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n el primer gobierno del FA, el eje central fue 

construir salidas y soluciones a la crisis social. Por 

razones que todos conocemos, la necesidad de re-

construir un país desbastado exigió dar 

prioridad a la economía (2004-2009). En 

aquel momento era imprescindible el 

crecimiento económico, era insostenible 

pensar en una sociedad progresista con la econo-

mía cayéndose a pedazos, con  niveles de desocu-

pación cercanos al 20% y con una gran cantidad de 

familias con  jefes y jefas de hogar desempleados.

La fuerte apuesta a las políticas sociales tuvo como 

consecuencia, un aumento entre 27 y 29 % del sa-

lario real, jubilaciones, pensiones y un aumento del ingreso medio de los ho-

gares de un 51 % en términos reales. Esto lo constatamos en el cotidiano vivir 

de nuestros barrios.

Hoy este crecimiento desde la perspectiva de izquierda, tiene como matriz dos 

pilares, el desarrollo social y el desarrollo económico.

El gobierno del FA a través del Estado uruguayo,  destina al gasto social cerca 

d e dos mil millones de dólares más, si lo comparamos con el presupuesto 

asignado en 2005. Los recursos estatales tienen un destino claro, y sin 

duda esto responde al compromiso social asumido por nuestra 

fuerza política.

La desocupación tanto a nivel urbano como rural ha descen-

dido de manera notable, hoy estamos en niveles del 6 

%. Todos los meses se registran nuevos emprendimien-

tos que industrializan las materias primas producidas en 

nuestro país o incluso en algunos casos debemos impor-

tarlas. En la actualidad, nuestra economía  -a pesar de las 

amenazas de las crisis a nivel mundial- cuenta con bases so-

lidas para enfrentar eventuales problemas que puedan surgir.

El objetivo de este segundo período de gobierno es establecer 

las bases para un Uruguay con miras al 2030. Las acciones llevadas 

adelante, definirán por lo menos los próximos 10 años de nuestro 

país. ¡Debemos analizar la coyuntura actual desde esta perspectiva!  

Todas las propuestas trabajadas por la fuerza política, expresadas a 

través del Pepe tienen un marco, una proyección y tal vez sea esto 

mismo lo que genera dificultades para poder reconocerlas en la in-

mediatez. 

Este gobierno utilizará todos los recursos disponibles para contri-

buir al desarrollo del país manteniendo el rol del Estado como pun-

tal para alcanzar dicho fin y esto no debería ponerse en duda bajo 

ningún concepto. 

La aprobación de la Ley Participación Público Privada busca nue-

vos mecanismos para que el Estado cuente con diversas herra-

mientas, pensando como decíamos en el Uruguay del 2030. Aun-

que muchas veces  el cortoplacismo no nos permite ver más allá 

de la elección del 2014.

La izquierda uruguaya con sus contradicciones internas, ansie-

dades, y en algunos casos, sobre expectativas, está demostran-

do que hay una manera más justa de crecer, donde el país se 

hace más sustentable tanto para el desarrollo humano como 

para la infraestructura, pero además, este crecimiento es más 

sólido, más verdadero que el de los indicadores macroeco-

nómicos, porque detrás de la economía, hay un pueblo  que 

construye su futuro, y de esta forma, el crecimiento es más 

real y duradero.

Debemos profundizar en la distribución de la riqueza, pero 

no solo con fines economicistas de consumo, debemos  de-

mocratizar algunos sectores de la economía y generar relacio-

nes más justas de producción, y así poder, al decir del Presiden-

te “ser un poco más libres”.
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Si bien la minería no es algo nuevo para nuestro país 
ya que existe desde la época colonial, las grandes 
inversiones en esta materia sí lo son. Esto nos hace 
repensar el uso de la tierra y la diversifi cación de 
nuestra matriz productiva. 

E
n la actualidad el tipo de explotación minera 

más extendido y más común en Uruguay es 

el de la minería a cielo abierto, prácticamente 

no hay minería subterránea en nuestro país, como 

sí la hay en Chile –principalmente- u otros países 

de la región, debido a las características del relieve 

y el tipo de yacimientos. Ejemplos de minería a cielo 

abierto podemos encontrar en varios rincones de 

nuestro país: la minería de oro en Minas de Corrales 

(Rivera), las canteras de caliza y dolomía cercanas a 

Minas (Lavalleja) –no por casualidad éstas dos loca-

lidades poseen esos nombres-, diversas canteras de 

arena,  granito y mármol; de piedra laja (Maldonado 

y Lavalleja) y de ágatas y amatistas (en Artigas), por 

mencionar algunas.

Sobre este tipo de explotación hasta hace algunos 

años poco se hablaba, esto cambió radicalmente 

con la instalación del Proyecto Valentines por la em-

presa Aratirí, perteneciente al grupo trasnacional 

Zamín Ferrous, de capitales indios, gracias al con-

texto internacional favorable para la explotación 

de hierro, debido a la alta demanda –sobre todo de 

China- y la escalada de precios de este metal –pa-

sando de 14 dólares la tonelada en 2004 a 178 en 

mayo de éste año-. Este grupo posee desde sus ini-

cios, dos proyectos de explotación minera –ambos 

de minerales ferríferos-: el Proyecto Greystone en el 

estado brasilero de Bahía y el Proyecto Valentines.

El conocimiento de la existencia de yacimientos de 

minerales de hierro en nuestro país data de media-

dos del siglo pasado. Concretamente el yacimiento 

de Valentines, según un estudio de científicos uru-

guayos en conjunto con las Naciones Unidas  del 

año 1976, lo estimaba en 66 millones de toneladas. 

En la actualidad según los estudios desarrollados 

por los profesionales de la empresa –en su gran 

mayoría uruguayos- existen unas 1400 millones de 

toneladas  de concentrado de hierro –con un 70% 

de hierro–. Estos yacimientos poseen rocas ricas en 

magnetita (óxido de hierro) –entre 25 y 28%–, un 

mineral ferrimagnético, con lo cual no es necesa-

rio un tratamiento químico de la roca para su ob-

tención –todo lo contrario a la explotación de oro 

en Rivera, en donde se utiliza cianuro-, sino que el 

tratamiento es puramente físico, trituración de la 

roca y separación del mineral de hierro mediante 

un electroimán.

El estado uruguayo no posee los recursos para una 

inversión de estas características –unos 2 mil millo-

nes de dólares-, y hay poco conocimiento en explo-

tación de minas de esta magnitud, si bien el pro-

yecto Aratirí no debe ser considerado como “mega 

minería”, desde el punto de vista técnico minero. 

Además, el país no posee yacimientos de carbón 

que le permitan desarrollar una industria siderúrgi-

ca para fabricación de acero y otros componentes, 

y generar un valor agregado a la materia prima que 

se va a exportar. Quizás esto pueda concretarse en 

un futuro.

Aún así, dicha inversión va a generar unos 1700 

millones de dólares anuales por exportación de 

concentrado de hierro, de los cuales quedarían 400 

millones de dólares anuales para el país, aparte del 

correspondiente al canon minero, 3% para el Estado 

y 2% para el superficiario, con el nuevo código de 

minería.

Es de destacar que la minería de metales en Uru-

guay es posible tan sólo en ciertas regiones del 

país, concentradas principalmente en el centro-sur 

y centro-este, y en menor medida en zonas del no-

reste de nuestro país. Estas áreas son, en términos 

geológicos, las más antiguas, y están formadas por 

rocas “duras”, las cuales no poseen reservas de agua 

en forma de acuíferos (agua subterránea), contrario 

a otras regiones del Uruguay -como al norte y no-

roeste- donde se encuentra el Acuífero Guaraní.

El proyecto supone un gran cambio para la gente 

del lugar, tanto en la pequeña localidad de Valen-

tines (con unos 100 habitantes, según censo de 

2004) -Departamento de Treinta y Tres, en el límite 

con Florida-, como la ciudad de Cerro Chato (con 

3200 habitantes), en la triple frontera de Treinta y 

Tres, Durazno y Florida. En estas zonas, sobre todo 

en el medio rural, las posibilidades laborales no son 

muchas, se está fomentando el retorno a la zona y 

la igualdad de género en el acceso al trabajo. El em-

prendimiento generaría de forma directa 400 pues-

tos de trabajo en la etapa inicial, 3 mil a 4 mil duran-

te la construcción y 1500 durante la operación; en 

esta etapa se sumarían 5  mil trabajadores de forma 

indirecta. 

Esta zona rocosa, de ganadería extensiva, es la me-

nos productiva del país y a la vez, la de menor den-

sidad de población. Allí la principal actividad es la 

ganadería extensiva, la cual genera la existencia de 

tres mil hectáreas atendidas con tres peones. 

También estas condiciones productivas, se reflejan 

en las relaciones de producción: el peón rural está 

solo y débil frente a su empleador. 

La situación ha comenzado a cambiar con la puesta 

en marcha del proyecto. Se formó un sindicato -afi-

liado al UNTMRA- que ha elevado ya ciertos recla-

mos a la empresa, los cuales han sido atendidos o 

al menos negociados. Anteriormente el salario de 

Minería en Uruguay: 
un cambio en la matriz productiva

Mauricio Faraone 
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estos trabajadores rondaba los 5 mil pesos –si bien 

la inmensa mayoría eran desocupados o poseían 

trabajo irregular-, hoy en día el salario mínimo en 

la empresa es de unos 16 mil pesos, con jornadas 

laborales de ocho horas, más horas extras pagas y 

media hora para descanso y alimentación. Está tam-

bién amparada la familia del trabajador, dentro de 

los acuerdos fijados por ambas partes, además de 

diversos beneficios sociales. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase 

terminal de exploración, que es el estudio de fac-

tibilidad –es decir, si el proyecto es rentable finan-

cieramente para la empresa-, antes de comenzar 

las obras de infraestructura proyectadas para el año 

2012. De prosperar la iniciativa, el comienzo de la 

explotación minera comenzaría en el 2013. Se pro-

yectan unos veinte años de explotación, esto podría 

extenderse según el tamaño de las reservas y la co-

yuntura. 

Antes de comenzar la explotación, debe recibir la 

aprobación del estado uruguayo, más concreta-

mente de los organismos encargados para dicho fin: 

la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINA-

MIGE) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente 

(DINAMA). Como en todo proyecto, la empresa es 

la encargada de elaborar el estudio de impacto am-

biental y el proyecto minero  –documentos de ac-

ceso público-, estas direcciones pueden aceptarlo, 

devolverlo para que se le realicen modificaciones o 

rechazarlo, en ese caso se le impediría a la empresa 

continuar con el proyecto. Semanas atrás, la DINA-

MA le devolvió el informe de impacto ambiental a la 

empresa por temas formales y de contenido, con lo 

cual Aratirí deberá presentar en los próximos meses 

el informe según los requerimientos de dicha direc-

ción.

Es importante destacar que el nuevo código de mi-

nería –a ser aprobado por la Cámara de Diputados- 

establece que para grandes proyectos, la DINAMA 

debe hacer un seguimiento del mismo y otorgar 

anualmente un permiso que le permita seguir ade-

lante al proyecto, de lo contrario las actividades se 

verían paralizadas y podría no admitir la continua-

ción del mismo. A su vez, para estos grandes proyec-

tos se establece que deberá crearse una comisión 

especial de seguimiento. 

La totalidad del complejo minero abarcará unas 13 
mil hectáreas, de las cuales 6.210 formarán el de-
nominado ‘distrito minero’ que corresponden a 148 
padrones, que pertenecen a 76 propietarios, 74 de 
los cuales ya han acordado con la empresa .

El distrito minero estará ubicado en los departa-

mentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres, conta-

rá con cinco minas -en las zonas denominadas: Las 

Palmas, Maidana, Morochos, Mulero y Uría.-, de las 

cuales hasta tres estarán en funcionamiento simul-

táneo. La mayor cantera será la de La Palmas –en 

Durazno- y estará continuamente en explotación, 

las otras se irán abriendo de forma sucesiva y están 

en el entorno de Valentines. Las llamadas ‘bocas de 

mina’ –el área de donde se va a extraer la roca- abar-

carían unas 671 hectáreas. 

Las obras de infraestructura necesaria para llevar 

adelante el proyecto son diversas. La empresa pla-

nea construir: una presa de relave –de unas 2.430 

hectáreas- para captar agua de lluvia, un tanque de 

relave para depositar el estéril (la roca que se des-

carta), un “molino” para la trituración de la roca, un 

mineroducto –para transportar el concentrado de 

hierro mediante agua-, un acueducto –para el agua 

que retorna en un circuito cerrado-, una terminal 

portuaria por donde se exportará el material. Ade-

más de importantes obras en caminería y líneas de 

alta tensión, ya que UTE es el encargado del sumi-

nistro energético. A su vez, la empresa planea cons-

truir mil viviendas para los trabajadores.

En cuanto al mineroducto y acueducto, ambos ten-

drían unos 62.5 centímetros de diámetro y un largo 

de 212 kilómetros –desde el distrito minero hasta 

el puerto-, estarán enterrados entre 80 centímetros 

y un metro, con lo cual no afectaría la actividad pe-

cuaria, pero sí estaría prohibido construir o forestar 

en una faja de 35 a 40 metros de donde están en-

terrados. Su recorrido iría de la zona de mayor pen-

diente de terreno a la de menor, y atravesaría la zona 

con menor densidad de palmares en Rocha. Dichos 

ductos serán acompañados por cables de fibra ópti-

ca –que podrán ser utilizados por ANTEL-, para mo-

nitoreo de posibles fugas, con lo cual el sistema se 

detendría .Vale aclarar que la existencia de fugas no 

supone riesgos para el ambiente ya que el hierro no 

es un metal tóxico , forma parte de nuestra sangre, 

por ejemplo.

La terminal portuaria estaría ubicada en la zona de 

La Angostura, entre la costa Atlántica y la Laguna 

Negra, cerca del balneario rochense de La Esmeral-

da, en un predio de 250 hectáreas que actualmente 

pertenece al Ministerio de Defensa Nacional. Sería 

similar a la de Nueva Palmira en donde los barcos 

de mayor calado –mayores a 20 metros- no llegan 

a la costa, con lo cual se planea construir una cinta 

transportadora de 2.5 kilómetros, sobre pilares –un 

muelle- que pasarían por encima de las dunas y de 

las aguas costeras. Es importante destacar que esta 

terminal portuaria sería de uso exclusivo para esta 

actividad, y nada tiene que ver con el puerto de 

aguas profundas de La Paloma.

En cuanto al uso del agua, el balance hídrico en va-

rios años de escasez de lluvia, sería de un déficit de 

1.1 millones de metros cúbicos en el año –la misma 

cantidad que utilizan 90 hectáreas de arroz (sólo en 

Treinta y Tres existen plantadas 50 mil hectáreas de 

arroz),  mientras que en años lluviosos el excedente 

sería de entre 5 a 6 millones de metros cúbicos.

Es claro que el mayor impacto ambiental va a ser el 

generado por la afectación del paisaje. Varios son 

los ejemplos de canteras abandonadas a lo largo 

y ancho del país, uno de ellos es el de las canteras 

de granito de La Paz , en el departamento de Cane-

lones,  que luego de abandonadas se han transfor-

mado en una especie de lagos artificiales, donde, 

lamentablemente, existen varios casos de niños 

que han fallecido en sus aguas. Sin embargo, alre-

dedor del mundo son varios los parques que se han 

hecho en viejas canteras y minas en desuso, como 

ser el Parque Nacional Peña Cabarga en Cantabria 

(España). Éste es el primer proyecto en el cual se tie-

ne en cuenta qué es lo que va a pasar después. Está 

en manos de la sociedad uruguaya  decidir qué se 

quiere en la zona luego de finalizada la extracción. 

Esperemos que de ahora en más cambie la realidad 

post-minera en Uruguay.

El gran desafío al que nos enfrentamos como país 

es la inserción de la minería en nuestra matriz pro-

ductiva. No como contraparte a otras formas de pro-

ducción, sino como complemento a las ya existen-

tes. Logrando diversificar las fuentes de producción  

disminuimos el riesgo frente a los ciclos económicos 

de crisis y crecimiento, generamos más y mejores 

puestos de trabajo para nuestro pueblo, aportamos 

a la modernización, al país productivo y a la sobera-

nía del país. 
Al fin de cuentas los recursos naturales del país son 

de todos los uruguayos, y deben ser utilizados de 

manera sustentable para generar más oportunida-

des a nuestra sociedad y desarrollo para nuestro 

país. Además, es imposible prescindir del hierro en 

un país dónde todo “lo atamos con alambre”.
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Teniendo en cuenta los objetivos del quin-

quenio, ¿cuál es el balance que hacés del pri-

mer año de gestión?

En general, muy bueno. Para el primer año, que fue 

un año de pleno conocimiento, de máximo conoci-

miento de la función pública, hemos podido generar 

las bases para poder llevar adelante la planificación 

que tenemos para el quinquenio. Me siento suma-

mente cómoda, sumamente contenta y muy afian-

zada en lo que es esta gestión del Frente Amplio en 

Artigas, que por primera vez, le toca la Intendencia.

Debo decir que me invadió una tranquilidad fantásti-

ca al hacer la rendición de cuentas pública de lo que 

hemos hecho este año, informándole a la gente lo 

que se ha hecho. Y me dio mucha confianza para se-

guir hacia adelante en el trabajo que nos queda para 

los años venideros. Cuando uno pone sobre un papel 

todo lo que se ha hecho y lee tomamos la real dimen-

sión del trabajo que hemos tenido.

A grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos 

para el quinquenio?
Uno de los objetivos primeros que nosotros nos ha-

bíamos marcado antes de entrar, en la transición y en 

este primer año y hacia el quinquenio, es la genera-

ción de empleo en el departamento. Si hablamos de 

lo general a lo particular, el desarrollo del departa-

mento en toda la extensión de su territorio tratando 

de llevar políticas a aquellas localidades que menos 

desarrollo tienen, permitiendo a las poblaciones 

mejorar su calidad de vida. Son objetivos el generar 

lugares de empleo y el generar emprendimientos 

productivos. Queremos que las empresas sepan que 

Artigas es un buen lugar como para venir, para in-

vertir, para asentarse. Tenemos doble frontera y esa 

es una gran virtud, uno de los valores que debemos 

explotar como artiguenses. Hasta ahora a esto no se 

le había dado el valor real que tiene. Artigas está en 

un enclave de equidistancia entre puntos de movi-

miento comercial y de mucha población como lo son 

Porto Alegre, Buenos Aires, Asunción y Montevideo. 

Estas cosas las hemos puesto sobre la mesa cada vez 

que nos vienen a visitar y cada vez que nosotros sali-

mos a otros lugares manifestando no solo ese punto 

de equidistancia de esos lugares, no solo en relación 

con los países fronterizos sino también con otras zo-

nas del país, como el este y el oeste. Ese es el objetico 

más grande que tenemos.

¿Cuáles acciones de este primer año de go-

bierno se pueden resaltar?
Primero, la presencia de la Intendencia en todas las 

localidades del interior del departamento. Para eso 

buscamos de que en cada localidad, todavía falta 

alguna, tuviéramos un funcionario municipal como 

referente de la Intendencia en ese lugar. Son trabajos 

que periódicamente los estamos evaluando para ver 

que incidencia tienen en el lugar, y la verdad es que 

está marchando bien. 

A modo de ejemplo estamos llegando por primera 

vez a todo el departamento con el Ómnibus Interins-

titucional, que es un ómnibus que, aparte de ser con-

sultorio, también lleva otro tipo de atenciones y de 

servicios a las localidades y a los barrios.

Otra cosa que resaltaría es el trabajo que hemos lo-

grado con los muncipios. Anteriormente uno de ellos 

era Junta Local, electiva y autónoma y los otros dos 

eran juntas locales que recibían el apoyo por parte 

de la Intendencia dependiendo del color político, y 

hoy por hoy podemos decir que tenemos trato igua-

litario.

También debo destacar el trabajo que se ha hecho 

a nivel de los productores más chicos, a través de 

proyectos ya viabilizados que se están llevando ade-

lante como el proyecto ovino, que fue un proyecto 

presentado a Uruguay Integra y que hoy ya está en 

ejecución. Este proyecto atiende a productores fami-

liares. Estamos trabajando también en todo el depar-

tamento con los productores, tanto en la parte hor-

tícola como la parte lechera, la ganadera, estamos 

también trabajando con productores de Bella Unión, 

de la colonia Raúl Sendic, junto con otras institucio-

nes también, y con UTAA en lo que refiere a diversi-

ficación de producto y otros tipos de trabajos como 

para que los gurises no se descuelguen del sistema 

educativo.

Otra de las cosas es que en barrios de los alrededo-

res de la ciudades de Artigas y Bella Unión, y en otras 

localidades hicimos conexiones de saneamiento, co-

nexiones del ducto de saneamiento en la calle para 

conectarlo al central, de barrios que hacían más de 

30 años que lo solicitaban y no habían nunca obte-

nido respuesta de la Intendencia, y ello lo logramos 

en este año. 

Se está terminando la refracción del barrio Ayuí a tra-

vés de un proyecto que fue presentado a UDM por la 

administración anterior pero que entra en ejecución 

recién en esta, y le ampliamos otras cosas como por 

ejemplo el alumbrado, las veredas, el cultivo de árbo-

Artigas hacia el desarrollo 
social y productivo

Entrevista a Patricia Ayala  / Eleonor Gutiérrez

A un año de asumir el gobierno en el departamento de Artigas conversamos con la intendenta Patricia Ayala en busca 

de un resumen de la gestión. Artigas camina hacia el desarrollo social y productivo persiguiendo el importante objeti-

vo de generar fuentes de trabajo y reales oportunidades para los artiguenses.

 Ana Patricia Ayala Sanchís

Nació el 25 de agosto de 1966 en Artigas.

Se graduó como fonoaudióloga en la Univer-

sidad de la República. Militante del Frente Am-

plio desde su juventud, ingresó al Movimiento 

de Participación Popular en 1989.

En las elecciones departamentales del 2005, 

resultó electa edila para el período 2005-2010. 

En las elecciones nacionales de 2009 figuró en 

el primer lugar de la lista del MPP, resultando 

electa como la primera diputada mujer en re-

presentar a Artigas en la Cámara de Represen-

tantes de Uruguay.

Actualmente se desempeña como Intendenta 

por el departamento de Artigas. Fue una de 

las candidatas del Frente Amplio para la Inten-

dencia de su departamento en las elecciones 

departamentales del 9 de mayo de 2010, ob-

teniendo la victoria.
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les en las veredas también. Lo que tenía este proyec-

to es que no estaba pensado para el barrio entero, 

sino que lo dividía y lo trabajaba solo en parte del 

territorio. Nosotros trabajamos en la ampliación de 

este proyecto. También comenzamos en estos días 

con esa misma obra pero para otros barrios. Quere-

mos ir dejándolos con todas las cosas en regla, y ya 

trabajamos en eso.

Dentro del nuevo presupuesto que todavía no está 

operativo, es decir que seguimos trabajando con el 

presupuesto anterior, está estipulado por primera 

vez en el departamento un monto para el Presupues-

to Participativo. Ahora estamos viendo cuales de los 

mecanismos o de las formas que hay en otros lugares 

sería la más adecuada para Artigas.

Otra de las cosas en las que se ha avanzado refiere a 

caminería rural. A fines del 2010 todas las intenden-

cias tuvimos la ampliación del plazo que refiere al 

Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) en las obras y 

en caminería. En caminería rural nosotros en noviem-

bre del año pasado terminamos más del 80% y ya 

adelantamos camino para este año. Y con respecto a 

las obras extrapresupuestadas que se hacen con fon-

dos FDI, UDM por primera vez podemos decir que el 

departamento de Artigas no pierde partidas por eje-

cutar en tiempo y forma las mismas. Estas son de las 

cosas que queremos valorar y poner sobre la mesa.

Un tema fundamental para nosotros, y al que nunca 

se le había dado importancia desde la Intendencia, 

es el tema del ordenamiento territorial del departa-

mento. En este sentido, firmamos un nuevo convenio 

con DINOT y logramos conformar lo que es la Unidad 

de Ordenamiento Territorial en Artigas como en Bella 

Unión. Se está trabajando mucho en esto, hay mu-

chos desafíos porque no solo es el ordenamiento de 

la tierra en sí sino el desarrollo sustentable en ese te-

rritorio.

En declaraciones públicas has mencionado 

que ves al departamento de Artigas mejor 

posicionado a nivel nacional. ¿En qué senti-

do? 
Mejor posicionado en el sentido de que hoy nos sen-

timos presentes en el país. Nos sentimos más atendi-

dos de lo que históricamente fuimos con respecto al 

apoyo que nos está brindando el gobierno nacional. 

Esta semana estuve con algunas personas y me de-

cían que Artigas se siente como disminuido frente 

al resto del país y en realidad es una sensación que 

tenemos los artiguenses si, porque justamente en la 

práctica, en la historia poco apoyo tuvo este departa-

mento del gobierno nacional. 

Pero debemos valorar que desde el período de go-

bierno de Tabaré Vázquez, y en lo que va de este pe-

ríodo del presidente José Mujica, este departamento 

ha tenido excelente apoyo y ello permite que Artigas 

empiece a cambiar un poco el concepto que tiene de 

sí mismo. 

Otra de las cosas que también se está trabajando 

muchísimo con la gente acá en el departamento es 

que los cambios deben partir de nosotros mismos 

y somos nosotros los que tenemos que empezar a 

pararnos de otra manera en esta cancha, esto con 

relación al país pero también en relación a la región. 

Artigas está parado de otra manera, eso se ha empe-

zado a valorar y eso se ha notado en lo que es el artí-

guense en sí. Es el punto de partida para empezar a 

mejorar. Hace poco alguien me dijo: “me fui del Uru-

guay con la sensación de que me iba del país del no 

se puede y once años después vuelvo con la sensa-

ción del sí se puede”. Esa es de las cosas que los arti-

guenses también sentimos. Antes para los artiguen-

ses nada se podía, y ahora sí podemos, sí debemos 

poder y sí somos nosotros, todos los artiguenses, los 

que debemos llevar adelante esto.

 

El Presidente de la República visitó el depar-

tamento en tres ocasiones, en esas oportuni-

dades hizo una serie de anuncios de políticas 

que aterrizarían en el departamento en el 

quinquenio. En este primer año de gobierno, 

¿se ha avanzado en el aterrizaje de alguna de 

ellas?
Si, y otras están en vías. Una de ellas es el dinero para 

la compra de una pasteurizadora en Artigas. En el 

área productiva hemos estado trabajando mucho 

con los productores lecheros del departamento. En 

estos días estaremos coordinando con OPP y con el 

Ministerio de Industria, por la pasteurizadora, ya te-

nemos el lugar donde la vamos a instalar, pero de-

bemos con ellos organizar todo el sector industrial. 

Va a ser una industria muy pequeña y aspiramos a 

que a fin de año ya tengamos algo encaminado en 

ese sentido. 

Con los productores se está trabajando muchísimo 

esto pero se trata de procesos que llevan tiempo, sin 

embargo ha habido avances. A fin del 2010 logramos 

generar un fondo rotatorio para los lecheros. Cuando 

ingresamos a la Intendencia había solo un tambo con 

las correspondientes habilitaciones, hoy con ese fon-

do rotatorio que les ha permitido la compra de vacas, 

la mejora de las pasturas, compra de ordeñadoras y 

refacción edilicia del mismo tambo, aspiramos a que 

al llegar a fin de año veinte de esos tambos accedan 

a la debida habilitación.

Con respecto al Plan Juntos y a la construcción de 

viviendas, que fue otro de los anuncios del Presi-

dente de la República, puedo decir que hace poco 

firmamos con el Ministerio de Vivienda un convenio 

para la obtención de materiales para la refacción de 

viviendas precarias, además se nos brindará apoyo a 

través de los diferentes planes de vivienda que tiene 

el Ministerio. Trabajamos con el PIAI en Las Láminas, 

con MEVIR en Baltasar Brum y Gomensoro.

Además se operativizó en Artigas el Plan Juntos. Ya 

se está nivelando el terreno para comenzar la cons-

trucción de las plateas, se trabaja junto a los vecinos 

en cerrar el salón comunal del barrio, y la semana 

que viene llegaría el material para comenzar con la 

construcción de las primeras plateas.

¿Cómo evaluás la relación con la fuerza polí-

tica en este primer año de gobierno?
En general con la fuerza política no es mala la rela-

ción. Si me refiero a los sectores con representación 

nacional puedo decir que la relación es excelente. Sí 

hubo ruidos en el relacionamiento con la Mesa Po-

lítica, con la bancada de ediles pero no en su totali-

dad, pero creo que son cuestiones salvables, con vo-

luntad de las partes podemos saldar las diferencias. 

Pero tiene que estar la voluntad, y tiene que darse 

ese acercamiento, más que nada teniendo en cuen-

ta que este gobierno no es el gobierno de “fulanita 

de tal” sino que es el gobierno de la fuerza política 

Frente Amplio.

Has mencionado muchas veces que esta es 

ahora una Intendencia de puertas abiertas. 

¿A qué te referís con eso?

Al estar en contacto con la población, el no perder 

el contacto con los barrios, con los pueblos, con la 

gente, con los funcionarios. Quiere decir que la In-

tendencia debe jugar un rol articulador con otras 

instituciones departamentales y nacionales.

En este sentido estamos saliendo a los barrios, esta-

mos saliendo a las localidades, con las comisiones 

barriales hemos tenido varias reuniones. Los lunes 

de mañana por ejemplo, estoy recibiendo en mi des-

pacho a grupos que muchas veces son comisiones 

barriales, y los viernes de mañana a particulares.

Por otro lado, con los funcionarios tenemos muy 

buena relación. Pautamos con los gremios, tanto con 

AEMA como AEMBU de reunirnos en una mesa de 

diálogo los últimos lunes de cada mes. Y con los fun-

cionarios tenemos contacto directo siempre, porque 

salgo, recorro y ando visitando diferentes dependen-

cias de la Intendencia.
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N
os recibió en su despacho donde la ima-

gen de José Artigas domina el recinto y 

fotos del intendente canario con el ex pre-

sidente Tabaré Vázquez y con el actual mandata-

rio José Mújica, completan un escenario donde 

también tienen su lugar personajes como Zelmar 

Michelini y Salvador Allende. Marcos escuchó con 

interés nuestra propuesta de dialogar con los in-

tendentes frenteamplistas y se dispuso a contes-

tar nuestras preguntas.

-A un año del segundo gobierno frenteam-

plista en Canelones, ¿cómo evalúa la mar-

cha de la gestión?
-En el primer período enfrentamos una situación 

crítica en todos los sentidos: económico, finan-

ciero, en infraestructura, con un desempleo alto 

y situaciones sociales difíciles; pero lo venimos 

superando, estoy convencido.

Estamos trabajando con dos grandes objetivos: 

por un lado sacarnos de arriba la enorme mochi-

la que arrastramos de años anteriores que es una 

deuda con intereses, con multas y juicios, que 

cuatriplica el monto inicial; y por otro lado con 

una fuerte apuesta a la mejora de la gestión, in-

troduciendo la electrónica y la personalización de 

la misma.

-¿La campaña para bajar la morosidad dio 

resultados?
-Canelones tenía una morosidad muy alta, que 

comenzamos a revertir al comienzo del período 

pasado y en este primer año de trabajo hemos 

logrado que la gente se ponga al día en más del 

60%. Entonces la campaña dio resultados y sigue 

dando resultados, primero porque la gente tiene 

voluntad de ponerse al día y  Uruguay está mejor, 

y segundo porque el trabajo continuo de perso-

nalización nos está permitiendo visualizar dónde 

hay que trabajar más.

Canelones productivo
-¿Qué se puede decir acerca del desarrollo  

departamental?
-Canelones tiene una oportunidad histórica de 

salir adelante en un Uruguay que está creciendo, 

generando inversión y trabajo. Nosotros estamos 

ubicados estratégicamente rodeando el área me-

tropolitana y tenemos los grandes ejes de comu-

nicación con la capital. Hoy hay polos de desa-

rrollo industrial en el eje de la Ruta 5, en la Ruta 

8, al comienzo de las rutas 6 y 7, se va a instalar 

un parque industrial municipal en Pando, donde 

estamos previendo una posible solución para los 

trabajadores de Olmos. También hay inversiones 

en las rutas 101 y 102 que se han convertido en 

un eje de instalación de industrias y lo mismo con 

la inversión inmobiliaria en la zona costera.

-¿Eso se ve refl ejado en los índices de des-

ocupación?
-Canelones  tiene hoy un desempleo del orden 

del 6%, nunca visto antes en el departamento; 

eso va de la mano de algunas cosas fundamen-

tales como ser un plan de infraestructura acorde 

con esto; las obras en la Ciudad de la Costa están 

en pleno desarrollo y la caminería va por el mismo 

rumbo. En caminería rural estamos haciendo más 

de mil kilómetros por año y en lo urbano tenemos 

en marcha el proyecto de viabilidad, pluviales y 

saneamiento en la zona A de la Ciudad de la Costa 

(Lagomar y Solymar), ya está pronto el proyecto 

de la zona B que llega hasta el arroyo Carrasco y 

está estudiado el proyecto hasta El Pinar. En La 

Paz estamos haciendo noventa y pico de calles 

que hace años no se tocaban. Vamos a licitar un 

plan de vialidad y pluvial en La Paz, Las Piedras, 

Progreso; así como en Pando, Barros Blancos y en 

Suárez, Toledo.

-¿Qué otros ejes de desarrollo productivo 

tiene Canelones?
-Canelones tiene que seguir creciendo en mate-

ria de inversión y trabajo, pero sin dejar de ser un 

gran productor de alimentos. Somos grandes pro-

ductores  de hortalizas, frutas y verduras, somos  

el principal productor de vino y de aves; entonces 

nosotros instalamos una comisión para preservar 

la esencia de Canelones como productor de ali-

mentos.

Y en el tema educativo tenemos un compromiso 

que va más allá de la escuela y el liceo. Hoy preci-

samos formar oficiales de la construcción y esta-

mos acordando con la UTU un nivel terciario en 

Las Piedras, otro en el Parque Industrial de Pan-

do y una escuela orientada a toda la pequeña y 

mediana producción familiar rural que es la esen-

cia de Canelones. Además en la escuela de San 

Ramón va una escuela de referencia en produc-

 Marcos Gustavo Carámbula Volpi

Nació el 23 de diciembre de 1947 en Las Pie-

dras, hijo de inmigrantes italianos. Es casado, 

tiene cinco hijos y cuatro nietos. Es médico y 

neumólogo, graduado en medicina en 1974. 

Hizo tres posgrados: en Buenos Aires, Montevi-

deo y Tokio. Trabajó en el Instituto de Tisiología 

y Cátedra de Clínica Neumóloga; en el Hospital 

Sain Bois; en el Ministerio de Salud Pública y en 

la Federación Médica del Interior. Fue profesor 

adjunto de la Cátedra de Neumología de Facul-

tad de Medicina y estuvo en la Comisión Hono-

raria de Lucha Contra la Tuberculosis.

Integró el Ejecutivo de la Asociación de Estu-

diantes de Medicina – FEUU, fue Presidente 

de la Comisión Intergremial Médica, ocupó la 

secretaría general y luego la presidencia del 

Sindicato Médico del Uruguay. Presidente del 

Club Juventud de Las Piedras y cofundador de 

la revista “La Plaza” en noviembre de 1979.

Fue diputado por Canelones (1985-1990 y 

1990-1994) y electo intendente canario para 

los períodos 2005-2010 y 2010-2015.

Canelones con todos
Entrevista a Marcos Carámbula  / Rolando W. Sasso

Participando se fue a Canelones para entrevistar al intendente Marcos Carámbula. Lo encontramos optimista con lo 

que se está haciendo y se puede hacer en el departamento, pero aún dolido porque “fuimos ocho gobiernos departa-

mentales que hicimos una buena gestión y sin embargo algunos hoy no están en manos del Frente Amplio”.
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ción de alimentos y en Atlántida se va a construir 

un centro de capacitación en turismo. Con Secun-

daria lo mismo, centros de educación media para 

apostar al crecimiento con conocimiento; se va a 

construir uno en Las Piedras además del liceo de 

San Luis y en otros centros poblados.

Programas sociales
-¿Qué se está haciendo en lo social?
Tenemos un 5% de marginalidad dura, hay traba-

jo pero nos cuesta insertar esa gente. Hay alrede-

dor de 100 asentamientos que son nuestro gran 

desafío. El otro día se entregaron unas viviendas 

en Paso Carrasco muy lindas, pero el objetivo es 

hacer con el PIAI (Programa de Integración de 

Asentamientos Irregulares) unas 1.700 vivien-

das. Con el Ministerio de Viviendas y su Plan de 

Viviendas Sociales con autoconstrucción, proyec-

tamos entregar unas 900 viviendas más. Estamos 

aspirando en este período a unas 2.500 o 3.000 

viviendas.

Y el otro partido es con la primera infancia. Hay 

7 mil familias donde los niños y las niñas tienen 

inseguridad alimentaria. Allí empieza la desigual-

dad. Ya estamos  trabajando con 1.700 familias en 

el proyecto “Canelones Crece Contigo” llegando 

con asistentes sociales, pediatras, educadores y 

asistencia alimentaria. Es asombroso cómo recu-

peran talla y peso esos gurises en un año de se-

guimiento y entorno favorable.

-¿Y la relación con ADEOM?
-En enero del 2006 firmamos un convenio que 

implicó para los trabajadores cobrar en fecha los 

beneficios que antes cobraban irregularmente; 

nos pusimos al día con el Banco República y los 

trabajadores pudieron acceder al crédito social 

y lo mismo con el BPS con el que conveníamos 

por 7 millones de dólares de deuda. Ese convenio 

permitió que los trabajadores de menores ingre-

sos incrementaran un 40% su sueldo en el primer 

período y en promedio un incremento del 22 o 

23% para todos los trabajadores. Ahora hicimos 

un nuevo convenio que implica un salario míni-

mo de 11.500 pesos que va a llegar al culminar el 

período a los 14 mil pesos, cuando arrancamos en 

3.500 pesos. 

Este acuerdo implica incrementos en función del 

IPC que serán significativos para todos. Hay una 

mesa de relacionamiento con una fuerte apues-

ta a un progresivo paso a la presupuestación de 

unos 2.400 contratados. 

 Saneamiento

Canelones en 40 años duplicó su población. 

Pero ese crecimiento se hizo sin planificación 

territorial. Crecimos en población sin servicios. 

Cuando empezamos había un inaceptable 15% 

de cobertura de saneamiento; hoy con la plan-

ta de saneamiento que se está construyendo 

para la Ciudad de la Costa, Pando y todo el este 

del departamento –que estará pronta en fe-

brero de 2012- cubriremos 300 mil habitantes. 

La segunda fase del plan de saneamiento en el 

eje de la Ruta 5 -en acuerdo con Montevideo 

y con OSE- posibilitará que La Paz, Las Piedras, 

las Villas hasta Progreso sean parte del sanea-

miento oeste de Montevideo que cubrirá 140 

mil personas. Al mismo tiempo vamos a hacer 

los pluviales, vialidad y conexión al saneamien-

to en toda esta zona, con lo cual al finalizar el 

período tendremos un 80% de cobertura de 

saneamiento, que es una obra que no se ve 

pero que es fundamental. Simultáneamente 

en el eje Canelones – Sta. Lucía va otra planta 

de saneamiento y en las poblaciones pequeñas 

apostamos al saneamiento local con sistemas 

económicos y ecológicos recomendados mun-

dialmente.

 

 Hipódromo pedrense

En su momento lo compró la Intendencia y 

todavía seguimos pagándolo: salió un platal. 

Deja pérdidas por 30 o 40 mil dólares men-

suales, pero es una fuente de trabajo direc-

to e indirecto. En nuestro departamento hay 

una actividad hípica muy potente y Maroñas 

se complementa con Las Piedras. Enviamos 

un proyecto de Ley que ya fue aprobado con 

apoyo de todos los partidos políticos, que ha-

bilita a que la Intendencia continúe siendo el 

propietario pero pueda tercerizar la actividad 

hípica. Hicimos todos los trámites con el apo-

yo del Ministerio de Economía y el aval del Tri-

bunal de Cuentas y de la Junta, y estamos ha-

ciendo un llamado a licitación para la gestión 

hípica. Quien gane se hará cargo de todas las 

deudas pendientes, asegurará los puestos de 

trabajo y los multiplicará, va a brindarnos un 

hipódromo moderno con toda la inversión que 

la Intendencia no puede hacer y generará un 

canon que se va a volcar al trabajo social en Las 

Piedras. Los trabajadores municipales  podrán 

seguir siendo funcionarios o trabajar para la 

empresa que gane la licitación. Damos seguri-

dad laboral absoluta.
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L
a mañana estaba soleada, pero fría; el in-

tendente salió temprano a recorrer la zona 

de Laguna del Sauce y Piriápolis. Llegó 

puntual a la cita con nosotros, faltaba una hora 

para el mediodía mientras en la sala contigua 

sesionaba el Comité de Emergencia. Una oficina 

austera cobija su despacho, donde destacan en 

plano de igualdad el retrato de tres personajes: 

José Artigas al medio, Líber Seregni a un lado y 

José D’Elía del otro. Sin preámbulos comenza-

mos a preguntar.

-¿Cómo se percibe la gestión en lo que va 

de este segundo período?

-Nosotros en este primer año del segundo pe-

ríodo teníamos un gran desafío en el marco del 

cumplimiento del programa: la discusión del 

presupuesto quinquenal. El segundo Presupues-

to Participativo ahora tenía la característica de 

que las juntas locales se habían transformado 

en municipios. Comenzó un proceso de discu-

sión sobre la previsión de los recursos que van 

a ingresar, en los que en algunos la oposición 

acompañó y en otros tuvimos que respaldarnos 

en el partido de gobierno. Estoy hablando de 

un aumento de la contribución inmobiliaria por 

franjas a viviendas de medio y alto valor, para 

seguir distribuyendo a través del gasto público, 

en calidad de vida. Estamos incrementando la in-

versión en obras, llegando al 26% con un fuerte 

acento en políticas sociales y particularmente en 

vivienda para sectores de bajos ingresos. Esta-

mos hablando de recursos propios y nacionales 

en mitades iguales del orden de 1.300 millones 

de pesos, lo cual está en línea con las prioridades 

que plantea el gobierno nacional.

Un problema social
-¿Cómo se implementan esas inversio-

nes?
-Se trata de que la gente reciba el piso, las pare-

des, el techo, la aislación térmica, la sanitaria y la 

eléctrica y que la gente por ayuda mutua o por 

autoconstrucción la pueda terminar. Vamos a se-

guir con el programa de canasta de materiales, 

que se financian o subsidian según la franja de 

ingresos al que tenga el terreno. Hay otro pro-

grama en acuerdo con OSE para la conectividad 

del saneamiento en el marco de los programas 

de vivienda. Hay un acuerdo con la Agencia Na-

cional de Vivienda para terminar el edificio de 

San Carlos, un complejo de cien y pico de solu-

ciones que quedó paralizado y estamos con el 

Banco Hipotecario terminando el acuerdo.

Hay que decir que en el período pasado ha-

bíamos comprado y fraccionado 1.700 lotes de 

tierra con luz, calle y saneamiento y ahora la in-

versión fuerte va a ser en vivienda. Y en la cober-

tura de saneamiento para vivienda permanente 

andamos por el 80% de satisfacción a partir de 

obras con OSE y la OPP, a lo que nosotros le agre-

gamos veredas, cuneta y pavimento.

-¿Han aumentado los asentamientos?
-Nosotros tenemos dos asentamientos emble-

máticos: el Kennedy y el Placer. Después en Mal-

donado Nuevo comenzamos la regularización en 

el otro período y se están entregando los títulos 

de propiedad ahora; en este período pensamos 

resolver el Placer y el Kennedy lo queremos te-

ner controlado. Hay una fuerte intervención en 

los nuevos asentamientos como la Capuera, San 

Antonio y barrio Treinta y Tres donde logramos 

sentar a los dueños de la tierra con los ocupantes 

precarios para permitir que éstos se hagan de la 

propiedad del terreno. En la Capuera de Laguna 

del Sauce los vecinos llegaron a un acuerdo por 

la compra de la tierra bastante favorable y noso-

tros vamos a ejecutar con la OSE el saneamiento, 

las calles, estamos haciendo el Centro comunal y 

Primaria está licitando una escuela. Pero hay un 

crecimiento demográfico fruto de la migración 

interna que se canaliza en los asentamientos 

irregulares, tenemos sectores muy vulnerables 

por falta de capacitación de mano de obra y por 

una cultura poco vinculada al trabajo y de baja 

autoestima; entonces no solamente hay que re-

solver la vivienda, sino recuperar al ciudadano.

-¿Hay gente en situación de calle?
-Sí, hay gente en situación de calle. Tenemos un 

refugio nocturno al que concurre bastante gen-

te, aunque algunos no aceptan ir. En eso esta-

mos trabajando con el Comité de Emergencia, 

el MIDES y con la ONG que gestiona el lugar. 

Estamos extendiendo el servicio al día, por los 

grandes fríos.

Las finanzas municipales
-¿Cómo está la intendencia en cuanto a 

ingresos y egresos?
-Según el presupuesto van a ingresar unos 

17.500 millones de pesos, en parte por el au-

mento de la contribución inmobiliaria en fran-

jas, por un fideicomiso de tierras para un centro 

de convenciones y otro para vivienda. Entonces 

como aumentamos las inversiones –a 4.700 mi-

llones de pesos- deberíamos terminar el período 

con un déficit de 850 millones de pesos, que en 

valores constantes sería igual al período anterior 

a que nosotros asumimos. En el período pasa-

do no pudimos reducirlo a la mitad, que era la 

Maldonado no es solo playa
Entrevista a Oscar De Los Santos  / Rolando W. Sasso

Presentamos a un hombre que se formó en el trabajo con sus propias manos, que fue gremialista en años de dictadura 

y hoy está al frente de los destinos del departamento fernandino. El “Flaco” De Los Santos nos habla de su trabajo y de 

su pasión como intendente.

 Oscar De Los Santos Píriz

Nació el 17 de febrero de 1962, en la zona oes-

te de Maldonado. Conocido como el “Flaco”, es 

casado y tiene dos hijos. Fue pintor de obra y 

sindicalista del gremio de la construcción en 

tiempos difíciles.

Fue electo diputado suplente en 1985 y por 

varios períodos edil departamental.

Electo intendente fernandino para el ejercicio 

2005-2010, reelecto en 2010 por cinco años 

más. 
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meta, porque no logramos que nos votaran una 

adecuación presupuestal. Por otro lado hay una 

reducción de los gastos de funcionamiento del 

Estado en este presupuesto.

-¿Hay morosidad?
-Hay morosidad, tenemos un plan de refinan-

ciación desde el principio de este período que 

ha dado buenos resultados, son más de 15 mil 

contribuyentes que refinanciaron, tenemos una 

unidad de seguimiento de morosos y recupera-

ción de activos y hace cuestión de un mes se eje-

cutaron tres bienes privados de elevado valor, 

que eran grandes morosos. Tenemos más de 400 

acciones legales en marcha que van a terminar 

ejecutándose.

-¿Cómo va a afectar la patente única?
-Puede afectar en algo la recaudación, pero no-

sotros hemos cumplido con los acuerdos del 

Congreso de Intendentes; Maldonado tiene la 

particularidad que hay gente con residencia o 

local comercial acá y otra en otro lugar. Con la 

idea de la patente única nosotros acordamos y 

aunque puede afectar en algo la recaudación, 

esencialmente se cumple con una meta de justi-

cia de que el contribuyente pague donde utiliza 

los servicios.

Las tareas diarias
-En el ABC de la tarea municipal, alumbra-

do, basura y calles…
-Ahí estamos bien. En 2008 y en una licitación 

modificamos el sistema de recolección de re-

siduos, hoy tenemos contenedores en el 95% 

del sistema y el nivel de aceptación anda por el 

70%. Tenemos un sistema de limpieza y barrido 

manual de calles y mantenimiento de espacios 

públicos con empresas tercerizadas, con coope-

rativas sociales y un convenio con FUECI donde 

el trabajador pasa por una bolsa de trabajo. Sal-

vo alguna barredora que es municipal y la reco-

lección de residuos en San Carlos, lo demás es 

cooperativo o privado. Estamos construyendo 

una serie de indicadores para verificar niveles de 

eficiencia y cotejar lo público con lo privado.

En calles y alumbrado arrancamos en un piso 

muy bajo en el período anterior, pero fuimos re-

cuperando terreno. Hoy en el ABC tenemos ni-

veles de aceptación que superan el 55 o 60% y 

la idea de medir niveles de eficiencia en los ser-

vicios nos va a dar una idea del camino a seguir.

-¿Y en el transporte?

-Allí tenemos políticas de subsidio, no solamen-

te del ministerio con el gas-oil, la intendencia in-

vierte en el boleto cerca de 17 millones de pesos 

por año para estudiantes hasta tercero de liceo 

para todos los muchachos y de cuarto en adelan-

te según la franja de ingresos, así como también 

para cursos de capacitación, como mujeres solas 

en gastronomía y demás.

 La interna frenteamplista

Ha evolucionado muy favorablemente. A prin-

cipios del período pasado la situación era muy 

crítica para el conjunto de la estructura del 

Frente, para el gobierno, pero a partir de la se-

gunda mitad hay un cambio en la presidencia 

y se formó un equipo de compañeros que em-

pezó a coordinar con el ejecutivo y la bancada. 

Eso permitió trabajar y avanzar en situaciones 

de tensión que se daban. Así se fue cambiando 

la relación de la fuerza política con el gobier-

no y en la elección nacional –en octubre y no-

viembre- hubo un alineamiento de todos los 

compañeros. Hoy hay una buena relación y se 

está dando una discusión de reestructura en el 

Frente buscando generar mayor vínculo con el 

gobierno.

 Turismo

Maldonado tiene el 50% de la industria del 

turismo del país, con la característica del de-

sarrollo de la segunda residencia, que va de 

la mano con el desarrollo inmobiliario. Y que-

remos agregarle valor al turismo, que no sea 

solamente playa y sol, yo mencionaba recién el 

Centro de Convenciones para transformar Pun-

ta del Este en centro de referencia de la región. 

Tenemos el concepto de trabajar por Punta del 

Este ciudad universitaria con recursos de la in-

tendencia y de la Universidad. Recuperamos el 

Club de Playa Hermosa que estaba abandona-

do, para la carrera de audiovisuales de la UDe-

LaR, que ya está instalado.

La idea de la ciudad universitaria significa ocu-

par el alojamiento que la mayor parte del año 

está desocupado y por otro lado está la amplia-

ción de la actividad portuaria de Punta del Este, 

con un gran puerto para yates y hay necesidad 

de un puerto para cruceros y un hotel cinco es-

trellas. Todo esto le daría mayor valor agregado 

a la ciudad y estaríamos ganando tiempo para 

el turismo.

Además tenemos un proyecto que se llama el 

Arco del Sol, que va desde José Ignacio hasta 

Solís, donde  tenemos la principal cuenca de 

olivos del país (cerca de 3 mil hectáreas), tene-

mos más de 200 hectáreas de viñedos planta-

dos para vinos de alta gama y de arándanos. 

Hay una diversificación productiva también en 

Laguna del Sauce para agregarle valor turístico 

a nuestro paisaje y trabajando con Rocha en la 

degustación de esa producción. Si logramos 

productos agroalimentarios de alta calidad 

esto puede ser un atractivo turístico.
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N
os recibió en un enorme salón del segun-

do piso, donde una gran pintura de Arti-

gas (encuadrada y de cuerpo entero) hacía 

sentir su presencia. El mobiliario de otra época, 

con aquellas maderas trabajadas, torneadas y lus-

tradas, transporta al visitante al Uruguay de los 

tiempos del dinero fácil. La vimos como perdida 

en aquella inmensidad, aunque ella parece ocupar 

solo un rinconcito y su sonrisa y conversación des-

envuelta nos hace ver que domina la escena. Café 

mediante comenzamos un amable diálogo.

-¿Cómo ves el primer año de tu gestión?
-Este fue un año muy intenso para Montevideo, 

de forja de un equipo donde algunos compañe-

ros tenían experiencia previa de gestión pública y 

otros no, donde hay algunos compañeros que son 

funcionarios de la intendencia y todo eso hace un 

grupo heterogéneo de una riqueza muy grande. 

Pero todos tienen un denominador común que es 

un gran compromiso.

En este año tuvimos diferentes etapas, en los pri-

meros seis meses hubo mucho trabajo hacia aden-

tro, sin olvidar a los vecinos de Montevideo, pero 

teníamos que instalar el tercer nivel de gobierno 

(los municipios), elaborar el presupuesto quinque-

nal y en el ínterin dotar de los recursos necesarios 

para trabajar. Atendiendo al programa queríamos 

modificar el perfil del presupuesto porque Monte-

video necesitaba un incremento en las inversiones, 

porque la ciudad está creciendo enormemente, 

hay una gran inversión privada que tiene exigen-

cias para Montevideo. Simultáneamente hay obra 

pública que tenemos que generar obligatoriamen-

te, como es el Plan de Movilidad Urbana.

-¿Allí entra la reparación del viaducto sobre 

Agraciada?
-Sí, esa es una obra emblemática que había que 

recuperar porque se había desplazado, había co-

lapsado, entonces se levantó y se separó la vía de 

los pilares para cambiar la placa de novopreno que 

estaba totalmente gastada y se hizo un trabajo 

para simplificar el próximo cambio de la placa que 

habrá que hacerlo dentro de 30 años.

-¿Cuánto salió esta obra?
-Un millón y medio de dólares. Es una obra que se 

hizo en tiempo récord, comenzó a mediados de 

enero y terminará en agosto.

Gastos, subsidios y confl ictos
-Un tema del que se habla bastante son los 

gastos de funcionamiento de la Intenden-

cia…
-Yo no tengo complejo de hablar de los gastos de 

funcionamiento, porque no es una mala palabra. 

En Montevideo hablar de gastos de funcionamien-

to significa mencionar los 18 millones de dólares 

anuales del subsidio al boleto, el millón de dólares 

en medicamentos, es lo invertido en todo el siste-

ma de cultura de Montevideo, estamos hablando 

del mantenimiento y los servicios del departamen-

to. Esos son los gastos de funcionamiento.

-¿Y el tema de la limpieza?
-El Plan de Impacto que empezó bien, a los cua-

tro meses es interrumpido por el conflicto con los 

trabajadores y se produce un retroceso. Cuando 

algo que viene con mucho empuje se para abrup-

tamente, el daño es notorio. Además el sector 

limpieza fue el más afectado por el conflicto y la 

manera en que se plantearon las medidas sindica-

les hacían que se viera un progresivo deterioro en 

el área limpieza. Llegamos al límite y la asamblea 

decretó una semana sin recolección de residuos 

entonces nos vimos obligados a tomar una me-

dida –que está avalada por el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT- para salir del paso. Decretamos 

la esencialidad.

-¿Cómo crees que reaccionó la gente?
-Yo creo que la gente sintió que la Intendencia res-

pondía a los intereses de los ciudadanos y eso es 

gobernar porque llegando a determinada situa-

ción pensamos que la ciudadanía debía ser prote-

gida. Y todo eso sucedía en los primeros seis meses.

-¿Qué otras preocupaciones hubo en ese 

primer período?
-El 7 de enero entregamos el presupuesto quin-

quenal y más allá de las vacaciones teníamos que 

empezar a recuperar la ciudad, luego de levantar 

la esencialidad y en esa dirección hemos venido 

trabajando.

En ese período tuvimos que implementar la insta-

lación de los municipios, lo cual tuvo que ver con 

ese plantarse de los municipios con los vecinos 

para elaborar el plan de desarrollo municipal. Es 

aquello de acercar la gestión a los vecinos. Pero 

ahora estamos en otra etapa porque el equipo ad-

quirió madurez, porque tuvimos muchas pruebas 

como la caída del techo del Cilindro o el incendio 

de Tres Cruces. Entonces si yo tengo que pasar raya 

al primer año digo: tenemos equipo.

Montevideo al futuro
-Tú decías recién que además tienen pro-

yecto…
-Claro digo que  tenemos proyecto y aunque no 

hemos logrado entusiasmar a la ciudadanía tene-

mos un proyecto que es la continuidad de los 20 

años y la obligación de construir el Montevideo 

del siglo XXI, en otra etapa, con otro país, con una 

ciudad que crece, con un Montevideo que está en 

obra por nosotros y por otros. Montevideo tiene un 

plan a largo plazo, tiene un Plan de Ordenamiento 

Territorial –que está en proceso de revisión- nos 

estamos planteando un plan estratégico hacia el 

2030 que debe implicar a la ciudadanía y del cual 

Hacia las bodas de plata
Entrevista a Ana Olivera  / Rolando W. Sasso

Su jornada es extensa. Trabaja incansablemente desde las 7 a las 20 horas, de lunes a sábados. Le gusta recorrer los 

barrios hablando con la gente, ver lo que se está haciendo y como se está trabajando. Es la intendenta de Montevideo 

Ana Olivera; con ella conversamos en su despacho del palacio de ladrillo.

 Ana María Olivera

Nació el 17 de diciembre de 1953, en Montevi-

deo. Tiene un hijo y una nieta.

Es profesora de literatura de Enseñanza Se-

cundaria.

Debido a su militancia política estuvo exiliada 

en Cuba y Francia durante la dictadura.

Fue directora de la División Administraciones 

Locales de la Intendencia montevideana y 

luego directora de Descentralización durante 

la administración Arana. Fue viceministra del 

MIDES durante el período pasado (2005-2010) 

y al mismo tiempo integró la Junta Nacional 

de Drogas, fue representante en la Mesa Coor-

dinadora de Seguridad Social y ejerció la pre-

sidencia del Consejo Consultivo Honorario de 

Infancia y Adolescencia.

Electa en 2010 intendenta de Montevideo, 

cargo que ejerce en la actualidad.
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tenemos las directrices principales. Tenemos que 

adecuar un nuevo Plan Director de Limpieza, te-

nemos que prepararnos para el cambio climático, 

estamos con la revisión del Plan Director de Sanea-

miento y Drenaje Fluvial y ya se concretó la pileta 

de amortiguación pluvial –en el antiguo edificio de 

Cristalerías- que va a permitir que los vecinos de 

allí no se inunden más. Aprovechamos que cuando 

se permite a un edificio usufructuar más el espacio 

construyendo a mayor altura se le cobra una taza 

por Mayor Aprovechamiento, en vez de pagarnos 

ese millón y medio de dólares la empresa está 

construyendo el colector que necesitamos. Y hay 

otros puntos de la ciudad que se inundan y tam-

bién tenemos un plan para ellos, estamos buscan-

do financiamiento para construir dos o tres más.

Tenemos planes que tienen que ver con la recu-

peración de barrios, el programa en Ciudad Vie-

ja, en el Centro y Cordón, en Goes y otros, donde 

se recuperarán edificios como el de Alpargatas, 

donde ya se reacondicionó el techo del Mercado 

Agrícola, donde se instrumentan reciclajes de vi-

viendas y eso es crecimiento de barrio; es volver 

a tejer socialmente Montevideo. Porque tenemos 

zonas vacías que están volviendo a ser zonas habi-

tadas, pero además estamos construyendo barrio 

en aquellas zonas a donde la gente se fue a vivir 

y ya no retornará y en eso está todo el Plan de In-

tegración de Asentamiento Irregulares donde se 

viene trabajando con muchísima intensidad. Por 

todo eso yo insisto en que tenemos proyecto que 

es de 21 años, que tiene una puesta a punto con 

este programa de gobierno y que camina hacia sus 

bodas de plata donde apostamos a comprometer 

a la gente con nuestro proyecto. No queremos que 

los vecinos sean sólo contribuyentes, queremos 

que sean protagonistas de las políticas públicas y 

se involucren en la gestión de la ciudad.

-En ese proyecto ¿no entraba la vía rápida 

entre el aeropuerto y Tres Cruces?
-Le dijimos que no al proyecto pero no porque no 

nos gustara. No fue un tema de gustos, sino por-

que hay un plan de Movilidad Urbana que dice que 

nosotros queremos promover el uso del transpor-

te colectivo de pasajeros. Nosotros sabemos que 

estamos en medio de una transformación cultural 

que todavía nos va a llevar mucho tiempo, segui-

mos siendo de los pocos lugares que creemos que 

para que los comercios funcionen hay que poder 

estacionar en la puerta del negocio. Eso, en las 

ciudades del mundo no existe. Pero además no 

podemos generar una carretera por el medio de 

la ciudad y menos reafirmar el muro sicológico de 

Avenida Italia que divide a los ciudadanos entre 

el norte y el sur. Eso no es parte del proyecto de 

ciudad.

 Guerra contra la basura

No va a haber recurso que no utilicemos para 

que Montevideo luzca limpia. A veces parece 

que somos ineficientes por gastar muchos re-

cursos, porque no debería haber necesidad de 

limpiar tres veces Avenida Italia, pero para que 

esté limpia necesitamos limpiarla tres veces. 

Hoy no tenemos problema con los circuitos de 

limpieza, tenemos trabajando dieciocho ca-

miones levanta contenedores en forma perma-

nente, tenemos cuatro barredoras mecánicas 

recuperadas, incrementamos el barrido de la 

ciudad, además del barrido otoñal en las vere-

das de las avenidas. Recordamos –de paso- a 

los vecinos que las veredas las barremos los 

vecinos. Repusimos y reparamos 1.300 conte-

nedores en estos meses, pero a pesar de todo 

no logramos resolver el tema. Entonces toma-

mos una decisión: mientras atacamos la multi-

causalidad del problema y trabajamos con los 

comerciantes, con los clasificadores, pusimos 

tres camionetas en tres turnos limpiando el 

entorno de los contenedores. Son tres equipos 

rápidos, que funcionan durante las 24 horas, 

que están recorriendo y limpiando. Y se pue-

de decir que esto es un gasto enorme, pero 

los montevideanos nos merecemos tener una 

ciudad limpia. Entonces mientras trabajamos 

la soluciones a problemas complejos tenemos 

que dar una solución ahora, pero sabiendo que 

Montevideo no va a estar limpia si los ciudada-

nos no contribuyen.

Municipios de 
Montevideo

Nuevos portales web

http://municipios.montevideo.gub.uy
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C
uando el año pasado elaboramos el Plan 

Quinquenal de Vivienda “Mi lugar, entre to-

dos”, habíamos dicho que una de las líneas 

de acción transversales a todos los planes era co-

nocer, previo a su implementación y territoriali-

zación, las necesidades y condicionantes de cada 

lugar de nuestro país, ajustando la oferta en base a 

la demanda real, y poder implementar la mejor res-

puesta posible. Es así que, con el Plan Quinquenal 

y presupuesto aprobados, salió el Sistema Público 

de Vivienda (ver recuadro) en los meses de febre-

ro y marzo, en una recorrida que incluyó todos los 

departamentos, y donde se conversó, por un lado 

con los intendentes y sus equipos técnicos, y por 

otro con las mesas interinstitucionales. Fue una 

excelente experiencia que permitió conocer direc-

tamente las realidades de cada departamento y 

que, al tomar el tema vivienda y hábitat, potenció 

algunas mesas interinstitucionales que no funcio-

naban. 

Como consecuencia de esta gira, se han firmado 

convenios marco con 14 intendencias, estando 

prontos para firmar con dos más y en estudio con 

otras dos, en los que se establecen convenios espe-

cíficos para llevar adelante diferentes programas 

habitacionales con diversos contenidos, que abar-

can para el 2011 259 soluciones. Se obtuvieron 

además insumos para direccionar los programas 

centrales del ministerio. 

En relación al Plan Nacional de Realojos, se defi-

nieron acuerdos con cinco intendencias, donde en 

2011 ya se brindará solución en asentamientos en 

zonas inundables o contaminadas a 259 familias: 

Isla de Gaspar en Montevideo (60 familias), Paso 

Carrasco en Canelones (50 familias), atrás del tan-

que de OSE en Artigas (44 familias), La Chapita en 

Paysandú (60 familias) y Cañada Manduvi en Rivera 

(45 familias). Este realojo se realizará por autocons-

trucción en madera, en el marco de un proyecto 

de transferencia tecnológica con participación de 

UTU y la Escuela de Artes y Oficios de Canadá, sien-

do la madera necesaria donada por empresas de 

la zona.

En relación al Plan Nacional de Rehabilitación y 

Consolidación Urbana, se lograron diversos tipos 

de acuerdos con las intendencias, fundamental-

mente de autoconstrucción asistida en terreno 

municipal (en que el ministerio aporta la financia-

ción de la solución habitacional y la asistencia téc-

nica, y la intendencia el predio y mano de obra cali-

ficada), o de refacción y/o ampliación, financiando 

el ministerio los materiales y asistencia técnica y 

la intendencia aportando mano de obra calificada 

y/o asistencia técnica. 

Se acordaron para el 2011 con las intendencias 

del orden de 500 soluciones habitacionales nue-

vas por autoconstrucción con asistencia de equi-

po técnico (arquitecto, trabajador social y capataz 

de obra), además de más de 3000 préstamos para 

refacción y/o ampliación también con asistencia 

técnica.     

Por otra parte, el ministerio ha lanzado el 11 de 

julio una primera etapa de su nuevo Programa de 

Autoconstrucción Asistida en lote propio, otorgan-

do 40 préstamos en cada uno de los departamen-

tos de Maldonado, San José, Florida, Tacuarembó, 

Salto y Paysandú, y otorgando próximamente 100 

préstamos en Canelones y otros tantos en Monte-

video, llegando con este programa a un total de 

440 préstamos para vivienda nueva.   

Los programas citados de autoconstrucción asis-

tida han sido diseñados recientemente como res-

puesta a las necesidades detectadas, como igual-

mente se manifestó la necesidad de una nueva 

vivienda más económica para el Sistema Coopera-

tivo. Es así que se estableció un nuevo reglamento 

cooperativo que otorga un préstamo menor al del 

reglamento vigente de 2400 UR, llevándolo a un 

promedio de 1250 UR según cantidad de dormito-

rios, y un plazo de financiación también menor (15 

años). Está dirigido a la producción cooperativa 

que incluya innovación, ya sea en la gestión o en la 

tecnología de producción, y siempre mantenien-

do los requerimientos de la vivienda indicadas en 

la Ley de Vivienda. Para ello se ha establecido un 

innovador mecanismo da habilitación de Sistemas 

Constructivos no Tradicionales, además de docu-

mentos en que se fijan estándares y requisitos para 

las viviendas con sistemas constructivos alternati-

vos, en línea con lo expresado en el Plan Quinque-

nal, donde se incluía el impulso a la innovación en 

los sistemas constructivos. 

No obstante este nuevo reglamento de cooperati-

vas, sigue vigente el anterior, estando en la actua-

lidad más de 1800 viviendas en construcción. Se 

adjudicarán 1000 nuevos préstamos entre julio y 

diciembre que se rijan por el reglamento de 2008, 

además de 1000 préstamos del nuevo reglamento 

a adjudicarse en diciembre.

Se ha aprobado también un Reglamento de adju-

dicación de inmuebles de la Cartera de Tierras del 

Ministerio a cooperativos (a pagarse con el prés-

tamo), estableciendo un mecanismo con reglas 

claras y transparentes para disponer de las tierras 

disponibles del ministerio. 

Otro programa creado en este período en conjun-

to con OSE, es el Plan Nacional de Conexiones al 

Saneamiento, el que implementa la conexión de 

300 viviendas aproximadamente por localidad, 

en aquellos lugares en que existiendo red de sa-

neamiento, por diferentes motivos no se hayan 

conectado, con lo que ello implica en mejora de 

la calidad de vida y la salubridad de la familia y la 

comunidad. Este plan ya se ha iniciado en Ecilda 

Paullier, Tranqueras y barrio Assandri de la ciudad 

de Colonia, y próximamente se iniciarán los estu-

dios en Young, Pan de Azúcar, Treinta y Tres y Ta-

cuarembó, continuando posteriormente con una 

Mi lugar, entre todos

Equipo de trabajo del Ministerio
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 Sistema Público de Vivienda

En este período se pretende impulsar una mayor integración del Sistema Públi-

co de Vivienda, integrado por MEVIR, PIAI, ANV, OSE y BHU, trabajando con una 

visión abarcadora desde sus distintos competencias. 

La Agencia Nacional de Vivienda fue creada en el año 2008 como producto de 

la reestructura del Sistema Público de Vivienda, definiéndose que el Ministerio 

diseña y monitorea  política de vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda ejecuta 

lo que se define en el Plan Quinquenal y el Ministerio, y el Banco Hipotecario 

se convierte así exclusivamente en un organismo financiero. Además del papel 

ejecutor de las políticas de vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda gestiona la 

Cartera Social y parte de la Cartera Comercial del Banco Hipotecario, que pasó 

mediante fideicomisos para su administración.

Dentro de los fideicomisos que se administran están los complejos habitaciona-

les, en ellos se está aplicando la política de readecuación de las deudas, como la 

promoción de la cultura de pago. Se implementan también, programas integra-

les que incluyen: acción sobre el stock, regularización notarial y fortalecimiento 

de comisiones administradoras.        

La Agencia Nacional de Vivienda administra también otros activos que pasaron 

desde el BHU, recuperación de edificios inconclusos, y refacción y comercializa-

ción de viviendas vacías. 

Por otra parte, es quien hace la gestión y seguimiento de los programas de coo-

perativas y PPTs del Ministerio, además de otros. También está participando acti-

vamente en la elaboración de instrumentos que permitan el acceso a la vivienda 

de sectores sociales medio bajos con capacidad de pago: reglamentación del 

proyecto de Ley de promoción a la inversión privada para la construcción de 

vivienda de interés social (para venta o alquiler), entre otros instrumentos finan-

cieros, 

En relación al Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, 

creado para dar respuesta a las necesidades de las familias rurales más vulne-

rables, además de la clásica vivienda nucleada, se impulsó en el último perío-

do su intervención en unidades productivas, que abarcan mejoras prediales y 

de vivienda a pequeños productores, facilitando también soluciones de agua y 

electrificación. Actualmente ha incorporado otra rama de acción que es la acción 

sobre el stock construido, incluyendo además del mantenimiento de las unida-

des, refacciones y reparaciones, la gestión de la titularidad de esas unidades, 

atendiendo la morosidad y su regularización notarial. 

En lo que va del año se han realizado 84 intervenciones en unidades producti-

vas, y entregado 373 viviendas nucleadas, y para lo que resta del 2011 se prevén 

terminar 217 intervenciones en unidades productivas y 229 viviendas nucleadas. 

Para este quinquenio se aspira a atender un total de 6.000 hogares. 

En relación al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de la población que vive en asenta-

mientos irregulares que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo estar 

localizado en predios públicos en áreas urbanas, que no sean inundables ni con-

taminadas, entre otras. Sus intervenciones se limitan al mejoramiento barrial, sa-

neamiento, pavimentos, servicios de energía y agua potable, etc., no incluyendo 

actuaciones directas en viviendas, excepto hasta un 10% del total de familias, si 

fuera necesario un realojo por inundabilidad o contaminación, o por estar ubica-

das en futuros espacios públicos. La ejecución se realiza a través de un convenio 

de subejecución con las intendencias, que son quienes deben presentar y ges-

tionar los proyectos que quieran realizar.    

Actualmente el PIAI está interviniendo en 14 asentamientos en Montevideo, Ca-

nelones, Colonia, Artigas y Paysandú, atendiendo a un total de 11.245 poblado-

res, 9.616 en área metropolitana y 1.629 en el resto del país. Recientemente se 

terminaron las obras en Cerro Carmelo de la ciudad de Carmelo, con una pobla-

ción de 170 habitantes, y en Misiones en la ciudad de Rivera, con una población 

de 340 habitantes.

localidad por departamento. 

Por otra parte se continúan los programas que venían del período 

pasado de viviendas llave en mano (PPT construidos por empresas) 

del que se han entregado 403 viviendas en lo que va del 2011, y se 

entregarán 273 más. Por este sistema también se continúa el progra-

ma de viviendas para pasivos de los que se entregarán en el resto del 

año 441 unidades más.

Del período pasado también continúa el programa de Garantía de Al-

quileres, en el que el Ministerio otorga garantía a quienes no cuentan 

con ella para alquilar; recientemente se ha incorporado el programa 

para jóvenes, permitiendo juntarse hasta cinco jóvenes para acceder 

a ella. En lo que va del 2011 se han emitido mil certificados, de los 

cuales el 65% es efectivizado en contratos de alquiler firmados. Este 

programa estaba efectivo únicamente en el área metropolitana, pero 

se ha acordado con la Agencia Nacional de Vivienda su implementa-

ción a nivel nacional.   

Por último consideramos necesario algún comentario sobre el im-

pulso que se le dio a varias mesas interinstitucionales, al asumir el 

ministerio un papel proactivo en ellas. Este impulso se inició en la gira 

de Dinavi de febrero y marzo, y ha permitido la creación de varias co-

misiones de Hábitat y Vivienda, y en otras ya estar trabajando conjun-

tamente en varios proyectos barriales, como por ejemplo realojo de 

La Chapita en Paysandú, barrio Artigas o Cañada Monzón en Trinidad, 

barrio Cuchilla de Flores en Melo, Villa Ferrando en Colonia y Ciudad 

del Plata en San José.

Aclaración 

Era intención del equipo de Participando que el presente número 
contara con entrevistas a los cinco intendentes frenteamplistas, 
con la intención de poder tener, de primera mano, un balance de 
su gestión departamental.

Lamentablemente por problemas de agenda del jefe comunal 
de Rocha, Artigas Barrios, no pudimos concretar esta última en-
trevista y por ello la no publicación de la misma.
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El gobierno departamental de Artigas, en-
cabezado por la intendenta Patricia Ayala, 
cumplió el pasado 8 de julio un año de gestión. 
Por primera vez en la historia del Uruguay este 
departamento tiene un gobierno frenteamplis-
ta, por lo que te presentamos un resumen de sus 
obras en imágenes.

El Paseo 7 de Setiembre, lugar ineludible de encuentro 

de los habitantes de Artigas y Quaraí, fue totalmente 

remodelado en esta administración.

El vivero municipal fue rehabilitado. Se realizó un plan de 

recuperación de plantas, se repararon los invernáculos, se 

instaló un programa de producción de mudas de especies 

hortícolas para huertas familiares y suministro de planti-

nes a productores.

Las obras de saneamiento, tantas veces postergadas por su poca visibilidad, han sido 

priorizadas por la actual administración de la Intendencia de Artigas.

El gobierno de El gobierno de 

ArtigasArtigas  
en imágenesen imágenes
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Habilitación de meren-

deros municipales. La 

intendenta Patricia Ayala 

ha enfatizado la importan-

cia de las obras sociales en 

su gestión.

Patricia Ayala rindió cuentas públicamente, en la locali-

dad de Paso Campamento, sobre lo realizado en el primer 

año de gobierno departamental.

Varios barrios del 

departamento de 

Artigas cuentan con 

una nueva red de 

alumbrado público 

que fue instalada en 

este primer año de 

gobierno frenteam-

plista.

Artigas productivo. Decenas de pequeños productores están incluidos dentro 

del programa municipal de estímulo a la formalización de la producción 

lechera de Artigas.

El Ómnibus Interinstitucional de la Intendencia llega a todos los 

puntos del departamento brindando servicios de enfermería, 

odontología, obstetricia, atención sicológica, seguridad social, 

talleres sobre violencia doméstica, actividades culturales, asesora-

miento jurídico, etc.
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E
l Frente  Amplio llegó al gobierno nacional y 

al de varios departamentos por primera vez 

después de un largo proceso de acumula-

ción.

En la década del 60 se cristaliza la unidad del mo-

vimiento popular uruguayo que en forma ininte-

rrumpida crecía. No fueron capaces ni el pacheca-

to, ni Bordaberry, ni la dictadura, ni Sanguinetti, ni 

Batlle y Lacalle, de parar el proceso de acumula-

ción.

La Concertación para el Crecimiento expresa el 

momento más alto de acumulación del pueblo 

uruguayo  la cual tiene como resultado el primer 

gobierno nacional del FA y el triunfo electoral en 

nuestro departamento.

Pero llegamos al gobierno y ese proceso de acu-

mulación  se detuvo, gobernamos para el pueblo y 

no con el pueblo.  

¿Cuáles son las razones?, ¿cuáles son los motivos?, 

la respuesta a estas interrogantes  son de funda-

mental importancia. Consideramos que hay  as-

pectos  que hacen que los cambios sean irreversi-

bles en un gobierno popular; uno fundamental es 

la participación activa de las fuerzas sociales y de la 

fuerza política en el proceso de cambio. 

Al Gobierno, tanto departamental como nacional, 

a la fuerza política como a las fuerzas sociales que 

tienen escenarios diferentes de acción, no supimos 

conjugarlos para mantener el objetivo común que 

se construyó en ese largo proceso de acumulación 

del pueblo uruguayo.

Debemos ser autocríticos, en todos esos escena-

rios  los frenteamplistas teníamos  la conducción. 

Con mayor o menor responsabilidad, los mismos 

actores que contribuimos a tejer el proceso de uni-

dad que condujo al primer gobierno no pudimos 

mantenerlo en esta nueva realidad.

Encontrar las razones que condujeron a un mal re-

lacionamiento entre fuerza política y gobierno; en-

tre gobierno, fuerza política, y las organizaciones 

sociales, son clave para profundizar los cambios 

hacia una sociedad más justa y para que esos cam-

bios no tengan retorno.

Es mal camino personalizar el análisis en estos te-

mas, más bien pensamos que las personas expre-

san colectivos de ideas e intereses y de esa forma 

debemos tratarlos. Los intereses y las ideas que 

motivan a los hombres y mujeres a actuar de de-

terminada manera es el objeto de análisis.

El Frente Amplio es policlasista; es una unidad  que 

tiene en común un proyecto de país que lo libere 

de la tiranía de la oligarquía y el imperialismo. Un 

proyecto de país inserto en la lucha por la Patria 

Grande Latinoamericana.

Precisamos a todos para esa tarea, y aunque todos 

tenemos razones e ideas diferentes coincidimos al 

asumir el mismo compromiso. Las razones, ideas e 

intereses que motivan al trabajador, no son las mis-

mas que las del pequeño productor o el empresa-

rio nacional, etc.

Es natural, sano y necesario que entre los fren-

teamplistas exista una permanente lucha política 

e ideológica, esta fue el arma fundamental para 

construir la unidad del movimiento popular y 

será fundamental para mantenerla. No estamos 

engañando a los empresarios nacionales a los pe-

queños y medianos productores, etc, en síntesis, 

a todo el frente de clases interesado en la libera-

ción nacional. El abandono de la lucha ideológica, 

transformó la unidad en idilio. Desdibujamos las 

diferencias, y colocamos las apetencias de poder 

en cuestiones personales, como si algunos  fueran 

tipos malos y no intereses de clases en pugna.

El primer punto en la autocrítica a nuestro juicio, 

es el abandono de la lucha política e ideológica 

en el FA, elemento fundamental para la formación 

de los militantes. No hablamos de una lucha en 

sentido académico, sino dada sobre el proceso de 

transformación de la sociedad en el que estamos y 

hacia dónde vamos.

¿Cómo llegamos a esto? Aquí sí hay responsabili-

dades diferentes. Si nos amparamos en el poder 

de las formas de gobierno que heredamos del sis-

tema capitalista, de forma que a la fuerza política 

no le deja otra opción que ser un instrumento que 

convalida únicamente lo que allí se decide, esta-

mos destruyendo el único ámbito fermental de 

discusión ideológica.

El proceso de destrucción de ese ámbito fermental 

se expresa en la burocratización de la fuerza políti-

ca y en el despegue de ésta de las fuerzas sociales.

Entendemos que cuando de temas que preocupan 

a la izquierda se trata, tienen inevitable y necesa-

riamente contenidos profundamente ideológicos. 

Porque la lucha contra el sistema capitalista y las 

clases dominantes, se basa en un proyecto de 

sociedad que subvierte totalmente la forma de 

concebir el mundo y las relaciones entre los seres 

humanos. Precisamos la discusión colectiva de la 

izquierda, para poder derrotar las ideas, formas, 

y contenidos de la ideología burguesa. Ideología 

que es capaz de reformularse aun en las más bue-

nas  intenciones revolucionarias.

Cuántas veces escuchamos a compañeros de 

nuestro FA decir “¡están ideologizando la discu-

sión!”, como si esto fuera malo. Y en ese mismo 

momento y con esa frase, nos estaban dando un 

mazazo ideológico, en esta frase se reformulaba en 

nuestras filas el sistema de defensa de la sociedad 

burguesa. El pensamiento pragmático, la eficacia 

y la eficiencia, la política del resultado, ponían en 

fuga los valores e ideas de la  izquierda .

Hay cosas que están patas para arriba en la socie-

dad capitalista que vivimos y nosotros las debe-

mos tener de pié,  y esto no es una cuestión anto-

jadiza, tienen detrás una filosofía, una opción de 

clase y de vida. 

Salto: la necesidad 

de ver la realidad 
Neri Mutti
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El sectarismo, el personalismo, el protagonismo personal, el frac-

cionalismo político basado en cómo obtener ventajas en el sistema 

electoral burgués, sacrificando la unidad interna del FA, son las for-

mas que adoptan las diferencias no explícitas que tienen como con-

secuencia  la dispersión, el liquidasionismo. Esa metodología oculta 

diferencias de fondo, que son expresión de intereses de clase dife-

rente. Ocultarlas es dar la lucha por el poder como si la cosa fuera en-

tre buenos y malos. Cualquier escenario se vuelve bueno para dar la 

batalla contra los malos, la injuria, la mentira así sea el chupete que te 

pone la derecha. Definen las alianzas lo que “preciso para llegar”. Se 

atomiza la fuerza política en innumerables grupos Y esa atomización, 

atomiza también al movimiento popular. En este marco, la derecha 

actúa sin problemas.

Es hora de hacer este balance descarnado, a fondo. De no hacerlo, las 

derrotas parciales de mayo pueden caracterizar el proceso de aquí 

en más. 

Estamos convencidos que superaremos esta etapa, es más, tenemos 

que dar una batalla sin tregua a las causas y razones de la derrota. 

Después de este balance debemos sentarnos fraternalmente a dise-

ñar el camino.

En lo departamental, constatamos que la fuerza política en sentido 

estricto, o sea sus organismos de dirección y conducción,  la bancada 

de ediles del FA, y el Ejecutivo Comunal, no participaban de un plan 

común; no eran ámbitos complementarios.

La exposición pública de nuestras diferencias entre ediles del FA y el 

Ejecutivo Comunal, hacían innecesaria a la derecha, nosotros solos 

nos rebajábamos como FA ante la opinión pública.

El FA tiene un acuerdo político que respetar. Cuando uno de los esce-

narios donde actuamos lo desconoce, quedan tres caminos posibles: 

ser obsecuentes para no perder la conquista poniéndola a esta por 

encima de todo; ponernos en la vereda de enfrente, o comprome-

ternos a dilucidar en la interna las diferencias y  sacar de la prensa la 

discusión. Esto requiere voluntad política. 

A pesar de todo esto, de las carencias personales que podemos tener, 

las heridas que nosotros mismos nos hicimos, el Frente Amplio en los  

departamentos del litoral mantiene uno de los más altos niveles de 

participación y organización del país. 

Por lo tanto, compañeros, esforcémonos en cultivar la construcción 

colectiva, en respetar las formas y compromisos que nos demos, po-

niendo por encima de nuestras diferencias la herramienta política 

que es el FA, que a pesar de sus errores sigue siendo la construcción 

política que expresa el mayor nivel de unidad del pueblo uruguayo 

por una sociedad justa y solidaria. 

 Hasta siempre “Paqui”

Lo conocimos en el cuartel de Mercedes, cuando lo trajeron después de pasarlo 

por “la máquina” en varios cuarteles. Se integró rápidamente al grupo de com-

pañeros que allí estábamos recluidos, compartiendo un truco o una palabra de 

aliento. Era el año de 1973 y nos trasladaron en el mismo grupo al penal de Liber-

tad, por eso teníamos números cercanos en el mameluco gris. 

Luis Alberto Muzio había trabajado en la fábrica Alpargatas, era militante del 26 

de Marzo histórico y del MLN (Tupamaros). Siempre tras los ideales de una so-

ciedad más justa. Era un compañero sencillo, siempre humilde y con una sonrisa 

que invitaba a conversar con un mate de por medio. Siempre dispuesto a dar una 

mano, me parece verlo con su gorra de cuero marrón participando en la Marcha 

del Silencio, en la asamblea de Crysol o en cualquier movilización popular.

Actualmente tenía un pequeño supermercado, el que había construido con su 

compañera a base de sacrificio. Con sus 63 años y su vitalidad de siempre era 

muy querido en la zona de Amézaga y Justicia. Cuando nos golpean estas cosas, 

no hay palabras para expresar los sentimientos. Solamente podemos pronunciar 

un “hasta siempre” compañero “Paqui”.

R.W.S.

 El “Paqui” Muzio 

No en vano su respetable altura, le había permitido disputar algún partido de 

basquetbol en el Penal de Libertad; el ex obrero de alpargatas, rompiendo con 

la tradición que  se imponía desde su nombre, Luis Alberto, se integró a la resis-

tencia contundente que encarnaba un puñado del pueblo oriental organizado 

en el MLN.

 Luego de liberado se dedicó al negocio mayorista en una quijotada de traba-

jador independiente a las que se sumaron como un pequeño ejército Marita, 

Andrea y Silvana, inaugurando en La Teja el comercio de ventas al por mayor 

“El Águila Blanca”, que no fue el primer emprendimiento comercia,l pero donde 

muchos lo conocimos y algunos ex presos lo reencontraron.

  Integrante de Crysol, militante  de la Comisión Pro Solar Raúl Sendic, arrimó su 

aporte al Cadesyc.

    Su mirada clara, al igual que su concepción de vida, no se perturbó ante la 

presencia delictiva que venía de pesado a llevarse parte del esfuerzo ajeno; a 

pesar de la sorpresa, de la necesidad de la reacción urgente ante el peligro, del 

reconocimiento de delincuentes pertenecientes a la clase explotada por la que 

alguna vez asumió su defensa y pagó con su libertad, la diana de su chumbo no 

apuntó a la vida y sí a la defensa, y sus plomos no rumbearon a la ejecución sino 

a la intimidación, viejos códigos de guerrilleros que siempre pusieron la vida por 

delante.

  Sus puntuales lúmpenes enemigos,  abrieron una estrella en la frente, como 

aquella de Carlos Flores, que guía en todas las vicisitudes de la vida.

R.P.
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A
l cumplirse un año de asumir los gobiernos 

departamentales, nos han pedido que ha-

gamos una evaluación de lo ocurrido en 

este tiempo.

Las evaluaciones de los triunfos y derrotas se hi-

cieron en todos lados. Podemos estar de acuerdo 

con ellas o no, pero se hicieron y seguramente 

cada situación ha de tener varias explicaciones.

En nuestro caso, perdimos el gobierno municipal y 

a partir de allí se inicia otra etapa.

Hay quienes lo adjudican a la gestión frenteam-

plista y otros a una campaña electoral polarizada 

entre dos candidatos. Es una simplificación absur-

da e inconducente.

Tomar una posición por una u otra postura sería 

continuar en el error y no corregir nada.

Ambas posiciones se asumen como si no tuviéra-

mos nada que ver, como si fuéramos ajenos, las 

miramos de lejos: allá la gestión, allá la campaña…

Creemos  que el primer error que debemos corre-

gir es ese: somos parte. En los aciertos y los erro-

res.

En abril de 2004 el Plenario Nacional del Frente 

Amplio aprobó uno de los mejores documentos 

de la etapa: “Fuerza política, Gobierno, trabaja-

dores y organizaciones sociales”. Lo estudiamos, 

lo analizamos, lo discutimos y aprobamos. No lo 

internalizamos.

No incorporamos en nuestras cabezas y prácticas 

los ejes principales de ese documento de relacio-

namiento: Autonomía relativa, coordinación y 

responsabilidad. Aspectos que deben ser incor-

porados juntos y articulados. ¿Por qué? Porque se 

trata de que cada uno de nosotros, donde este-

mos parados, cumplamos nuestro rol con respon-

sabilidad: el rol de la fuerza política, el de quien 

está llevando adelante la gestión. 

Obtener una intendencia no puede significar solo 

un objetivo electoral y de buena gestión. 

El gobierno, municipal o nacional, es circunstan-

cial, no es un fin en si mismo sino que es una etapa 

hacia nuestro objetivos estratégicos de liberación 

nacional y socialismo.

Perder una intendencia significó un retraso hacia 

esos objetivos, con las consecuencias que eso tie-

ne. Hoy la derecha en el gobierno municipal se 

está encargando de eliminar los avances alcan-

zados no solo en aspectos programáticos sino, y 

fundamentalmente, los que tienen que ver con 

derechos políticos, sociales y culturales, que cons-

truyen ciudadanía.

Perder el gobierno departamental, además de lo 

que significa en sí como proyecto trunco, plantea 

las dificultades para evitar que las políticas nacio-

nales se desnaturalicen o sean apropiadas y exhi-

bidas como propias por la Intendencia.

Volver a la oposición es acostumbrarse a la prác-

tica recurrente, por ejemplo en la Junta Departa-

mental, que ante cualquier objeción o crítica apa-

rezca el espejo roto de la gestión anterior. 

Hoy nuestra tarea pasa por procurar que algunos 

buenos proyectos -que los hubo- del gobierno 

frenteamplista sigan adelante, y no objetar cuan-

do se sustituye algunas prácticas equivocadas, 

que también las hubo.

Esta situación resignifica la tarea del diputado y su 

equipo, y responsabiliza aún más a los ediles en 

su gestión.

Hoy volvimos a la falta de transparencia en el ma-

nejo de los recursos: Semana de la Cerveza.

Volvimos al clientelismo en el manejo de los recur-

sos humanos: hay más de 2000 funcionarios, en 

este período entraron más de 500 sin concurso o 

sorteo. Volvimos al amiguismo: los jerarcas se au-

mentaron gastos de representación.

El Frente Amplio tiene una larga etapa de oposi-

ción. Debemos trabajar para mejorar la situación 

de la gente, ése es el objetivo cualquiera sea la 

herramienta.

Paysandú: el objetivo 
que no debe perderse

Dirección Departamental  Paysandú
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L
a oposición hace hincapié, cada vez que se 

discuten temas vinculados a la seguridad 

pública, en que este gobierno no tiene rum-

bo en cuanto a los ejes de las políticas públicas, 

pero fundamentalmente, en cuanto a la forma en 

como vamos resolviendo los problemas vincula-

dos con situaciones que tenemos instaladas des-

de hace bastante tiempo.

La forma de calificarnos en materia de seguridad 

implica una gran falta de respeto y demuestra 

que tienen la intencionalidad de que sobre estos 

temas no se discuta en profundidad.

¿Por qué decimos esto? Porque ninguna oposi-

ción política, seria y responsable, puede decir 

que un gobierno no tiene punterías en políticas, 

y sobre todo en materia de seguridad, cuando el 

gobierno marcó un rumbo con la aplicación de 

políticas de Estado que encabezó el Presidente de 

la República.

No pueden hacerse esas manifestaciones a menos 

de un año que en Uruguay se celebraran acuerdos 

centrales de la Comisión Interpartidaria de Segu-

ridad Pública, donde se elaboraron los ejes sobre 

los que el país debía caminar en esos temas. Ese 

documento fue consensuado y firmado por todos.

El documento en cuestión, más que un papel fir-

mado, es un compromiso. Es una manera de asu-

mir responsabilidades todos, y –obviamente- el 

Poder Ejecutivo de asumir la responsabilidad  de 

ejecutar esas políticas.

En ese marco, el Poder Legislativo tiene la potes-

tad de modificar algunos aspectos legales de esos 

acuerdos marcos, acción que se ha hecho y de for-

ma importante en estos meses. 

A partir de este escenario que hemos transitado 

todos los partidos políticos, que varias figuras de 

la oposición descalifiquen al gobierno tiene otro 

cometido y no el de criticar el rumbo en cuanto 

a políticas sobre seguridad, ya que si eso fuera se 

estarían descalificando a ellos mismos. Permíta-

seme afirmar que acá hay una intención de dis-

torsionar los avances y no reconocer que los mis-

mos son parte de una forma de encarar los temas 

centrales de manera muy diferente, en términos 

positivos, a lo conocido en Uruguay en décadas 

anteriores. 

Yo invito a todos los uruguayos a repasar ese do-

cumento que está firmado por todos y que es-

tablece a la seguridad pública como política de 

Estado. Que determina la participación de la gran 

mayoría del sistema político, la participación de 

todo el Estado, la adopción de medidas que su-

peren en sus efectos el mandato de la administra-

ción que las tomó, o comiencen a producir efec-

tos visibles tiempo después de tomadas.

También se establece en ese documento que es 

entre todos que debemos responder al desafío 

de trabajar seriamente para mejorar la seguridad 

pública, y es este nuestro primer compromiso en 

la materia. Debemos enfrentar los problemas de 

inseguridad con una concepción integral, con una 

eficaz política en prevención, represión y sanción. 

Y seguir invirtiendo en políticas sociales para en-

frentar factores determinantes como la vulnerabi-

lidad, la marginalidad y la delincuencia.

Este documento –a mi entender- es una herra-

mienta fundamental para construir las políticas 

que estamos haciendo. Y esta realidad es la que 

tira por tierra esos falsos argumentos que preten-

den tomar temas muy sentidos por el conjunto de 

la gente; hacer esos “chiquitajes” de, entre otras 

cosas, querer acumular con el dolor y el miedo 

ajeno. Contra esas prácticas nos revelamos y les 

recordamos que hay un compromiso de seguir 

avanzando y eso no lo podemos olvidar y tene-

mos que ser respetuosos de la palabra empeñada 

y el compromiso asumido.

Hemos avanzado en temas como el aumento del 

presupuesto para la seguridad pública. El 18% del 

presupuesto público tiene que ver con mejorar 

esas realidades, nunca antes un gobierno había 

hecho esta inversión que abarca desde los aspec-

tos logísticos hasta los recursos humanos. 

Ese es un ejemplo que en los hechos se está cum-

pliendo con el compromiso asumido. Y más aún, 

se están sancionando leyes que tienen por inten-

ción transformar las herramientas que tenemos y 

nos permitan generar nuevas posibilidades.

Sigue siendo alta la reincidencia de reclusos. Se 

hace necesario seguir fortaleciendo las políticas 

carcelarias, seguir con lo que se inició en el pe-

ríodo pasado con la construcción de nuevas cár-

celes.

También se aplican estas políticas en el Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente que aca-

ba de votar el Parlamento y que todos los actores 

que están involucrados directamente con estos 

temas coinciden en que los sistemas de rehabi-

litación tanto para menores como mayores son 

nuestro talón de Aquiles. 

Las cárceles y lo que hoy es el Sistema de Ejecu-

ción de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI), 

dependiente de INAUque a partir de la ley se em-

pieza a crear el Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SIRPA). Esto es parte de un proceso 

de avance donde se han cumplido varias etapas. 

En un año el Poder Ejecutivo está aterrizando a la 

realidad varios de estos temas, y el Poder Legisla-

tivo ha votado un conjunto de leyes que van en 

ese sentido.

Hablamos de lo que se ha hecho y de nuestras 

convicciones. Hablamos que estamos en contra 

de transmitir a la ciudadanía la irresponsable ilu-

sión que estos problemas se resuelven en forma 

mágica de la noche para la mañana o después de 

votar una ley.

Seguiremos trabajando en la construcción de 

políticas públicas entre todos y nos compromete-

mos a dejar todo en la cancha.

Seguridad pública: 
el camino que acordamos todos

Anibal Pereyra
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“Si los responsables del mundo son todos venera-
blemente adultos, y el mundo está como está, ¿no 

será que debemos prestar 
más atención a los jóvenes? 

M. Benedetti

E
l INAU es el órgano rector de las políticas 

destinadas a promover, proteger o restituir 

los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

articulado en un Sistema Nacional de Infancia en 

el marco de la Doctrina de la Protección Integral, 

y tiene como cometido garantizar el ejercicio 

efectivo de la ciudadanía de todos los niños, ni-

ñas y adolescentes del Uruguay. Por su parte, y tal 

como corresponde a su calidad de sujetos plenos 

de derecho, el INAU debe garantizar el adecua-

do desarrollo personal de todos los niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran bajo su tutela, 

asegurándoles igualdad de oportunidades para su 

inserción social. 

Los servicios que brinda prestan especial atención 

a aquellos sectores de la población que presen-

tan mayor vulnerabilidad (perteneciente al primer 

quintil por debajo de la línea de pobreza).

A diciembre de 2010, alcanzó una cobertura de 

66.654 niños, niñas y adolescentes, atendidos en 

todo el país a través de las diferentes modalidades 

de abordaje.

La cobertura de atención del Plan CAIF para la pri-

mera infancia alcanzó a 42.831 niños y niñas con 

334 centros. Por su parte, se atendieron 1.549 ni-

ños y niñas de 0 a 4 años en 37 Centros Diurnos, 

6.560 niños y niñas en 154 Clubes de Niños y 7.699 

adolescentes en 79 proyectos de Centros Juveni-

les.

En la modalidad de protección (amparo) se asis-

tieron 66.036 niños, niñas y adolescentes -61.445 

correspondieron a tiempo parcial (93%) mientras 

que 4.591 fueron atendidos en tiempo completo 

(7%)- mientras que 618 (0,93 %) fueron atendidos 

por infracciones a la ley penal. De estos últimos, 

350 están privados de libertad; para los restantes la 

Justicia dictaminó medidas alternativas a la priva-

ción de libertad por considerar que no constituyen 

un peligro latente para la sociedad.

Un altísimo porcentaje de los delitos cometidos 

son contra la propiedad (alrededor de 80%) y no 

contra las personas (en el entorno de 8%).

El perfil de los adolescentes sometidos a procesos 

judiciales muestra una mayoría de varones, de en-

tre 16 y 17 años; con sobrerepresentación de ado-

lescentes que no estudian ni trabajan, y tienen un 

alto rezago educativo.

Los adolescentes de las clases sociales desfavoreci-

das son quienes entran al sistema.

Adolescentes que hoy son victimarios pero que pri-

mero fueron víctimas de la pobreza, desnutrición, 

explotación laboral, violencia familiar o social, baja 

o nula escolaridad, drogadicción… exclusión en 

el más amplio sentido de la palabra; en definitiva 

ellos son la consecuencia no el problema.

Garantizar los derechos de los niños, y asegurar 

por ende su desarrollo integral, exige del estado y 

de la sociedad civil un enfoque global que tome 

distancia de las miradas sectoriales; haciendo foco 

en las principales áreas de política: seguridad so-

cial, salud, educación, protección, en un enfoque 

integral, que impliquen ser conscientes de que las 

acciones y omisiones en una etapa, en particular 

en los primeros años de vida de los niños tienen 

consecuencias en los subsiguientes, y lo que se 

haga (o no se haga), si bien no determinará, al me-

nos condicionará el desarrollo posterior del niño. 

Hay situaciones que son síntoma evidente de la 

exclusión que viven algunos niños y adolescentes 

uruguayos: el estudio del abordaje de los temas de 

violencia en los medios de comunicación muestra 

con claridad que la agenda mediática de infancia 

y adolescencia se centra en la violencia y la peli-

grosidad.

En el año 2006, entre los meses de agosto y no-

viembre, Unicef implementó un monitoreo de no-

ticias de infancia en los medios de comunicación 

que abarcaron radio, televisión y prensa. De 1358 

noticias referidas a infancia y adolescencia, 491 co-

rrespondían al tema de violencia, de las cuales el 

50,1% se concentraba en situaciones en conflicto 

con la ley. La dimensión que presentó en la agen-

da esta categoría, llevó a indagar su composición 

interna. En esta observación se constató que el 

57,7% del tratamiento de esta temática se concen-

tró en niños y adolescentes que están vinculados 

al delito.

La asociación de infancia-adolescencia con la idea 

de peligrosidad se constituye en la percepción do-

minante, tanto por el volumen de noticias que vin-

culan a niños y adolescentes con el conflicto con la 

ley como por el tratamiento que reciben en el dis-

curso informativo: el adolescente es presentado en 

un papel de agresor, como amenaza para el adulto. 

El énfasis está colocado en la necesidad de protec-

ción de los vecinos, los funcionarios que trabajan 

con privados de libertad, la sociedad toda.

Las noticias referidas a la violencia en ámbitos edu-

cativos tienden a fortalecer la percepción de peli-

grosidad de niños y adolescentes.

Menos del 50% de las noticias de violencia analiza-

das incluyen referencias a fuentes. Son frecuentes 

las afirmaciones contundentes sin el respaldo de 

datos.

El término dominante para nombrar niños, niñas 

y adolescentes es “menor”, que en general consti-

tuye un atributo agravante de su caracterización 

como agresor, y que rememora la doctrina de la 

situación irregular que concebía al niño como un 

“menor incapaz”, carente de responsabilidad y por 

tanto objeto de protección y represión por parte 

de los adultos y del Estado.

El comportamiento de los medios en la construc-

ción de la agenda muestra una tendencia a con-

centrarse y repetir estos temas, generando en la 

población que los recibe la percepción de que son 

miles los jóvenes que cometen delitos, cuando en 

realidad sí son miles por ejemplo las víctimas de 

trabajo infantil (más de 50.000), pero esto, por el 

momento no constituye rédito político promocio-

narlo en los medios.

En lo referente al sistema de justicia de niños y 

adolescentes la Constitución de la República en su 

artículo 43, prevé un régimen especial a la delin-

cuencia infantil.

El Código de la Niñez y la Adolescencia contiene 

47 artículos (69 al 116), en donde se establece un 

sistema para aplicar a partir de los 13 años, esto es: 

los menores de edad sí son imputables.

La imputabilidad se define como la capacidad del 

ser humano para entender que su conducta lesio-

na los intereses de sus semejantes y para adecuar 

su actuación a esa comprensión. Significa atribuir 

a alguien las consecuencias de su obrar, para lo 

cual el acto debe ser realizado con discernimien-

to, intención y libertad. Es un concepto jurídico de 

base psicológica del que dependen los conceptos 

de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de 

estas capacidades, bien por no tener la suficiente 

madurez (menores de edad), bien por sufrir graves 

alteraciones psíquicas (enajenados mentales), no 

puede ser declarado culpable ni puede ser penal-

mente responsable de sus actos.

Ser reconocidos como sujetos de derecho implica 

reconocer el goce y ejercicio de sus derechos y la 

correspondiente asunción de responsabilidad por 

sus actos de acuerdo a su grado de madurez y de-

sarrollo (principio de autonomía progresiva).

Cuando a nivel mundial se reclama la adecuación 

de los ordenamientos jurídicos a los principios de 

la Convención de los Derechos del Niño(ratificada 

por Uruguay en el año 1990, a través de la ley 

16.137), en particular los que se establecen en los 

artículos 37 y 40, a efectos de que la privación de li-

 Frente Social del Mpp - 609 Lavalleja

Yo no fi rmo ¿y vos?

Uruguay cuenta con una población de 3.424.595 
habitantes, de los cuales, según datos del año 
2009: 791.256 son niños, niñas o adolescentes, 
entre 0 y 19 años de edad, constituyendo el 23,1% 
de la población total. En 2008, casi el 40% de los 
menores de 18 años pertenecía a hogares pobres.
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bertad siempre constituya el último recurso y en su 

caso se disponga por el menor tiempo posible; se 

reclama por la vigencia de los derechos humanos 

y por la implementación de políticas adecuadas 

que reviertan esta situación, en nuestro país se re-

colectan firmas para bajar de 18 a 16 años la edad 

de responsabilidad penal (con convencimiento de 

que de esta manera se solucionaran los problemas 

de inseguridad), vulnerando así las garantías de 

protección a las que tienen derecho las niñas, ni-

ños y adolescentes, donde la propuesta evidencia 

un desbalance a favor del castigo y en desmedro 

de lo restaurativo. Trabajar en el marco de los dere-

chos humanos y con un enfoque protector implica 

pensar las intervenciones desde un lugar donde 

las acciones se reorienten al fortalecimiento de un 

sistema de políticas sociales de promoción y res-

titución, dejando atrás los enfoques de castigo o 

tutela.

Atacando las causas y no encerrándolos cada vez 

más chicos es que encontraremos las soluciones.

Habilitándolos, brindando igualdad de oportuni-

dades es que haremos de este, el país justo que 

todos deseamos.

“No obstante, la juventud aguarda un gesto, una 
rendija de esperanza.

Aunque se aturda, aunque recurra a mil variantes 
de violencia, la juventud espera ser atendida y 

ayudada a sobrevivir. Y los prójimos de todas las 
edades deberían comprender que en la salvación 

de la juventud reside el secreto 
de su propia salvación”. 

M. Benedetti

 NO 
A LA

BAJA
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A 
partir de su creación en el año 2005, como 

colectivo que tiene la responsabilidad del 

desarrollo del Fondo Raúl Sendic nos he-

mos planteado el rescate de valores que existen 

en nuestra sociedad, como lo son el de la palabra 

dada y la solidaridad, a veces olvidados o asfixia-

dos por el descreimiento.

Distintos actores hacen posible la realidad del Fon-

do Raúl Sendic (FRS):

• Los que topeando sus ingresos aportan y hacen 

posible que el FRS sea una realidad.

• Los que de manera desinteresada se acercaron al 

FRS porque creyeron que esta es una manera de 

construir nuevas formas de producción.

• Aquellos  que creyendo en el proyecto, solicitaron 

el apoyo.

• Los otros  que sin conocerlo llegaron y solicitaron 

apoyo.

• Los que recibieron apoyo económico y los que no.

• Los que no obtuvieron el apoyo económico pero 

sí el asesoramiento para realizar su proyecto a tra-

vés de otro organismo.

• Los que desde el exterior  brindan su solidaridad 

al FRS.

• Los que de manera anónima hacen llegar su apor-

te. 

Nuestro trabajo se enmarca en el apoyo a em-

prendimientos productivos, en todo el país, con la 

única condición de la palabra dada sobre el com-

promiso de devolver lo que el FRS le otorgó en su 

momento.  Es así que hemos apoyado a lo largo de 

todos estos años a cooperativas, fábricas recupe-

radas por los trabajadores, productores agrarios, 

talleres,  que significan el desarrollo en diferentes 

áreas (agricultura, agropecuaria, carpintería, costu-

ra, estudio, gastronomía, luminarias, entre otros). 

A la fecha son aproximadamente 1.300 iniciativas 

que han recibido nuestro apoyo, y que abarcan 

cerca de 5.000 personas.

Recién después del segundo encuentro nacional 

del FRS en el año 2007, pasamos a priorizar los 

proyectos productivos colectivos en las ciudades y 

familiares en el agro. Intentando en estos últimos,   

incluir algún aspecto colectivo entre las familias. 

Por ejemplo: un tractor, un camión, una herra-

mienta de uso común.

En la realización de la tarea del FRS, en la práctica 

realizada, fuimos descubriendo otros actores, so-

ciedad organizada, instituciones, con quienes he-

mos intentado coordinar diferentes acciones, prio-

rizando el crecimiento de los emprendimientos en 

el marco del desarrollo de un país productivo.

Uruguay es un retazo de la colcha latinoamericana, 

y como Fondo  no podíamos estar ajenos al inter-

cambio y a la puesta en práctica de la solidaridad 

entre hermanos de un mismo continente. Es así 

que 5 jóvenes pertenecientes a las comunidades 

campesinas paraguayas estuvieron dos años en 

nuestro país, estudiando y terminaron la tecnica-

tura en lechería, apoyados en todo sentido por el 

FRS y por la  UTU. 

En Argentina nos hemos vinculado con organiza-

ciones sociales con las que hicimos el lanzamiento 

en Paysandú del Encuentro de los Pueblos Libres 

en el marco de los 200 años de la gesta Artiguista.

Con el Movimiento Sin Tierra estamos trabajando 

sobre los diferentes ejes de la soberanía alimenta-

ria y tenemos programadas apoyaturas en lo técni-

co a proyectos productivos en Uruguay.

Hasta aquí una presentación del Fondo Raúl Sen-

dic.

A continuación compartimos el resumen mensual 

del FRS correspondiente a junio 2011

Características de algunos 
emprendimientos apoyados

Profuncoop - Es una cooperativa que fabrica 

luminarias en aluminio y funciona en los talleres de 

AFE en Peñarol. El FRS los apoya para que puedan 

cumplir con un pedido de la Intendencia Municipal 

de Montevideo de 3.600 luminarias.

Caorsi – Es una fábrica de fideos recuperada por 

los trabajadores desde 1964, que hoy conforman 

una cooperativa en Tacuarembó. Hicieron una so-

licitud de apoyo al FRS para la compra de un ca-

mión. Estamos coordinando con ANERT,  tomando 

en cuenta que la cooperativa pertenece a esa or-

ganización.

Película – El FRS apoyó la realización de la pe-

lícula “La verdadera historia de Robinson Crusoe”, 

película para niños y adultos, de animados, con 

el auspicio de ANTEL para que pueda ser vista en 

todo el país, y co-producción con otros países de 

A.Latina. A quienes les interese pueden entrar en la 

página web: www.selkirklapelicula.com

Casa del Abrazo – Situada en el barrio Casa-

bó, distintas fuerzas sociales del barrio deciden la 

construcción de un local para sus diversas activida-

des, casa de amparo, adultos mayores, merendero, 

entre otras. Trabajan articuladamente  desde febre-

ro del año 2006: la Oficina de Atención Ciudadana 

Cerro, la Comisión 4 de marzo de la escuela 318 a 

cargo de maestros comunitarios, el Liceo Nº 50, el 

Caif Luxemburgo, entre otros. En este momento 

están en plena campaña para conseguir 1.200 blo-

ques. 

El FRS apoya varios emprendimientos en la zona 

y decidimos colaborar en esta iniciativa de la Casa 

del Abrazo  con parte de los bloques necesarios. 

Total de emprendimientos apoyados
En el mes de mayo apoyamos  emprendimien-

tos en todo el país, que significaron un total de 

$306.275 ($206.775 en Montevideo y $99.500 en el 

interior) que incluyen: 3 talleres de costura, 3 em-

prendimientos en gastronomía, 2 en jardinería, 1 

taller artesanal, 1 cooperativa de luminarias y  1 a  

productores de leche. 

El retorno total suma $ 224.139.

Construyendo desde el Fondo

Fondo Raúl Sendic

Aparte de proyectos de trabajo y producción, hay una creatividad para inventar o innovar 

en la producción o en su organización, que puede permitir a veces 

dar un gran salto en la economía.

Toda esta creatividad tropieza con el bizarro lema del burócrata -y el profesional universita-

rio no suele ir a la zaga en la toma de iniciativas- de que “lo que se me ocurre a mí, no se le 

puede ocurrir a nadie”. Por lo tanto hay que encontrar vías especiales 

para que esa creatividad no se vea frustrada.

Raúl Sendic- “Reflexiones sobre política económica”-1985
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S
ábado temprano y día luminoso, nos dirigi-

mos a tres liceos de la zona en donde se de-

sarrolla el programa “Abriendo Escuelas para 

la Equidad”[1], ya son mil los centros de enseñanza 

media en los Estados Unidos Mexicanos que cuen-

tan con este proyecto. Nuestros amables guías son 

los responsables del programa que están supervi-

sando el funcionamiento de cada una de las expe-

riencias. 

Naucalpan es un municipio del Distrito Federal de 

México,  en el medio de una de las ciudades más 

grandes de América Latina, cuenta con casi un mi-

llón de habitantes,  119 colonias (lo que aquí lla-

mamos barrios). Subidas y bajadas en donde se en-

treveran casas, comercios e instituciones públicas, 

desordenadas y amontonadas, con calles y veredas 

de hormigón, llenan el paisaje de diversos cerros 

que recuerdan a los morros en el Brasil. 

En momentos en que la educación parece ser la so-

lución de todos los problemas de nuestra sociedad 

(un error que minimiza otros problemas a los que 

nos enfrentamos) y que damos la discusión sobre 

qué caminos seguir y continuar para mejorarla, 

creo que esta experiencia puede darnos elemen-

tos importantes, vale decir que en nuestro país 

la misma se desarrollara bajo el formato “Centros 

Educativos Abiertos” a través del INJU-MIDES [2] 

y cuya experiencia comenzará con 20 centros en 

forma piloto. 

Ahora, sigamos nuestro camino, los liceos se en-

cuentran en zonas populares, cada experiencia 

tenía su propio énfasis, pero en ellos nos encon-

tramos con padres, madres, hermanos, estudian-

tes, profesores, educadores, talleristas, voluntarios, 

directores y vecinos, realizando actividades que 

tienen mucho que ver con lo educativo. 

Nombraré algunas de ellas: voleibol, fútbol, aje-

drez, danza, teatro, taller de manualidades, cine-

crítica, taller de violencia, espacio de escucha, 

guitarra, música, taller de expresión… podría 

continuar, pero lo esencial es que se trata de una 

variedad de actividades con características muy 

particulares. 

La primera, ninguno de los estudiantes (o partici-

pantes) estaba allí por obligación, la participación 

es voluntaria y abierta. 

No sólo pueden participar los estudiantes, sino 

quien lo desee. 

Los docentes en cambio reciben una compensa-

ción, aunque la participación también es volunta-

ria. Las actividades se desarrollan en dos semestres 

separados, cada dos semanas, y son planificadas 

previamente. La jornada se divide en dos partes de 

una hora y media, comenzando en la mañana. 

Las actividades tienen dos orígenes, por un lado 

son propuestas por el equipo central (como el ta-

ller sobre violencia que se desarrollaba en uno de 

los salones) y otras son propuestas por los propios 

participantes. Entonces la jornada es una mixtura 

de una serie de propuestas diversas que se desa-

rrollan en forma simultánea dotando a cada jorna-

da de un carácter único. 

Hay que decir que si alguna nota en común encon-

tré con experiencias en nuestro país, ella radica en 

la energía positiva y el entusiasmo de los partici-

pantes (como lo vivimos en la jornada de encuen-

tro de Voluntarios del Compromiso Educativo[3] 

en el INJU) la cual era francamente contagiosa. 

Lejos de una visión idílica y de pensar que no exis-

ten problemas en este tipo de propuestas, se trata 

de actividades integradoras, lúdicas y educativas 

que posibilitan mejorar las condiciones de con-

vivencia de los centros de estudio, los vinculan a 

la comunidad, pone de manifiesto problemas la-

tentes, los identifica y los trabaja, pero por sobre 

todas las cosas, hace del liceo un lugar en donde 

todos quieren estar, porque aquel espacio de abu-

rrimiento, es ahora de esparcimiento, entonces se 

genera un proceso de identificación con el mismo. 

Mejora la relación entre los estudiantes, con los do-

centes, con la comunidad, mejora el rendimiento y 

se reduce la violencia, mejora la convivencia, lejos 

de las propuestas de las grandes corporaciones, 

que nos venden el pizarrón digital como la pana-

cea que solucionará todas nuestras dificultades, 

la apuesta a la humanidad, a lo más sencillo que 

tiene un centro de estudio, que es cultivar las re-

laciones humanas y el encuentro, es un camino 

cierto y posible, Naucalpan (que en Náhuatl signi-

fica “sobre las cuatro casas”) y México, con su millar 

de escuelas abiertas los sábados tempranito, así lo 

demuestran.
 

[1] Hay que decir que la primera experiencia se de-

sarrolló en Brasil, luego Guatemala y Nicaragua, en 

Argentina lleva el nombre de Patios Abiertos, en Mé-

xico: http://www.escuelasparalaequidad.org/v3/

 

[2] http://www.inju.gub.uy/mides/text.jsp?contentid

=10493&site=1&channel=inju

 

[3] http://www.yomecomprometo.edu.uy/

Una experiencia educativa

Sebastián Sabini
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A
nualmente en la Rendición de Cuentas, la Ofi-

cina Nacional de Servicio Civil (ONSC) realiza 

un informe sobre los funcionarios públicos. 

De ahí que la prensa se encuentre tan ocupada con 

el tema, y vamos a aprovechar dicho informe para 

analizar los datos presentados para el año 2010.

Previo, algunas definiciones para clarificar el tema. 

Se entiende por Funcionario Público toda persona 

que ejerce funciones públicas en una entidad esta-

tal, incorporado mediante concurso, designación u 

otro procedimiento legal.

Pueden ser: Presupuestados, Contratados perma-

nentes, Zafrales y Eventuales. Pero también existen 

otros vínculos laborales con el Estado que no son 

funcionarios públicos a pesar de que realicen funcio-

nes en organismos estatales; entonces hablamos de  

Becarios, Pasantes, Arrendamientos de Obra, Arren-

damientos de Servicio, Contratos a Término.

También es importante precisar que cuando se ha-

bla de Vínculos laborales con el Estado no se hace 

referencia a personas, por tanto pueden ser más los 

Vínculos que los funcionarios, porque una persona 

puede acumular más de un vínculo laboral con el Es-

tado (por ejemplo los docentes, médicos, etc.).

En el cuadro adjunto se puede observar la informa-

ción comparada en los años 2009 y 2010. Al 31 de 

diciembre de 2010 se registran un total de 258.842 

vínculos con el Estado de Funcionarios Públicos, que 

sumados a los vínculos de No funcionarios llegan a 

un total de 273.959. Esto significó un aumento de 

9.002 Vínculos laborales con el Estado con respecto 

a los que había en el año 2009. 

Dicha diferencia realmente se establece en los Vín-

culos de  Funcionarios Públicos, que  son 10.685 más. 

Este crecimiento se explica porque ahora comenza-

ron a informar los organismos respectivos de situa-

ciones que antes no se informaban, por tanto no se 

contabilizaban como vínculos dentro del Estado. Es 

el caso de las cuidadoras de alternativa del INAU, de 

los profesores que realizan suplencias, de los practi-

cantes médicos,   etc.).  

Los Organismos del Artículo 220 de la Constitución  

(ANEP, UDELAR, INAU, ASSE, PJ) son  los que registran 

un mayor número de Vínculos con el Estado como 

funcionarios públicos, 91.987 que representan 35 

por ciento del total; lo que es lógico pues son acti-

vidades intensivas en mano de obra, y además una 

persona puede acumular más de un vínculo. 

Si analizamos cada una de las reparticiones del Es-

tado vemos que su peso en el total de los funciona-

rios (públicos o no públicos) es muy variable: en el 

caso del Poder Ejecutivo (Presidencia y Ministerios) 

con 1.705 vínculos menos; los Organismos del 220 

(ANEP, UDELAR, Poder Judicial , INAU, ASSE, Tribu-

nal de Cuentas, Corte Electoral) pasan de un 33% 

a un 35% (9.100 vínculos más); los Organismos del 

Art.221 (UTE; ANTEL; OSE; ANCAP; AFE; BPS;BSE,BHU) 

mantienen su peso en la estructura total aunque el 

aumento de los vínculos es de 2.565. Y por último los 

Gobiernos Departamentales, que aumentan en 823 

vínculos (750 funcionarios y 73 no funcionarios).

De este análisis podemos concluir que los aumentos 

más significativos se dieron en los Organismos del 

220 en el 2010. Debemos tener en cuenta no solo su 

incremento por el número mayor de escuelas, liceos 

y el traslado de la UDELAR  al interior del país, sino 

además que hay que tener presente los cambios que 

se dieron en el INAU y ASSE.

Ahora observemos si el incremento de las personas 

(tanto funcionarios como no funcionarios) se verifi-

có en las áreas priorizadas donde se enfocaron las 

políticas de este gobierno, y si estas funciones son 

intensivas en mano de obra, implicando un trabajo 

que sólo pueden realizar personas no sustituibles 

por maquinaria. 

Efectivamente los mayores incrementos se dieron en 

estas áreas con una variación de 7.1% en el total de 

las mismas, mientras que la variación en el total fue 

de 3.4%. Las diferentes áreas de acuerdo a la infor-

mación brindada por la ONSC corresponden a: Salud 

Pública (MSP + ASSE),  Seguridad (Ministerio del In-

terior), Educación, Cultura y Deporte (Ministerio de 

Educación y Cultura, ANEP, Universidad, Dirección 

Nacional de Deporte), Vivienda y Ordenamiento Te-

rritorial (Ministerio de Vivienda, BHU, OSE y Agencia 

Nacional de Vivienda), Servicios Sociales (Ministerio 

de Desarrollo Social e INAU) y  Poder Judicial.

Costo del Estado

Ahora veamos a partir del criterio, del costo que tie-

ne para el Estado el mantener estos cargos. Para eso 

tomamos como total 170.826 (funcionarios y no fun-

cionarios) para el año 2009 y 179.389 para el 2010 

(8.573 más), ya que estos  son los que integran “las 

reparticiones” que integran el Presupuesto Nacional 

financiado con impuestos y/o endeudamiento. El 

resto, los gobiernos departamentales, entes autó-

nomos y servicios descentralizados tienen financia-

miento mediante tasas e impuestos municipales y 

tarifas públicas respectivamente.  Por tanto cuando 

se habla del “costo del Estado” se debe hacer referen-

cia exclusivamente a Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Organismos del 220. 

Hecha esta diferencia vemos que los vínculos labo-

rales disminuyeron  un 1.08% (893 menos en el Po-

der Ejecutivo y 21 menos en Poder Legislativo) entre 

el 2009 y el 2010, mientras se incrementaron en un 

7.6 % en los que consideramos que son prioritarios 

(Seguridad, Educación, Vivienda, Políticas Sociales, 

Poder Judicial) que en el 2009 constituían el 85% del 

total, en el 2010 pasaron al 87% (1.264 más). 

Señalamos además que el incremento de funcio-

narios coincide con el aumento del gasto en aque-

llas áreas donde se consideran políticas sociales 

diferenciadas que hacen a un modelo de país di-

ferente al modelo que precedió a los gobiernos 

frenteamplistas.

Total de Vínculos de Funcionarios Públicos

Mas funcionarios públicos, 
mayor costo del Estado
 ¿Qué hay de cierto en ello?

Héctor Tajam, Claudio Fernández, Lilián Galán

Mientras las personas ocupadas en el total del 
país aumentó un 41% en el período 2005-2010, 
la cantidad de Funcionarios Públicos solamente 

aumentó en un 13%, lo que determinó una caída 
en su participación desde 21% en 2004 a 16,5% 

en 2010.

En realidad no se ha aumentado el “costo del 
Estado” en las partidas salariales más allá de lo 

que correspondió a la recuperación salarial de 
los funcionarios que mantienen vínculos con el 

estado. El salario real público aumentó en 2010 
un 2,8%, el Costo del Personal lo hizo en 3,2%; 

difi ere en apenas un 0,4% para variaciones en la 
cantidad.

Total de Vínculos Laborales con el Estado
2009 Dif.2010

264.957 273.959 9.002

248.157 258.842 10.685

16.800 15.117 -1.683
Total de Vínculos de NO Func. Públicos
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E
n la nota anterior hablábamos de las conse-

cuencias sociales producidas en la Argenti-

na a partir de las drásticas transformaciones 

económicas de la Dictadura Militar (1976-1982) y 

el gobierno de Menem (1989-1999).

Mirando el costado político, podríamos decir que 

la entronización del capital concentrado -nacional 

y extranjero- como principal decisor del rumbo 

económico del país constituyó el objetivo central 

perseguido y logrado, que necesitaba imperiosa-

mente de la reducción del papel del Estado, tanto 

de sus potestades como de su participación direc-

ta en la economía.

El punto de inflexión, que se produce a partir del 

estallido del Plan de Convertibilidad, -instrumen-

tado por el menemismo y continuado por De la 

Rúa- en Diciembre de 2001, sólo se rectifica con 

los dos gobiernos kirchneristas. ¿Por que digo 

esto? Porque, para resultar un punto de inflexión 

requiere que se reviertan tendencias, esto es “des-

andar el camino” anterior, recuperando el Estado 

las potestades que le fueron quitando y que tanto 

el poder político, como el conjunto Social puedan 

ir reconstituyendo los contrapesos necesarios 

frente al poder concentrado del capital. Todo un 

tema, sin duda.

Un nuevo país
Varias de las medidas instrumentadas y sosteni-

das, a partir del 2003 van en este sentido. El caso 

más gráfico, es el de las retenciones a las exporta-

ciones del agro, permanentemente resistidas por 

los empresarios y que llevó en el año 2008 al con-

flicto más agudo que enfrentó el gobierno de Cris-

tina Fernández. Mas allá del devenir del conflicto, 

lo que quedó en evidencia fue la existencia de un 

poder político capaz de imponer condiciones, y 

sin duda, la movilización social que suscitó a favor, 

fue un hito más para vencer la inercia en que nos 

había sumergido la década de los ´90.

Un segundo tema, es la actual fortaleza del fisco 

nacional sostenida con políticas específicas. Hoy 

crecen los recursos, tanto por las retenciones 

mencionadas como por el crecimiento del mer-

cado interno y por ende de los mayores ingresos 

fiscales que genera; por la recuperación en manos 

estatales de los recursos de las jubilaciones que 

generaban un bache para las arcas fiscales, del or-

den de los 10.000 millones de pesos anuales. Los 

mismos se volcaron, entre otras cosas, para recu-

perar los sueldos de los empleados del Estado; de 

las jubilaciones; para incorporar más de 2.300.000 

nuevos jubilados y pensionados, que no podían 

acceder al sistema porque la destrucción del nivel 

de actividad económica, durante años y años, hizo 

que sus magros ingresos les impidieran pagar sus 

aportes jubilatorios. 

Otro sector, donde crece fuertemente el gasto, 

es el estratégico de la producción de conoci-

mientos: junto con la creación del Ministerio de 

Ciencia y Técnica, se recuperaron los sueldos de 

docentes universitarios, de investigadores y cien-

tíficos, los mismos que en una célebre polémica 

habían sido enviados a “lavar los platos” por el 

Ministro de Economía de Menem, el tristemente 

famoso Domingo Cavallo. En esta anécdota se 

verifica la diferencia de concepción entre quienes 

pretendieron eliminar toda forma de “desarrollo 

científico y tecnológico autónomo”, estrategia 

que obviamente dejaba librado el campo de la in-

vestigación y conocimiento a la mercantilización 

y pago de patentes al capital extranjero, donde el 

caso de la soja es por demás ejemplificativo. En 

cambio, las medidas de los dos gobiernos Kirch-

neristas colocan la cuestión de la Ciencia y Técni-

ca en el centro del Desarrollo Nacional. Se hace 

una apuesta al futuro.

Basta mencionar que en el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

-organismo que constituye el corazón del siste-

ma- el gasto para inversión se duplicó a valores 

constantes, como así también la plantilla de inves-

tigadores y becarios, llegando a 14.000 científicos. 

Además, mediante el “programa Raíces”, 800 cien-

tíficos argentinos expulsados en otros momentos 

-por represión o por falta de oportunidades- fue-

ron repatriados.

Cristina presidenta
Son datos que evidencian el cambio de tenden-

cia, que se suman a la solidez macroeconómica. 

Datos que sin dudas, son leídos por otros sectores 

por sus debilidades, donde la persistencia de un 

núcleo duro de pobreza de alrededor del 10 % de 

la población, y la concentración del capital con al-

tos niveles de rentabilidad se colocan en los dos 

polos de la cuestión, pero que no pueden sosla-

yar el gran logro que significa haber comenzado a 

“desandar” el camino. Estas cosas y la falta de pro-

puestas alternativas de la oposición son las razo-

nes que hicieron natural la candidatura de Cristina 

Fernández y explican la popularidad y el hecho de 

que la actual Presidenta encabece la intención de 

voto para Octubre.

Argentina progresista

Dora Molina
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E
n una sociedad basada en un modelo alta-

mente competitivo, ser el “Primero Siem-

pre” es una meta  acorde a ese modelo; cla-

ro que se puede ser Primero por llegar antes, o 

por quedar en evidencia, por ser más veloz que 

los demás o menos discreto. Ya se ha convertido 

en costumbre, que los sábados  por las ondas de 

canal 12, la música a forma de clarín que quiebra 

la monótona tanda, nos ponga al tanto de los 

contenidos de la edición dominicana del diario 

“caganchero”, que sale, “Primero Siempre”.

Fundado el 14 de setiembre de 1918, El País na-

ció como órgano oficial de una de las corrientes 

del  Partido Nacional, aspecto que se suele ol-

vidar tras el manto del perfil editorial en su as-

pecto empresarial. Contó entre sus fundadores 

a Don Washington Beltrán Barbat, el primero de 

la dinastía. 

Beltrán junto a Eduardo  Rodríguez Larreta y  

Leonel Aguirre fue la barra emprendedora a la 

que se incorporó mas adelante Carlos  Sheck, 

que le dio al simple panfleto el vuelo empresa-

rial, desarrollando una madeja de distintos inte-

reses económicos con propiedades y/o acciones 

en el campo de las comunicaciones, pero tam-

bién en los de la producción y las finanzas.

El País, Canal 12, Radio Sarandí, Radio Mundo, 

Radio Panamericana, Canal 2 de Punta del Este, 

la Red Uruguaya de Televisora Color, por nom-

brar algunos de los emprendimientos  tendrán 

sus conexiones con acciones en Saeta TV (canal 

10) de los Fontaina De Feo  -¿cuáles son los lími-

tes de la competencia?-, y con los Peirano, Zerbi-

no, Gallinal, Otegui; traducido en firmas comer-

ciales: Fábrica Nacional de Papel, Laboratorio 

Cibeles, Alcan  Aluminios, por nombrar algunos.

Washington Beltrán Barbat,  el primero de los 

“cagancheros” a quien José Batlle ultimó de un 

pistoletazo en justo duelo, como salvaguarda 

del honor que el colorado sintiera ofendido tras 

un editorial de Beltrán titulado: ¡Que toupet!; 

en él, el editorialista cataloga al Presidente de 

“Campeón del Fraude”, en un gobierno donde 

“conviven proxenetas, tahúres, ladrones y poli-

cías en la obtención de boletas”.

Duro de pluma el hombre; como cumpliendo 

un ritual de sangre genealógica los posteriores 

Washington Beltranes, Mulling el “bordaberriys-

ta” y el actual Storace, se ven obligados a escribir 

o a consentir, filosos , aunque poco agudos edi-

toriales.

El duelo y el trágico desenlace con la muerte del 

primer Beltrán en abril de 1920 se ha justificado 

hasta el hartazgo por la apasionada  contienda 

política que mantenían colorados y blancos y las 

distintas corrientes dentro de cada colectividad, 

siendo acordes a ese clima los duros conceptos 

vertidos en forma oral o escrita.

“Secuestros y Asesinatos”, “Solidarios a Prepo”,” 

¿Quién Gobierna?”, “El Pastor Mentiroso”, “El Dis-

late Tributario”, bien podrían ser editoriales de 

aquellos convulsionados principios de siglo.

Pero no; fueron escritos entre junio y julio del 

2011, durante el gobierno de Mujica, el que ini-

ció su mandato con las cuatro comisiones inter-

partidirias sobre Educación, Seguridad , Medio 

Ambiente y Energía e integró a la oposición en 

los directorios de los entes y organismos públi-

cos.

“Primero Siempre”, adelantándose al fin de la 

“convivencia política” entre gobierno y oposi-

ción, o quedando en evidencia de esa “convi-

vencia” que el “comando caganchero” nunca 

tragó demasiado. A Don Ricardo Reilly Salaverri 

(no podía firmar con menos de dos apellidos 

el  blanco Serafín) le hubiera venido muy bien, 

dada su floreada escritura un lugar en el Minis-

terio de Relaciones Exteriores. Un ejemplo de su 

espitu diplomático lo resumimos en su comen-

tario del 30 de junio donde cataloga a la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto de “tatucera de 

resentidos sociales, ignorantes del mundo real, 

que odian biológicamente a la campaña y al éxi-

to ajeno”.

Por más Gallito Luis, enciclopedias y revista es-

colar que disimulen su esencia partidaria, siem-

pre sus valoraciones, aun sobre la información 

de los hechos en formato noticia, será subjetiva 

y tendrá la visión sobre la realidad que sus cris-

tales le brindan.

Un rapto de objetividad informativa ensayaron 

aquel amargo 27 de junio de 1973 cuando solo 

se limitaron a informar lo que todo el mundo ya 

sabía: habían disuelto las cámaras legislativas.

La subjetividad periodística al servicio de los in-

tereses de los sectores más retrógrados y pode-

rosos de la sociedad y aun dentro de la colectivi-

dad  nacionalista, denunciada  hasta el hartazgo 

por Wilson Ferreira Aldunate, no pudo ser disfra-

zada por la tapa de ese día.

Esta es la primera de una serie de artículos que 

no necesita emitir comentarios ni sacar conclu-

siones sobre los documentos incriminatorios en 

que se han convertido sus propias páginas, para 

comprender, quien en Uruguay, obra en contra 

del bienestar general, primero siempre.

¡Que toupet!

Ricardo Pose
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E
n poco más de dos meses los hinchas de Pe-

ñarol llenaron siete veces el estadio Cente-

nario. Tal vez amerite un estudio académico 

este fenómeno de las hinchadas uruguayas, rom-

piendo moldes de concurrencia y evidenciando 

demostraciones de pasión y compromiso nunca 

antes alcanzados. La masiva presencia de público 

en espectáculos de fútbol como factor destacado 

en el comportamiento social de los uruguayos, en 

particular de los jóvenes, irrumpiendo con fuerza 

y transformando el paisaje tradicional del “mundo 

del fútbol”, colmando tribunas de colores y cánti-

cos partidarios, agotando taquillas en minutos y 

trasladando el espectáculo a la calle, a los barrios, a 

las esquinas. Obtener un boleto para Peñarol-San-

tos en la final de la Libertadores terminó siendo 

poco menos que hazañoso: privilegio de “pocos” 

ante largas colas de frustrados hinchas carboneros 

que quedaron fuera de la fiesta. 

Más del 40 por ciento de estas entradas se vendie-

ron en el interior. Al término de cada partido im-

portante la terminal de Tres Cruces se ve desbor-

dada de parciales que regresan a diferentes puntos 

del interior. En pocas semanas Peñarol cuadruplicó 

el padrón social, superando largamente los 40 mil 

socios que la directiva aguardaba un año después, 

equiparando los registros alcanzados por Nacional 

a través de una planificada estrategia institucional.

La marca alcanzada en Sudáfrica devolvió el carác-

ter “social” al fútbol uruguayo, resucitó la mística de 

“la celeste”. La sociedad como conjunto asumió su 

identificación con la bandera común, rescató del 

pasado la fe perdida durante décadas, percepción 

reforzada fuera de la cancha por la imagen que el 

Maestro Tabárez y sus muchachos trasladan al pa-

ladar de los uruguayos. La Copa América de estos 

días fue aguardada con inusual expectativa, no 

ya por uruguayos futboleros sino por las “familias 

uruguayas todas”, ávidas que Forlán, Lugano o el 

Loco Abreu  les devuelvan el alegrón del invierno 

pasado. 

Así, entonces, en un país de fuerte impronta cul-

tural-futbolera, que gozó de pasados esplendores 

(Maracaná, Suiza de América), que sufrió luego “el 

dolor de ya no ser”, que nunca se repuso de las se-

cuelas culturales de la dictadura, que soportó el 

ostracismo y la decadencia de su primera y gran 

pasión, resulta entendible que, ni bien presen-

tada una coyuntura deportiva propicia (el juego 

de vaivén supradeportivo, ayudado, obviamente, 

por políticas locales facilitadoras), se abracen con 

fuerza inusitada el fútbol y el pueblo, reeditando el 

viejo idilio identitario, rasgo singular de una nación 

que el mundo llegó a conocer, precisamente, por 

sus grandes hazañas en las canchas de fútbol. 

Tampoco puede sorprender que los clubes gran-

des del fútbol vernáculo capitalicen “políticamen-

te” la gran apertura del “mercado interno”. Claro 

que, acá también, con gestiones directrices acor-

des: Nacional embarcado desde hace años en for-

talecer importantes estamentos institucionales 

(Gran Parque Central, padrón social, Cultura Na-

cional), y Peñarol, después de largo estancamiento 

poniéndose a la par (en afiliación, gerenciamiento, 

proyecto de estadio propio, marketing, etc.) y nada 

menos que pasando al frente desde lo deportivo 

con un desempeño tan imprevisible como merito-

rio en la última Copa Libertadores.

Terreno más que propicio para la construcción de 

este “fenómeno” que presentan las hinchadas ac-

tuales, sustentado fundamentalmente por jóvenes 

y adolescentes. ¿Dónde alcanzar, sino en la Am-

sterdam o en la Colombes, tanto sentido de per-

tenencia como el que puede experimentar alguien 

inmerso en la multitud saltando y cantando al uní-

sono?  ¿Qué otra actividad, fuera del fútbol, pue-

de promover tanta euforia colectiva y dónde, sino 

allí, dar rienda suelta a tanto fervor y tanta ener-

gía? ¿De qué otra manera vibrar entre pares con el 

cántico, el agite, la bandera, los colores, el abrazo, 

la risa, la bronca, el llanto y todo el torrente emo-

cional que solamente una tribuna desbordante de 

sensaciones puede liberar (y contener a la vez)? 

Pero también, desde el imaginario colectivo uru-

guayo: ¿cómo no acusar recibo de tanto estímulo 

mediático y de tanto “mensaje” machacado desde 

la historia, la tradición, la cultura, la familia, la es-

cuela, el boliche? ¿Cómo, por tanto, no creerse que 

ahora sí es posible tocar el mito con las manos, y 

que Uruguay, Nacional o Peñarol, por qué no, vuel-

ven por sus fueros? Uruguayos Campeones, como 

manda la historia.

Los colores de una camiseta, el escudo de un club, 

su bandera, su nombre, sus consignas, constitu-

yen una “causa” capaz de generar compromisos de 

fuerza arrolladora y supeditar cualquier otra obli-

gación, actividad o disciplina. El llamado a “dar la 

vida” por los colores amados encuentra en estos 

tiempos multitudes de “oídos receptivos”.

Sin dejar de advertir, de arranque, el margen de 

riesgo, de alta combustión que el fenómeno com-

porta. La violencia en las canchas es parte intrínse-

ca del fenómeno del fútbol en tanto espectáculo 

de masas. El comportamiento violento es el efecto 

colateral más fuerte de tanto empeño por la causa; 

pero no el único: la barra brava, la droga, el alcohol, 

las pelea entre barras, tantas veces la propia acción 

de la Policía, el insulto y otros, son efectos residua-

les frecuentes. La misma furia de los hinchas de Ri-

ver argentino cuando su equipo descendió de ca-

tegoría podría aguardarse de hinchas de Peñarol o 

de Nacional en situación similar. Un riesgo siempre 

latente en las canchas.

Pero claro, decididamente, no hay en la sociedad 

otro paradigma más aglutinador y  movilizador 

que el fútbol. Para buena parte de los jóvenes uru-

guayos participar, “ser parte” del universo manya o 

bolso es una experiencia superior, intransferible, 

excluyente. El idilio está en flor. Que se disfruten, 

mutuamente, los jóvenes y el fútbol. Mientras 

dure, tratemos que la fiesta transcurra en paz.

La hora de la hinchada 

Guillermo Reiman
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E
stábamos en Cuenca, bajando las escalina-

tas de la plaza Mayor nos encontramos con 

un bar, de los que ya no quedan. Mozos con 

pajarita, madera en abundancia, buena música y 

bebidas de primera. Al lugar se le veía personali-

dad. Estábamos como pez en el agua.

El día había sido perfecto, Segóbriga me había 

regalado la risa y la emoción de declamar un 

trozo de Asamblea de las Mujeres en un teatro 

romano de verdad y por fin le había podido en-

señar a Manuel lo bien que se come en la Posada 

San José, del que varias veces había alabado sus 

zarajos de tripa de cordero1  enlazados con pali-

tos de romero y regados por un buen tinto, ¡que 

más se podía pedir?

Pero la noche fue más generosa aun.

A mis espaldas un señor giraba en su banqueta 

mirando a todos los que estábamos en el local, 

un par de veces se cruzó nuestra mirada. Su per-

fil me recordaba a otra gente, pero no me daba 

cuenta a quién.

Se le notaban ganas de conversar y yo tenía ga-

nas de encontrar una historia.

Y vaya si la encontré!

-¿Usted no será Antonio Pérez?

-Pues si- Hasta lo dijo extrañado de que le reco-

nociéramos, él que tiene una de las fundaciones 

de arte más importante del país, que tiene una 

de las colecciones más completas de arte con-

temporáneo, que ha sido uno de los fundadores 

de “Ruedo Ibérico”, luz editorial en medio de las 

tinieblas del franquismo, Antonio Pérez que bai-

ló con la libertad en mayo del 68.

Un trozo de la historia de ese siglo se pidió un 

gin tonic y nos invitó a un trago largo de viven-

cias increíbles.

En el brillo de sus ojos viajamos al Paris del exilio 

de tantos españoles, supimos de sus andanzas 

literarias, de sus noches en blanco tertuliando 

con grandes de las letras, de la música, de la pin-

tura, del cine, de sus “andaríos”.

Como al azar sacó de su bolsillo un prendedor  

que le hizo  Saura y me lo puso en el pecho. Una 

A y una P rojas se entrelazaron con la lana negra 

de mi jersey.

Su melena larga y blanca oscilaba de uno a otro 

con entusiasmo, pero con la intima conversa-

ción de alguien que considera que todo lo vivido 

debe ser contado como algo simple, aunque sea 

grande. 

Ahí radica muchas veces la grandeza, en la sen-

cillez.

Estaba recién llegado de Palestina, donde había 

estado con una amiga común, Blanca Calvo, la 

hacedora de la Maratón de Cuentos de Guada-

lajara.

Galicia no le era una desconocida, con el fecun-

do Granell había compartido mucho, en su fun-

dación ha tenido pintores gallegos y la Costa de 

la Muerte le vio de marinero veinteañero.

En una servilleta sus números grandes, el de su 

casa, el de un restaurante al que no podíamos 

dejar de ir.

“He hecho muchas cosas, nos dijo, y más que 

haré porque viviré mucho, ¿por qué lo sé? por-

que nunca me dormí con la luz de la luna en la 

cara. En altamar es de mal augurio, cuando ves 

que la luz de la luna caerá sobre la cara de al-

guien, debes cubrirle y así le protegerás. Yo 

siempre tuve un amigo que me tapó”.

Llegó más gente, todo el mundo le saludaba.”

No dejen que me enrede con estos-nos dijo por 

lo bajo señalando unos muchachos-me lían de 

juerga y mañana debo estar en pie temprano”.

Bajamos las callecitas empedradas con una luz 

fantástica, las casas semejaban un Belén, el frio 

nos arrebujaba más el abrazo. Íbamos envueltos 

con la certeza de que habíamos tenido un regalo 

que no llegábamos a creer.

Pero era cierto, a la mañana dando un paseo por 

las Casas Colgantes del siglo XIV, nos lo cruza-

mos en la calle y hablamos un rato, confirmando 

que la noche anterior no era reflejo de nuestra 

imaginación o del ron.

Se fue por la calle con paso digno y entonces me 

di cuenta que ya en mi vida he tenido la suerte 

de conocer a gente como él, por eso me sonaba 

conocido, en su caminar, vi el paso comprome-

tido de Pepe Monleón, el amigo de Alberti y de 

todos los actores sudamericanos exiliados en 

los 70, de Pacho Benítez que me enseñó el prim  

Guayasamin y el mejor Morosoli, de Atahualpa 

del Cioppo que me dijo un día que lo peor de un 

actor era bajar la bandera de la ética y la digni-

dad, tres de mis maestros, que de repente cami-

naban juntos calle abajo.

 1 Tripa de cordero trenzada, asada al horno y 

que se conserva ahumada: los zarajos son típicos 

de Cuenca.

*Artista, cuentacuentos. Radicada en España

Las casas colgantes

Soledad Felloza *
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E 
l inglés es considerado hoy la principal len-

gua universal, tanto por la cantidad de sus 

hablantes como por la variedad de ámbitos 

en que se emplea. El idioma de Shakespeare se ha 

convertido en la lengua franca del planeta, tras 

desplazar al francés en la diplomacia y tornarse el 

idioma más importante en los foros internaciona-

les. Es lo que ha ocurrido siempre en la historia con 

las lenguas de los imperios; como sucedió con el 

idioma de Atenas en la Grecia de Pericles y con el 

castellano en la Conquista y el Coloniaje, por citar 

apenas un par de ejemplos.

La lengua 
como instrumento de dominación
Cuando la antigua Roma empezaba a expandirse, 

antes de convertirse en un imperio, la clase domi-

nante, el patriciado, vio claramente que una de las 

estrategias para mantenerse en el poder era adqui-

rir los recursos del “bien hablar”, es decir, manejar la 

lengua culta que los distinguiera de los plebeyos y 

aprender el misterioso arte de la retórica, que per-

mitía seducir multitudes con el discurso.Por aque-

lla época —estamos en el inicio del siglo I a. de 

C.—, muchos gramáticos y retóricos griegos em-

pezaron a desembarcar en la península itálica para 

ponerse al servicio de la clase gobernante romana, 

ávida de conocer la retórica, un arte griego que os-

tentaba la fama de ser la ciencia del habla y el arte 

de convencer.Los patricios romanos sabían que, 

para mantenerse en el poder, deberían dominar 

la técnica del discurso profesional, el que permi-

te arrebatar las masas y llevarlas al  éxtasis; creían 

que con ese fin necesitaban manejar con soltura 

los secretos del estilo y conocer en profundidad las 

reglas de la gramática. Eran algunos de los secretos 

mejor guardados del poder. En efecto, los patricios 

habían comprendido que deberían atesorar celo-

samente para sí los misterios de la lengua porque, 

si estos caían en manos del pueblo, sería un resorte 

de poder que perderían.A comienzos del siglo I an-

tes de Cristo, llegó a Roma el retórico y gramático 

Lucius Voltacilius Plotius Gallus, quien fundó una 

escuela de retórica al servicio de los que pudieran 

pagarle. Durante algún tiempo, este especialista de 

la palabra vivió a cuerpo de rey a costa de plebeyos 

enriquecidos, que querían ofrecer una formación 

aristocrática a sus hijos. Pero, finalmente, un edicto 

impulsado por los aristócratas le prohibió seguir 

enseñando y lo obligó a cerrar la escuela. Es uno 

de los testimonios más antiguos que tenemos de 

cómo el poder de la lengua y de la elocuencia ha 

sido propiedad de las clases dominantes en todas 

las sociedades basadas en la explotación del hom-

bre por el hombre.

El idioma español y el poder
Mil años después de la caída del Imperio romano, 

en agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón estaba 

en el medio del Atlántico, en su primer viaje hacia 

el Nuevo Mundo, el filólogo andaluz Antonio de 

Nebrija le entregó a Isabel la Católica la primera 

gramática del español, con la sabia advertencia de 

que «siempre la lengua fue compañera del imperio 

y, de tal manera lo siguió, que juntos crecieron flo-

recieron y cayeron».

Nebrija estaba hablando del Imperio romano y 

del latín, la lengua que se extendió por casi toda 

Europa y el norte de África y se derrumbó con la 

caída de Roma, pero tanto él como la soberana ya 

intuían que España estaba al borde de emprender 

una aventura de conquista, de dominación y opre-

sión de otros pueblos. Tenían por delante una era 

de explotación de tierras, gentes y riquezas como 

no se veía desde el tiempo de los césares. En pocos 

años, los Reyes Católicos y sus sucesores crearon 

uno de los mayores imperios de la historia, aniqui-

laron civilizaciones milenarias e impusieron a san-

gre y fuego la lengua de Castilla a los pueblos origi-

narios, muchos de los cuales olvidaron, incluso, el 

habla de sus antepasados.

Dos siglos más tarde, el rey Felipe V y su corte com-

prendieron que la gramática de Nebrija no era su-

ficiente: la lengua de Castilla amenazaba con dis-

gregarse al hablarse en tierras tan extensas de otro 

continente. Surgían variantes dialectales que se 

desarrollaban en la propia España y en las lejanas 

colonias, y que se distanciaban peligrosamente de 

la norma central. Era preciso crear una norma úni-

ca, bajo el principio de autoridad, con la obligación 

de enseñarla en todas las escuelas de los territorios 

bajo la férula de España.

Así, en 1713 el rey autorizó la creación de la Real 

Academia Española, con la misión de “cultivar y 

fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana, 

desterrando todos los errores que, en sus vocablos, 

en sus modos de hablar o en la construcción ha in-

troducido la ignorancia [...] y la demasiada libertad 

de innovar”. A partir de entonces, los cambios en la 

lengua quedarían sujetos a la decisión de una au-

toridad central en Madrid.

El imperio español había tomado de esta forma las 

riendas de una lengua que se tornaba universal y 

establecido una autoridad que gobernaba todos 

esos territorios y que era regida por la Corona. 

En el próximo número, veremos cómo, en el siglo XXI, la 

autoridad de la Academia Española se pone al servicio de 

las multinacionales para permitirles aumentar sus ganan-

cias. El arma principal en este período será la ideología del 

“español panhispánico”, una lengua que nadie habla, pero 

que ayuda a llenar las arcas de empresas como Telefónica, 

Repsol, Banco Santander, casualmente, los principales fi-

nanciadores de la Academia.

La lengua: 
arma de los imperios

Ricardo Soca
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L
os días que vivimos están increíblemente lle-

nos de razones para asombrarse, cada día es 

posible, como nunca hasta ahora, reafirmar 

alguna idea o tirar abajo algún mito, porque están 

pasando cosas en las que podemos profundizar, co-

nocimiento al que podemos acceder, pensamiento 

que elaborar con un fuerte componente de reali-

dad.

En buen romance, estamos construyendo y destru-

yendo —no es posible hacer una cosa sin la otra— 

en una coyuntura única, estamos de un lado del 

mostrador al que nunca habíamos llegado hasta 

hace 6 años. Estar de ese lado nos permite ver la 

realidad con una perspectiva apenas imaginada y 

nunca en la dimensión que tiene ahora esa posi-

bilidad, entendiendo por realidad los hechos con 

los que lidiamos, algunos de los cuales generamos 

o ayudamos a generar con nuestras conductas co-

lectivas e individuales, en el gobierno y en la orga-

nización política; y todo eso a su vez está generando 

opiniones, reacciones, aplausos y puteadas de otro 

montón de gente que es parte de este pueblo, y que 

encarna de algún modo la razón de la lucha, dicho 

así, a lo bruto nomás, aún sabiendo que no es 

muy científica la categorización... y por lo tanto 

la responsabilidad pesa toneladas.

Yo creo que es necesario aprovechar este 

momento. A mí se me ocurre que lo que 

hay que hacer, mientras “hacemos co-

sas”, es reflexionar. 

A estas alturas, mi vecina la Pocha, 

que está leyendo lo que escribo 

por sobre mi hombro, me susu-

rra: “gorda, descubriste la pólvora”. 

Esos moscones que rondan zum-

bando cuando una se pone a pensar 

son, si se quiere, una de las tantas 

cosas con las que hay que batallar. 

Así que me la sacudo de arriba y le 

digo que no, que no la descubrí, que 

estoy tratando de usar el arcabuz del 

pensamiento, y la apreciación surte 

efecto porque raja a cebar unos 

mates sin más, mientras yo 

trato de alivianar esta masa 

para resaltar un tema que me 

parece muy importante, las 

formas que nos damos para 

liberar al hombre del esfuerzo 

mal retribuido en beneficio de otro, y 

someterlo a su propio y consciente 

albedrío, libre y, sobre todo, respon-

sable de la sociedad en la que vive. 

Someterlo digo, porque ser libre es 

una carga pesada que sólo puede llevarse colectiva-

mente, creo yo.

Ya sé, podrá decirse que sobre esto se ha hablado y 

escrito mucho. Bueno, ahí está la cosa, yo creo que 

los días que vivimos nos enseñan que dar por senta-

do algo para siempre es un error. Alguien dirá que la 

educación nos hará libres, por ejemplo, y está bien.

A l - guien dirá que la única forma 

de liberación posi-

ble es alcanzar 

el socialismo, 

por 

ejemplo. Puede ser, pero es un tranco medio largo 

no sé muy bien hacia dónde, creo que nadie lo sabe, 

así que supongo que mientras caminamos hacia 

ese futuro, vamos creando pensamiento en torno 

al socialismo que queremos. O más bien, me gusta 

pensar que eso es así, y si no es así, por favor que al-

guien empiece, pero ya. A mí no me miren, que ahí 

viene la Pocha con otro mate y me desconcentro. 

A lo que voy es a que no se puede despertar un día 

y ser algo distinto a lo que se fue hasta ayer. Nunca 

llegará el día en el que por arte de magia vayamos a 

ser algo distinto de lo que somos hoy. Hay que em-

peñarse ahora en esto y aprender de lo que vemos 

y hacemos hoy si queremos algún día tener otra so-

ciedad para los que vendrán. 

Lo maravilloso de estos días es que podemos ver 

con cierta cercanía los aciertos y errores de expe-

riencias que se están llevando adelante en esa di-

rección. Por ejemplo, y es lo que me importa des-

tacar, la experiencia de las empresas recuperadas 

como una aproximación en esa búsqueda de herra-

mientas de liberación. 

La experiencia de la autogestión —que es la respon-

sabilidad colectiva más pura y dura— podría sinteti-

zarse en: “tomamos estas decisiones, tenemos estos 

resultados, y eso nos devuelve tal perspectiva que 

nos enfrenta a más decisiones que tomar”. Pero en-

tre el decidir y el aplicar lo resuelto para conseguir 

un resultado hay controles, búsquedas, elecciones 

y pérdidas que afrontar. Descubrir las posibilidades 

de esta forma de producir, de re-inventar nuestra 

cabeza mientras lo hacemos, es, de algún modo, 

acercar un poco de futuro para pensarlo con cier-

ta aproximación a una realidad que, por ser poco 

extendida, aún no es “inamovible” ni está signada 

por la costumbre, con todas las ventajas que eso 

tiene. 

Paro de escribir y me doy vuelta a mirar porque 

la Pocha acaba de exhalar un largo suspiro, como 

de último suspiro más bien, y con los ojos finitos 

igual que los de una víbora que está a punto de 

morder me dice que cómo que mire que si el so-

cialismo va a ser eso. Ella piensa 

que el socialismo es vivir en 

un mundo en el que todos 

somos empleados del esta-

do, que al fin y al cabo es la 

mejor manera de servir a la 

sociedad, dice. Triunfante, me 

mira y enumera levantando un 

dedo por vez y dice: un estado, un pa-

trón, un sindicato. 

O sea, fácil y de ingenio ¿no?

Entonces me pongo a pensar qué 

suponen otros que es el socialismo o 

qué es la liberación. Y como no se me 

ocurre qué piensan otros, paro de es-

cribir y la miro a la Pocha para que me 

cebe otro mate, convertida 

en una suerte de inspiradora 

musa que acaba de cerrarme 

la puerta en la cara para dejar 

de ser tal, abruptamente.

El sueño de la Pocha, 
mi vecina

Silvia Carrero


