones, además de concre-

tarse en nuestros tratados y parlamentos. 

El hecho de que por ahí uno encuentre 

los mismos ritmos, las mismas cancio-

nes y otras varias coincidencias nos da 

una pista importante, que la pasión por 

el fútbol sea tan similarmente intensa es 

otra, el hecho que compartamos tantas 

costumbres con algunos países cerca-

nos también, quizá habría que hacer una 

gran movida donde se hagan intercam-

bios musicales y artísticos entre los paí-

ses, promovido por ideas y no por merca-

dos (es mentira la libre oferta y demanda 

en la cultura, nos gusta lo que el mer-

cado ofrece) y así la gente sabrá donde 

queda Uruguay, no porque se lo enseñen 

sino porque identifica cosas que le gus-

tan de nuestro país, y tal vez, cuando nos 

demos cuenta que nos mueven ritmos 

parecidos, que gritamos los goles igual 

y que no somos tan distintos, recién ahí 

entendamos la importancia estratégica 

de la integración.
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S
i a alguien le quedaba alguna duda de 

la ineficiencia económica del socialismo 

cubano, el propio Fidel Castro se la des-

pejó cuando confesó a unos periodistas judíos 

norteamericanos que “el modelo cubano no 

funciona ni siquiera para nosotros”. Es además 

un criterio bastante extendido en el país; el 

mejor cineasta cubano de todos los tiempos, 

Tomás Gutiérrez Alea (Titón) sintetizaba el 

asunto diciendo que el socialismo es un exce-

lente guión con una pésima puesta en escena.

El viejo modelo
El modelo económico implantado en Cuba 

a fines de los años sesenta tiene el mismo 

corte del resto de los países del este de Eu-

ropa. Incluso tal vez podría considerarse que 

el cubano es aun más puro porque, después 

de la “Ofensiva Revolucionaria” de 1968, na-

cionalizó absolutamente todos los negocios 

privados, llegando al extremo de “estatizar” 

a los vendedores callejeros de frituras. No es 

de extrañar –decía el general independentista 

Máximo Gómez– los cubanos se quedan cor-

tos o se pasan.

Inmediatamente surgió la necesidad de una 

burocracia gigantesca para administrar un 

país en el que todos son “empleados públicos”. 

Hacían falta contables que registren lo que 

recoge diariamente cada lustrabotas, trans-

portistas que les distribuyan el betún e ins-

pectores que controlen que el trabajador no 

se apropie de parte de lo recolectado o venda 

los cepillos en el mercado negro.

Así las empresas terminaron con más admi-

nistrativos que trabajadores. El país llegó a un 

punto en el que es imposible sostener los lo-

gros sociales con tan baja productividad. Para 

empeorar las cosas la burocracia ya tiene inte-

reses económicos propios y pone zancadillas. 

Cualquier cambio que limite sus privilegios, 

la mayoría de los cuales se basan en el robo, 

comisiones indebidas, tráfico de influencias, 

etc. Seguramente a ellos se refería Fidel Castro 

cuando en su último gran discurso dijo que la 

Revolución Cubana solo podría ser destruida 

“por nosotros mismos”.

Las reformas
Cuando se habla de los éxitos cubanos se 

menciona la salud pública y la educación pero 

hay muchos más, como la inexistencia de ni-

ños de la calle, la más baja desnutrición infan-

til de la región (UNICEF), una tasa de mortali-

dad en bebés y una esperanza de vida similar 

a las del mundo desarrollado, un alto nivel de 

seguridad ciudadana y una Defensa Civil tan 

bien organizada que los ciclones apenas dejan 

víctimas a su paso por la isla.

A pesar de que todo esto es gratuito para el 

ciudadano, no lo es para el Estado. Con la des-

aparición de la Unión Soviética, se terminaron 

los subsidios que permitían financiar en par-

te este sistema de seguridad social gigantes-

co. Las reformas de Raúl Castro van dirigidas 

justamente a encontrar una fórmula que le 

permita sostenerlas en base a sus propios re-

cursos.

La medida más importante es la reforma agra-

ria que disuelve las improductivas granjas es-

tatales al estilo soviético y reparte, de forma 

gratuita, las tierras a los pequeños campesinos 

y cooperativistas. 

Para el gobierno, producir alimentos es una 

prioridad de la seguridad nacional, además de 

que ya la economía no soporta la importación 

del 80% de la comida a un costo de U$S 1600 

millones anuales.

El otro paso clave es la apertura del trabajo 

por cuenta propia y el despido de cientos de 

miles de empleados estatales, la mayor parte 

de ellos administrativos. Con esto el Estado se 

desprende de un sinnúmero de actividades 

menores (peluquerías, vendedores callejeros, 

cafeterías, etc.) y reduce el aparato adminis-

trativo. Cuando el proceso termine en el 2015, 

1,8 millones de trabajadores habrán pasado 

al trabajo particular, con lo que el Estado no 

solo se ahorrará el pago de sus salarios sino 

que recibirá millones en impuestos. Este dine-

ro tendría que repercutir en los ingresos de los 

trabajadores presupuestados, como los de la 

salud o la educación.

También se comenzó a eliminar la libreta de 

racionamiento –subsidios a los alimentos– 

que sirvió para garantizar una dieta básica a 

todos los cubanos durante décadas. 

Sin embargo, en la actualidad no solo implica 

un gasto incosteable para el Estado sino que 

es un mecanismo injusto, en el que una jubi-

lada con una pensión mínima recibe lo mismo 

que un músico con millones de dólares de in-

greso al año. 

El nuevo proyecto se dirige a dejar de subven-

cionar los productos y ayudar solo a los ciuda-

danos que lo necesiten.

Se inició también una revisión del sistema 

educativo, donde el número de universitarios 

había sobrepasado en mucho la capacidad de 

absorción de la economía. 

Durante décadas se pensó que aun así valía la 

pena educar a la gente y que los ciudadanos 

lo agradecerían. Sin embargo, ocurrió que los 

profesionales cuando no consiguen trabajo en 

su sector se frustran y culpan al gobierno. A la 

Cuba: 
de la utopía a la realidad

Pedro Luis Fraguas
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par se perdieron los oficios, los técnicos medios 

y sobre todo los obreros calificados dejando al 

país sin posibilidades de producir lo imaginado.  

En este momento se ha reducido el número de 

plazas universitarias en un 40% a la par que au-

mentan las posibilidades de convertirse en téc-

nico medio y crean nuevas escuelas de oficios.

En definitiva, el Estado se aligera manteniendo 

en sus manos solo los “medios fundamentales 

de producción” y la igualdad de ingresos se con-

vierte en igualdad de oportunidades (incluye 

las universidades), a la vez que mantienen un 

sistema de seguridad social que permite pro-

teger a los sectores vulnerables de la sociedad 

(niños, enfermos, ancianos, huérfanos, etc.).

Las relaciones internacionales

Otro cambio trascendental se desarrolla en las 

relaciones internacionales, la ayuda de la isla al 

Tercer Mundo empieza a transformarse en cola-

boración “sur-sur”, de mutuo beneficio. 

Durante décadas Cuba se negó a recibir nada 

a cambio de la colaboración, a tal grado que el 

presidente venezolano, Hugo Chávez, tuvo que 

presionar para incluir la asistencia médica en los 

acuerdos de intercambio.

En la actualidad, las relaciones con los “países 

amigos” tienden a ser de intercambio comercial. 

Naciones con recursos económicos como Arge-

lia, Angola o Sudáfrica, contratan miles de pro-

fesionales cubanos pagando mucho menos que 

a un europeo y logrando el mismo servicio. De

esta forma ingresan a Cuba cientos de millones 

de dólares y los técnicos cubanos aumentan sus 

ingresos personales de forma sustancial.

 Sin divorciarse, rompen el “matrimonio monó-

gamo” con Venezuela y se abren también al res-

to del mundo –Rusia, China, África, Asia y sobre 

todo Brasil– se desarrolla una colaboración in-

versionista globalizadora y Cuba crea en Angola 

una fábrica de helados Coppelia, cinco labora-

torios en África, produce medicinas cubanas en 

Asia, dirige una empresa hidráulica en Argelia y 

construyó un hotel de 5 estrellas en Shanghái.

Por primera vez es capaz de exportar lo que más 

tiene, capital humano con conocimientos. Una 

política adaptada a la globalización pero que 

solo es posible gracias a que el viejo e inefi-

ciente modelo creó las bases, cuando apenas 

tomado el poder se inició una campaña de al-

fabetización. 

Se establecen 

relaciones diplomáticas 

con la República Árabe 

Saharaui Democrática
El pasado 22 de febrero se acreditó, ante el gobierno uruguayo, el embajador de la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD), el Sr. Cheibani Abbas

Este hecho tan significativo para nosotros, se enmarca en un año muy particular de la lucha que des-

de hace ya décadas viene desarrollando el pueblo Saharaui, desde su expresión política, el Frente 

Polisario, para lograr la total soberanía de su territorio:                                             

Hace 4 meses , noviembre de 2010, se dio un brutal ataque del ejército y las fuerzas de choque  ma-

rroquíes -país ocupante de  las 2/3 partes del territorio -, al  Campamento de la Dignidad, levantado 

a unos quilómetros de la ciudad de El Aaiún para denunciar las terribles condiciones de vida a la que 

están sometidos diariamente.

Se cumplirán ya 30 años de que, como parte del proceso de “conquista” del territorio en el marco de 

la ocupación marroquí, se comenzara a levantar en 1981 el  Muro de la Vergüenza, hoy de 2.700 kms. 

de largo,  que corta de norte a sur el territorio, para separar el oeste del Sahara Occidental -ocupado 

totalmente por Marruecos-, de  la franja a  donde ha sido desplazado el pueblo saharaui.                                                                                                  

Asímismo, con una fuerte carga simbólica de libertad y esperanza, se celebró el pasado  27 de fe-

brero, el 35 aniversario de la proclamación de la “República Árabe Saharaui Democrática”, tras el 

retiro de España en 1976,  hasta entonces país ocupante. Luego de que Marruecos y Mauritania se 

disputaran el territorio a partir de 1979 -fecha en que se retira Mauritania-, gran parte del suelo de 

Sahara Occidental permanece ocupado por Marruecos, como ya mencionamos, a pesar de las múl-

tiples intervenciones de los organismos internacionales, obligando a gran parte del pueblo saharaui 

a vivir en campamentos de refugiados.

Contar en Uruguay con esta representación diplomática no es sólo un hecho protocolar, sino 

que reafirma, en este año tan cargado de historia para el pueblo saharaui, los lazos de unión 

de nuestros pueblos, y el siempre vivo apoyo a la justa causa de luchar por la soberanía y la 

autodeterminación. 

Secretaría de Relaciones Internacionales
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Dentro del espectro temático que pre-

sentan los repertorios murgueros del 

Carnaval 2011 – donde predominan tópicos 

comunes, reiteradamente abordados por los 

conjuntos –, sobresalen algunas excepciones 

que encaran cuestiones de fondo, instaladas 

como heridas lacerantes en nuestra sociedad, 

capaces de sacudir interiormente al especta-

dor. Es el caso de  la violencia doméstica  de 

Falta y Resto y los de la delincuencia juvenil y 

la niñez marginal que abordan Agarrate Cata-

lina y La Trasnochada, respectivamente. El mé-

rito, por supuesto, viene por el lado artístico: 

el impacto capaz de sacudir las mentes y los 

corazones del público carnavalero.

“Once abriles sin sueños”
En su tercer año en el carnaval oficial y con un 

grupo marcadamente juvenil, La Trasnochada 

presenta la virtud, nada menos, de cantar bien 

y decir cosas originales. “Marginados” se titula 

el espectáculo y destaca la  canción que  des-

nuda con crudeza, pero con enorme ternura, 

la situación de gurises “marginados en el tiem-

po”, gurises de “once abriles sin cuentos”, gu-

rises “de sueños imposibles en su caras man-

chadas, el corazón sin vida y la panza vacía”. 

Niños con hambre y con frío que perdieron 

sus sueños y duermen en basureros.

Esclavos de la pasta base.  Más que canto la 

murga  es desgarro denunciando  a “los putos 

narcos” que como ratas rodean a sus víctimas 

sin dejar salida alguna: “cuando cae la noche 

duermen despiertos, por si otro como ellos se 

colgó con el cemento, con la pipa u otra mier-

da que les vuela la cabeza. Hoy son todas zo-

nas rojas, viven en la cuerda floja, viven en la 

transa, su vida nunca es mansa”.

El canto trasciende la mera descripción y asu-

me el rol de cuestionar y enjuiciar: 

“Ta’ salado pa’ que piensen si están siempre 

en ayuno, pedirles que razonen sería poco 

oportuno, ¿no?”. Y las inevitables preguntas:. 

“¿Quién tiene la culpa?¿ el gobierno, el país?” 

¿Cuál es la solución? ¿dejar que te asesinen? 

¿que no los discriminen? Yo sé que es impor-

tante mantener el equilibrio, pero nunca te ol-

vides que también es sólo un niño”.

La Trasnochada deja sobresaltos en la platea e 

implora  con fuerza: “Busquémosle la vuelta a 

este problema por favor”. 

“busquémosle la vuelta a este problema por 

favor”. 

“busquémosle la vuelta a este problema por 

favor”.  

La Murga Denuncia
 

Guillermo Reimann

“Soy el error de la sociedad”
En esa misma dirección transita “ la violencia común”, punto de inflexión del espectáculo de Aga-

rrate Catalina que pone foco en la singularidad de vivencias irrelevantes, situaciones cotidianas e 

individuos anónimos. De los niños de la calle pasamos al estadio siguiente: la patética hoja de ruta 

del marginado social. 

La murga se para en el lugar del delincuente juvenil, advirtiendo al público de la crudeza y violencia 

del lenguaje utilizado. Toma como propio el discurso “plancha”, cántico de barra brava: “vengo de 

la cabeza soy una banda descontrolada, vengo del basurero que este sistema dejó al costado, soy 

un montón de mierda brotando de las alcantarillas, soy una pesadilla de la que no vas a despertar”.

Asume su rol con dureza y cinismo pero descarga en otro lado sus culpas: “Mi vida es un infierno, mi 

padre es chorro y mi madre es puta” explica.

“Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal.”   

Tiene poder y marca la cancha: “hoy vas a correr porque sos cagón, porque mando yo. Vos me man-

dás la yuta y yo te mando para el cajón”.

Y del enunciado a la acción: “voy a salir de caño, ya ‘toy reduro’, toy repasado, como ya estoy jugado 

me chupa un huevo matarte o no”.   

El desenlace es tan amargo como previsible: “ya escucho la sirena, la policía me está encerrando, 

uno me está tirando, me dio en la gamba, le dí a un botón, pasa mi vida entera como un tornado, 

escupiendo sangre, manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón”.

Violencia común, cosa de todos los días que la murga recuerda.

N de R: Al momento de finalizar el armado del Participando, Agarrate Catalina se coro-

naba por cuarta vez como ganadora de la categoría, luego de haber ganado en el 2005, 

2006 y 2008. Salute.
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Si te maltrata ‘m´ija’: ni olvido ni perdón
El retorno de Falta y Resto al carnaval uruguayo aparejó más de una 

sorpresa. Una de ellas es la rapera argentina Malena Dalessio que encarna 

la rebelión de la mujer contra la violencia doméstica.

“oiga, cómo le explico que está un poquito desubicado. Infradotado, 

no ve que la prehistoria ha terminado. Que del macho de la casa sólo 

queda el triste mito. ¡Ay papito!, qué patética, retrógrada película, que 

la humanidad avance y usted siga cavernícola”,  le espeta a la cara al 

hombre golpeador: “No hay negociación con la brutalidad. Pa’ fuera, 

pa’ la calle, primero la dignidad. Que el cuerpo es nuestro templo y se 

merece devoción: si te maltrata mija, ni olvido ni perdón”.

Del ámbito doméstico a la sociedad. Su cuerpo golpeado se identifica con 

el territorio latinoamericano, largamente golpeado y humillado: “durante 

años me explotaron y arrancaron de mi vientre a mi más preciado hijo, 

desgarrado entre mis dientes. Me humillaron, violaron, ultrajaron, 

saquearon, llevándose de mì las riquezas que jamás regresaron”.

Su grito liberador conlleva el dolor del pasado reciente: “tú desataste 

sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía mis propios hijos 

desangrándote  en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. 

Aunque me maten siete veces, ocho voy a levantarme. María Esther, Tota 

Quinteros, Madres de Plaza de Mayo”.

El emotivo canto desborda el escenario y sube por las tribunas: “Vamos 

a liberarnos aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la 

historia masacradas. Por todas las mujeres que le pusieron agallas. Mi 

nombre es Latinoamérica: y no nos callan”.

Final del Juego
Música sacra, lluvia, el banco de una iglesia, una joven espe-

ra sentada que ocurra algo. Cortázar, ese Julio Cortázar autor 

de “Rayuela” -obra que ofrece una alternativa  de solución al 

problema del nacionalismo, que recoge las contradicciones 

del hombre americano actual, colocándolo en un plano uni-

versal-, irrumpe en la Iglesia y comienza lentamente a crear 

ese camino hacia un lugar llamado Paraíso, desde un lugar 

llamado Tierra. Estamos dentro de “la rayuela”. Ahora les toca 

jugar. Cortázar y la joven uruguaya, comienzan un diálogo por 

momentos, monólogos por otros, sobre sus presencias en ese 

lugar. Ambos, juntos con otros están haciendo un ayuno por 

los desaparecidos, año 1977, el peor momento de la dictadura 

en Latinoamérica. El contenido del texto de Ignacio Martínez 

es tomado y desmenuzado, palabra a palabra por Gustavo Go-

mensoro, quien haciendo gala de sus antecedentes, luce un 

Cortázar  muy humano, muy cercano al dolor, a la desolación y 

a la traición humana. El trío Gomensoro, Dupré y Correa cierra 

un círculo de dolor y desdicha, donde en el caso de Gomensoro 

matiza en todo momento su voz, aportando una gestualidad  

que nos hace reconocer al escritor de  “De cronopios y de fa-

mas” y conmovernos con un texto que nos habla no sólo de un 

pasado reciente, sino de la universalidad, de la comprensión 

de las proposiciones formales que se debaten en el mundo, de 

las acciones muchas veces desdibujadas que realiza el hombre 

en nombre de una verdad que muchas veces desconoce. Un 

lenguaje con alto contenido poético y sensible, mostrándonos 

a un Cortázar difícil y sencillo al mismo tiempo.

Un trabajo limpio, claro, que demuestra que hay temas sobre 

los cuales se tiene que seguir ahondando, con profundidad y 

con sensibilidad como lo hace Martínez, y con la entrega nece-

saria que hace este elenco, dirigidos con rigor y precisión por 

el propio Gomensoro.  

María Rosa Carbajal (fragmento de su comentario)

Sábados 21 hs y Domingos 20 hs Sábados 21 hs y Domingos 20 hs 
Teatro EL TELÓN ROJO (Soriano 1274) Teatro EL TELÓN ROJO (Soriano 1274) 

Telefono 2908 5598Telefono 2908 5598

www.MPP.org.uy

www.facebook.com/MPP609
www.twitter.com/MPP609

Participando digital
Audiciones

Fotos / Videos

info@mppuruguay.org.uy





Movimiento de Participación Popular 

33

R
esulta realmente difícil explicar en 

forma breve los sucesos de 1811. Es 

que estamos tan acostumbrados a 

proyectar hacia el pasado remoto  la actual 

“República Oriental del Uruguay”, la actual 

“República Argentina” o el actual “Estado de 

Rio Grande do Sul”, que hasta hablamos de 

una “Prehistoria del Uruguay”, suponiendo 

que los límites actuales existieron siempre, 

como si las “naciones” actuales fueran obra 

de la naturaleza…

Empecemos por limpiar la mente de esos pre-

juicios. En 1811 la Banda Oriental ni siquiera 

tenía una existencia propia como “Provin-

cia” y la jurisdicción territorial civil y militar 

de Montevideo era muy confusa, más con-

fusa aun después del 25 de mayo de 1810. 

Ni hablar de una “República Argentina”, que 

no estaba ni en los sueños más delirantes de 

ninguno de los dirigentes porteños, mucho 

menos en la cabeza de los provincianos.

Por ese motivo y considerando especial-

mente los debates que apenas comienzan al 

despuntar el Bicentenario, procuraré aportar 

algunos elementos poco conocidos desde 

una mirada desprejuiciada, tratando de re-

cuperar la perspectiva de “americanos del 

sur” que era la que inspiraba a aquellos pa-

triotas de la independencia, incluyendo al 

propio Artigas.

Joaquín Campana
Los debates sobre la Junta de Mayo siempre 

giran en torno a la supuesta oposición ideo-

lógica entre Cornelio Saavedra (el presiden-

te) y Mariano Moreno (el secretario), como 

si realmente fueran polos opuestos, como si 

no hubieran existido otras corrientes ideo-

lógicas mucho más radicalmente opuestas 

desde el principio. ¡Como si los “carlotistas” 

hubieran dejado de existir el 25 de mayo de 

1810! ¡Cómo si nadie hubiera planteado la in-

dependencia y el federalismo en 1811!

Para entender hay que atreverse a sacar del 

olvido y la oscuridad a quienes fueron “mal-

ditos” por los vencedores, aunque esto su-

ponga también mirar a los “próceres” en es-

cala humana.

Uno de esos “malditos”, tal vez el más “mal-

dito” de todos, fue el oriental Joaquín Cam-

pana, secretario de Gobierno y Guerra de la 

Junta Gubernativa de Buenos Aires entre el 

6 de abril y el 17 de setiembre de 1811. No 

por casualidad el mismo período en que se 

produce la Gesta Emancipadora de la Banda 

Oriental mediante la movilización popular 

acaudillada por José Artigas.

¡¿Qué hacía un oriental en la Junta de Gobier-

no de Buenos Aires en 1811?!, se preguntarán 

algunos. ¿Acaso esto tiene alguna relación 

con el viaje de José Artigas a Buenos Aires en 

febrero de ese mismo año?

Tal vez sería bueno preguntarse también por 

qué recién ahora, nos venimos a enterar de 

que quien ocupó en 1811 el alto cargo políti-

co que ejercía Mariano Moreno en 1810, fue 

un oriental, nacido en la villa de San Carlos, 

que pasó su infancia en Maldonado y su ado-

lescencia en Montevideo, que llegó a Buenos 

Aires con 24 años y se recibió de abogado en 

la Universidad de Córdoba en 1803, compar-

tiendo aulas durante el mismo período con 

el Presbítero José Benito Monterroso, quien 

fuera secretario de Artigas. ¿Otra casualidad?

Pues bien, conviene saber además que Joa-

quín Campana no llegó a ese cargo por desig-

nio de la oligarquía comercial porteña. Llegó 

al gobierno porque en la noche del 5 de abril 

de 1811, el pueblo “orillero” de Buenos Aires 

se moviliza con sus alcaldes al frente, elevan-

do un petitorio a la Junta Gubernativa que 

se reúne de urgencia esa misma noche en 

el Cabildo, junto con todos los comandantes 

militares. 

Son 4.000 jinetes los que ocupan la Plaza de 

la Victoria esa noche del 5 al 6 de abril: tra-

bajadores, quinteros, puesteros, artesanos. 

Todos ellos respaldando al hombre que los 

representaba en aquel momento: Joaquín 

Campana, un oriental, tal vez una garantía 

para encarar la Gesta Emancipadora de la 

Banda Oriental.

El mismo día de la Batalla de Las Piedras, 18 

de mayo de 1811, es Joaquín Campana quien 

da por terminado el intento de mediación de 

Gran Bretaña en el conflicto que enfrentaba 

a Buenos Aires con Montevideo, comunicán-

dole la decisión a Lord Stragford.

Pocos días después, el 26 de mayo, la Junta 

estaba reunida en el fuerte con el negocia-

dor José Obregón, enviado por el Virrey Elío, 

y le dan la respuesta por escrito con la firma 

del entonces secretario de Gobierno Joaquín 

Campana, utilizando por primera vez la ex-

presión “Provincias Unidas”: “Que el Pueblo 

de Montevideo reconozca el Gobierno Su-

premo de la Capital y Provincias Unidas, en 

cuyo caso será restituido al pleno goce de su 

antigua unión, comercio y demás relaciones 

de que antes gozaba en los propios términos 

en que se reconocen hoy las demás Provin-

cias Unidas”.

¡Cómo se atreve este provinciano oriental 

Joaquín Campana a insultar de esa manera a 

todos los imperios de Europa y a la oligarquía 

porteña, tan interesada en hacer negocios 

con ellos! ¡Por favor!

Como no podía ser de otro modo, el 17 de 

setiembre de 1811 hay un “golpe de Estado”. 

Un destacamento del Regimiento de Húsares 

por orden del Cabildo de Buenos Aires, se-

cuestra de su casa al secretario de Gobierno 

y Guerra de la Junta Gubernativa y lo llevan 

condenado a confinamiento en el fuerte de 

San Antonio de Areco. Poco después la Junta 

Gubernativa es disuelta y son expulsados de 

Buenos Aires todos los diputados provincia-

les que la integraban. Se instala el Poder Ab-

soluto del Triunvirato.

De inmediato firma el armisticio con Elío, 

entregando al poder Español toda la Banda 

Oriental y determinando el “Éxodo” masivo 

de los Orientales tras su jefe Artigas.

Joaquín Campana permanece confinado en 

San Antonio hasta 1822, “casualmente” dos 

años después de que se oculta en Paraguay 

la estrella de José Artigas. 

1811
Un Oriental al frente 

de la Junta 
de Buenos Aires:

Joaquín Campana

Alberto Umpiérrez
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A
lrededor de 300 jóvenes de todo el 

país participaron del VIII Campamen-

to de Jóvenes del MPP, que se llevó a 

cabo en la Posta del Daymán, en el departa-

mento de Salto.

El campamento fue abierto por los diri-

gentes Eduardo Muguruza y Neri Mutti. En 

la actividad, que se efectuó entre el 11 y el 

13 de marzo, se realizaron diversos talleres, 

vinculados al MPP, el Frente 

Amplio, la participación e 

integración y el Plan Juntos.

En lo que tiene que ver con 

el taller de Frente Amplio, 

que fue moderado por Mut-

ti y Hebert Bousses, se dis-

cutió la propuesta del MPP 

referida a los cambios nece-

sarios en el Frente Amplio, 

fundamentalmente la posi-

bilidad de la elección de au-

toridades a padrón abierto.

Una de las conclusiones a la 

que se arribó fue “una gran 

crisis multicausal en la par-

ticipación de los jóvenes 

y también del pueblo en 

general”, que es motivo de 

“preocupación”, en el sen-

tido que se entiende “im-

portante que las personas 

formen parte de la realidad 

desde su propio pensar, sin 

dejarse influir por lo que los 

demás dicen, teniendo con-

ciencia, información y voz; 

por lo que la integración a la política y más 

aun a la sociedad”, ya que es una manera de 

“abrir la cabeza” y “no imponer un pensa-

miento o ideología”, según se expresó en la 

síntesis del evento.

Otra de las conclusiones a las que se arribó 

en el VIII Campamento de Jóvenes del MPP, 

en referencia a fomentar la participación 

son “la motivación, el planteo de tareas, ac-

tividades y objetivos a corto plazo con re-

sultados visibles, sentirse parte y uno más 

en el grupo, mostrar unidad, ver la idea de 

nuestros orígenes como uruguayos, nuestra 

cultura y utilizar los análisis de los talleres 

como insumo para el trabajo en el futuro”, 

entre otras iniciativas.

Además se explicitó que dentro de la par-

ticipación popular, “una de las mejores pro-

puestas concretas es la del voluntariado, 

particularmente la del Plan Juntos”. En ese 

sentido se destacó que el mencionado pro-

yecto “va mas allá de abordar la problemáti-

ca de la vivienda con una simple estructura 

edificada o prefabricada, sino la de crear un 

hogar, una comunidad, adquirir un senti-

miento de pertenencia, tener conciencia 

que no fue una cosa dada sino que se traba-

jó por eso”.

En el campamento quedó planteada “la invi-

tación a todos y todas a desarrollar el traba-

jo voluntario como una actividad enrique-

cedora y transformadora, más allá del Plan 

Juntos como una herramienta para practicar 

en la sociedad en sus problemáticas de ayer, 

hoy y mañana”.

Finalmente, los Jóvenes del MPP se compro-

metieron “a trabajar desde ya en la concre-

ción del campamento 2012”, y a reafirmar 

“el compromiso de trabajar día a día por una 

patria más justa y solidaria para todos y con 

todos hacia la Liberación Nacional y la cons-

trucción del Socialismo.

El cierre del VIII Campamento estuvo a cargo 

de la senadora Lucía Topolansky. 

Octavo campamento 
de jóvenes del MPP

Gurises MPP / Salto

El día viernes, los compañeros de la 

organización, acreditando a los más 

de trescientos jóvenes que participa-

ron del campamento.
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Durante una de las 

jornadas de integra-

ción, los gurises de 

distintas parte del 

país, intercambia-

ban experiencias, 

fortaleciendo los 

lazos. 

F
o

to
: C

a
m

ilo
 D

o
s S

a
n

to
s

F
o

to
: C

a
m

il
o

 D
o

s 
S

a
n

to
s

Panorama final de los acam-

pantes junto a la compañera 

Lucía Topolansky



L
a economía del Uruguay ha tenido un 

espectacular crecimiento en los últimos 

años al igual que otros países de la re-

gión. Ello se ve facilitado por un aumento re-

levante de los precios internacionales de los 

principales productos de exportación, como 

consecuencia de un dinamismo excepcional 

de países emergentes, especialmente de Chi-

na. Un estudio reciente de la OCDE muestra 

que cuando China crece al 10% América Lati-

na tiene asegurado un crecimiento del 4%. Las 

perspectivas para el quinquenio del gobierno 

de Mujica son muy auspiciosas, porque todos 

los indicadores marcan que China va a seguir 

creciendo a tasas muy altas, pese a la situa-

ción más crítica de los países desarrollados. En 

esencia, hay grandes probabilidades de que 

los precios internacionales de las commodities 
sigan siendo muy altos, por lo menos hasta el 

2015. Es un momento excelente para una re-

flexión de mediano plazo que marque el rum-

bo, un horizonte de futuro para definir el país 

que deseamos. 

¿Cuál debería ser el proyecto nacional para las 

próximas décadas? ¿Cómo se complementa y 

compatibiliza dicho proyecto con los elabora-

dos por los países de la región, especialmente 

los del Mercosur? Desde el ángulo económico 

se requiere una estrategia de desarrollo y para 

ello una estrategia productiva. ¿Cómo debería 

conformarse la futura estructura productiva? 

Dos criterios son básicos: una dinámica inser-

ción económica internacional y la resolución 

del empleo productivo. 

El libre juego del mercado no garantiza la es-

tructura productiva más adecuada. Por ello la 

intervención del Estado es central, tarea que 

debe realizarse conjuntamente con los em-

presarios privados y las fuerzas sociales co-

rrespondientes.

Un país pequeño como el Uruguay debe ase-

gurar una alta competitividad porque siempre 

va a ser muy dependiente de sus exportacio-

nes. 

Por muchos años el país va a ser muy depen-

diente de sus recursos naturales. Es esencial 

aumentar el valor agregado a esos rubros pri-

marios e incorporar los contenidos tecnológi-

cos que aseguren la competitividad. El mundo 

internacional compite en la actualidad por los 

contenidos tecnológicos. Este es el factor cen-

tral de la futura competitividad. 

Por lo tanto, la investigación científica y tecno-

lógica y la formación de recursos humanos, in-

cluidos los empresariales, jugarán un papel vi-

tal. Las cadenas de valor requieren el aumento 

del valor agregado de las exportaciones, pero 

también atender los insumos y equipamien-

tos requeridos para la producción primaria. La 

estructura productiva requerirá definiciones 

en el uso del suelo atendiendo los precios in-

ternacionales, la productividad de la tierra y 

la conservación de la calidad de los recursos 

naturales.  Pero son vitales las definiciones en 

la industria manufacturera y los servicios para 

definir prioridades. 

En la coyuntura juega un papel relevante la 

política cambiaria, que nítidamente debería 

definirse en atención a la competitividad y 

no a la estabilización de precios como ocurre 

en la actualidad. Los avances en las definicio-

nes de la estructura productiva van a permitir 

diseñar y promover políticas económicas ac-

tivas, sectoriales y selectivas para asegurar la 

competitividad.

El otro criterio central de la conformación de 

la estructura productiva es la atención del em-

pleo. El problema es la actual heterogeneidad 

estructural que marca la existencia, en el mis-

mo sector o en el mismo rubro, de empresas 

con alto nivel de productividad, empleos muy 

calificados y salarios muy altos que conviven 

con empresas de bajo nivel de productividad, 

empleos no calificados y salarios bajos. Es im-

prescindible avanzar hacia una mayor homo-

geneidad, con lo que se mejorarían las situa-

ciones de empleos precarios, informalidad y 

subempleo. 

Para ello, es fundamental la acción del sistema 

educativo para optimizar la calidad formativa 

y del propio empleo. Enfrentar la heterogenei-

dad y la calidad del empleo es fundamental 

para mejorar la distribución del ingreso. Ello 

requiere definiciones y prioridades en la con-

formación de la estructura productiva.

La otra reflexión de mediano plazo es la pro-

pia distribución del ingreso. Además del tema 

central del empleo, influyen los salarios, el 

gasto público social y la concentración de la 

propiedad. 

El aumento de los salarios depende de la re-

lación de fuerzas y los gobiernos frentistas 

han facilitado que los trabajadores tengan 

un mayor poder de negociación. Se trata 

de un reparto más equitativo entre empre-

sarios y trabajadores de los aumentos de la 

productividad. 

El gasto público social es el factor central de 

la buena distribución del ingreso de la histo-

ria del Uruguay, desde el viejo batllismo con 

la creación del Estado de Bienestar. Para ello 

es necesario que el gasto público no esté por 

debajo del 30% del PBI. 

Los gastos en educación, salud, vivienda, pro-

tección y seguridad social son vitales junto a 

la eficiencia de dichos servicios públicos. La 

concentración de la propiedad hay que en-

frentarla por la vía impositiva. Hay cadenas 

de exportación que han tenido ganancias 

extraordinarias. Si ellas fueran fruto de inno-

vaciones tecnológicas y aumentos de la pro-

ductividad no debieran gravarse. Pero se trata 

de beneficios extraordinarios derivados de los 

altos precios internacionales de los rubros de 

exportación. 

Por ello debieran contribuir a la sociedad 

en su conjunto a través de algún mecanis-

mo impositivo.  Como seguramente se ubi-

can en el 10% de mayores ingresos, estarían 

contribuyendo a la mejora en la distribución 

del ingreso. 

Los desafíos económicos 
del gobierno del FA

Alberto Couriel


