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A ganar la calle

E
l 10 de setiembre el MPP va a realizar 

un acto que tiene un especial signifi-

cado: es el aniversario del Reglamen-

to de Tierras de 1815. Nuestra consig-

na es “Por el camino de Artigas hacia 

la liberación Nacional” y no es una 

simple consigna. Expresa la comu-

nión de nuestra fuerza política con el 

proyecto artiguista, la identificación 

con sus postulados y valores. Nuestro 

proyecto nacional hunde sus raíces 

en el artiguismo y se identifica con el 

proyecto frenteamplista.

Nos comprometemos junto a Artigas en la lucha por los más 

humildes, con los trabajadores, con nuestra historia, con los vie-

jos luchadores, con Raúl Sendic, que marcaron el camino. Pero, 

sobre todo, nos comprometemos con el futuro de las nuevas 

generaciones que serán las responsables de llevar adelante las 

banderas de nuestra izquierda.

No va a ser un acto más. En él el MPP planteará sus opiniones en 

torno a lo que entiende son los principales temas que preocu-

pan al pueblo frenteamplista y al pueblo todo.

El MPP quiere dejar meridianamente claro que el gobierno del 

Frente, desde el 2005 a la fecha, ha obtenido logros sin preceden-

tes en el orden económico, social y político y que ha procesado 

cambios estructurales que han puesto coto a la etapa neoliberal 

del capitalismo uruguayo.

Se expresará el compromiso con las políticas llevadas por nuestro presi-

dente, el compañero Pepe, en la medida que expresa los compromisos asu-

midos por el Frente Amplio frente a la ciudadanía y comprometen nuestros 

esfuerzos en la lucha por lograr un tercer gobierno de la izquierda, para con-

tinuar con el proceso de transformaciones profundas en nuestra sociedad.

Los emepepistas queremos asimismo manifestar que nos sentimos profun-

damente frenteamplistas. Que el Frente es la herramienta de los cambios, 

aunque no estemos conformes con la situación actual. Que la fortaleza del 

proceso político radica en el respaldo que le dé la fuerza política al gobierno.

Queremos reflexionar junto a la militancia frenteamplista los por qué de esta dispersión 

política y organizativa. Por qué nos atomizamos, por qué nos cuesta tanto la unidad de acción, 

por qué los comités  no convocan a la masa frenteamplista, por qué viejos paradigmas están 

en cuestión.

También analizaremos junto a los compañeros las gigantescas transformaciones que se están 

produciendo en la sociedad en función de los avances tecnológicos, en el salto productivo, en la 

transformación de las clases sociales. Reflexionaremos acerca de los sectores comprometidos con el 

proyecto nacional y cómo tendremos que trabajar para unificarlos.

En este marco el MPP quiere reafirmar el compromiso de trabajar en esa amplia alianza de clases, haciendo énfasis en torno 

al trabajo profundo en el seno de la organización de los trabajadores, sector fundamental en el proceso del cambio.

El compromiso con los más humildes nos obligará  a desarrollar un profundo trabajo social para eliminar esa llaga viva de 

nuestra sociedad que es la indigencia.

También habremos de analizar algunas ideas básicas del proyecto MPP. Nuestra proyección a largo plazo. Queremos que 

nuestra militancia y todos los compañeros del Frente Amplio tengan claro el rumbo; qué significa nuestra orientación estra-

tégica de “liberación nacional y socialismo” en momentos en que toda la izquierda está en proceso de búsqueda y nuestra 

sociedad alienada con el paradigma del consumo como valor supremo.

Hemos de profundizar en los rasgos de identidad de la izquierda. Cuáles son los valores que nos guían; qué significa ser un 

militante de izquierda, cuál es el valor de lo colectivo; qué papel le cabe a la juventud en la conducción del proceso.

Por último habremos de analizar con los compañeros cómo hemos de pararnos en el momento actual y qué táctica emplea-

remos. Nuestra organización está en continuo debate con respecto a esto, queremos ampliar ese análisis y juntar nuestras 

cabezas con todos los compañeros frenteamplistas.

Este acto pretende ser el inicio de un camino. Salir de la encerrona del debate interno, confrontar con la derecha, abrirnos a 

la sociedad y transformar nuestro Frente.

La síntesis de la reflexión y el cambio que queremos proponerles a todos nuestros compañeros de ruta es: hoy más que nun-

ca debemos con razón y corazón plantearnos ganar la calle porque constituye la principal fortaleza de nuestra izquierda.

Se e

dente

midos

esfuerz

tinuar c

Los eme

dament

aunque

proceso polí

Queremos reflexion

política y organizativa. P

pop r qué los comités  no 

en cuestión.

También analizaremos junto



Participando

4

T
ampoco está del todo claro dónde se fundó 

la Unión de Trabajadores Azucareros de Arti-

gas (UTAA), en los comienzos la preocupación 

no estaba precisamente en levantar actas. Algunos 

dicen que fue en un monte de eucaliptos cercano a 

Calpica, otros en un quilombo de Bella Unión, pero 

todos concuerdan que fue durante la vigencia de las 

Medidas Prontas de Seguridad. “UTAA se fundó en 

Bella Unión el 3 de setiembre de 1961. La primera 

asamblea se hizo con 32 compañeros. Sendic, 

por causa de las crecientes no pudo ir, pero 

fue propuesto como asesor, lo que se 

aprobó por unanimidad, pues ya era 

conocido por su actuación en El Es-

pinillar”, declaró Jorgelino Dutra 

al reportero del diario Época, 

que lo publicó el 11 de mar-

zo de 1964. Luego hubo 

otra asamblea más 

numerosa el 21 del 

mismo mes.

Pero el “Cholo” González, 

en reportaje del autor, 

dice que “las primeras 

reuniones se hicieron 

en el quilombo de una 

veterana que tenía mu-

jeres que trabajaban ahí 

y donde iba toda la pelu-

dama [así se le llama a un 

grupo de peludos]. Por 

eso se habían apalabra-

do muchos cañeros en 

ese lugar y además Julio 

Vique tenía una compa-

ñera que trabajaba ahí, 

que era del ambiente y 

después hizo la marcha y fue la esposa de él. Quedó 

como que UTAA había sido fundada ahí”, recuerda. 

En cuanto a la fecha, González afirma que “fue el 4 

de setiembre del 61”, y Mauricio Rosencof agrega 

“en el quilombo de María Basinha”. Claro que lo que 

menos importa es la fecha, ante el enorme aporte de 

los cañeros organizados al movimiento obrero y a la 

lucha del pueblo uruguayo. Supieron aplicar nuevos 

métodos de lucha sindical y su consecuencia llegó al 

punto de ofrendar en el altar del pueblo su libertad 

y la sangre de sus mejores dirigentes: Ataliva Castillo, 

Eduardo Gallo, Héctor Severo y Félix “Bentín” Maida-

na (desaparecidos en Buenos Aires), por nombrar 

sólo algunos.

Eran tiempos de lucha y paralelamente a la forma-

ción de UTAA se daba el proceso de unificación del 

movimiento sindical. Las discusiones que comen-

zaron por el ‘59 fructificaron en la fundación de 

la Central de Trabajadores del Uruguay en 

1961. Luego en mayo de 1964 la CTU y 

algunos gremios que no la integraban 

llamaron a una Convención Na-

cional de Trabajadores, que se 

constituyó como organismo 

coordinador permanen-

te, para hacer frente a 

la política económi-

ca y a los rumores 

de golpe de Estado.

“El Congreso del Pue-

blo realizado en 1965 

intentó aglutinar a los 

distintos sectores per-

judicados por la crisis, 

como fuerzas sociales 

capaces de asumir el 

proceso de transfor-

mación profunda del 

Uruguay. A este Con-

greso asistieron 1.376 

delegados represen-

tando a 707 organiza-

ciones obreras y popu-

lares que agrupaban 

–según se ha estima-

do– a cerca de 800.000 personas”. 

En setiembre del año siguiente, en el Congreso fun-

dacional de la CNT se aprobaron los estatutos, el Pro-

grama de Soluciones a la Crisis y la Declaración de 

Principios. Allí se eligió la primera Mesa Representa-

tiva. Los trabajadores culminaban una larga marcha 

por la unidad, que sin embargo debió seguir traba-

jándose permanentemente.

La vida del peludo
El “Viejo” Bandera Lima, recordando los tiempos en 

que cortaba caña con cortadera y con faca, escribió 

en una columna del quincenario Mate Amargo, del 3 

de agosto de 1995, que a los peludos “nos pagaban 

con un vale y siempre pasaba que nunca trabajába-

50 años de UTAA
Rolando W. Sasso

El cincuentenario del sindicato de los “peludos” de Artigas coincide con la celebración del Bicentenario. 

Unos dicen que fue el 3 de setiembre, otros que en la noche del 4, pero no hay dudas 

de que fue en el mayor sigilo y que aquella asamblea hizo historia.

 Símbolos de UTAA

Para las marchas se creó la bandera de UTAA. 

“En la bandera sindical, veamos su significado: 

ROJO, simbolismo de la lucha, NEGRO, la muer-

te al latifundio, según se desprende de una 

consigna de UTAA. La CELESTE que cruza en 

diagonal, por el sentido obvio de las banderas 

artiguistas que responden a ese diseño, y su co-

lor, como símbolo de orientalidad”.  La prensa de 

derecha ya acusaba a los cañeros de ser mayo-

ritariamente extranjeros, por la zona fronteriza 

donde nació el sindicato.

“Símbolos centrales de esta bandera, un mazo 

de cañas color VERDE, cruzadas por las herra-

mientas comunes del trabajador cañero; la 

cortadora (herramienta construida con la parte 

superior de la hoja de un serrucho), y por su-

puesto, un machete; debajo rodea en semicírcu-

lo la sigla sindical”, concluye la descripción del 

emblema por parte del libro citado, que viera 

su primera edición en tiempos de dictadura, de 

forma artesanal y clandestina.

Tales fundamentos se explicaron en asamblea y 

se aprobó el diseño por votación unánime. La 

confección se hizo al llegar a Paysandú, pues en 

Bella Unión se carecía de los materiales necesa-

rios. Entretanto, en el campamento, los niños 

“peludos” jugaban: divididos en dos grupos: 

unos se ocultaban entre las carpas armados con 

palos, los otros simulaban una manifestación. En 

su media lengua reclamaban “tierra pa’ trabajar”. 

Entonces el primer grupo salía de su escondite 

y se entablaba el combate. Vencían los manifes-

tantes sobre los policías. Era la parodia infantil 

de lo que conocían por experiencia propia.
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mos la semana completa y no nos alcanzaba ni para 

comer”. Pero aun así “el peludo contaba con la zafra 

del arroz que tenía su inicio en marzo. Entre junio y 

julio empezaba el corte de caña de azúcar, que tenía 

una duración de 4 a 5 meses. En octubre estaba la 

de la esquila, solo para los que tenían el oficio, y en 

diciembre la de remolacha”. Claro que para eso había 

que moverse, “cruzar la frontera y meterse en terri-

torio brasileño adentro buscando el corte de arroz”. 

Después se volvía a Bella Unión y en octubre bus-

cando la esquila se bajaba por el litoral. Con suerte 

se podía terminar el año en la remolacha. Siempre 

viviendo en aripucas de paja, como si estuvieran de 

campamento permanente.

En los años ’60, en el punto más nórdico del Uruguay 

no existía la legislación nacional. Por eso Sendic or-

ganizó el sindicato para pelear por adeudos salaria-

les, por aguinaldo y salario vacacional, por eliminar 

el pago en bonos para la cantina del patrón y sobre 

todo por las 8 horas y bolsa de trabajo. La primera 

marcha sobre Montevideo (1962) levantó esas reivin-

dicaciones, llegaron los peludos con sus mujeres e hi-

jos hasta las puertas del Palacio Legislativo y acampó 

en los baldíos aledaños, recibiendo la solidaridad de 

obreros y estudiantes. Pero pronto entendieron que 

lo central era el tema de la tierra y comenzaron a re-

clamar “tierra pa’ trabajar”.

Por la tierra y con Sendic
“La lucha de los cañeros significó que por primera 

vez se retomaba, después de Artigas, el tema de la 

tierra como cuestión central. Lo de los cañeros tiene 

que ver entonces con los desposeídos. Fijate que la 

demanda de los cañeros era la expropiación de una 

estancia cimarrona de 30 mil hectáreas para construir 

una cooperativa cañera y fue Raúl el que organizó 

todo eso. Había una visión que privilegiaba a los des-

poseídos y ellos eran los más desposeídos del país”, 

dijo Mauricio Rosencof recordando aquellos días, 

cuando lo visitamos en su casa de Punta Carretas.

El “Ruso” Rosencof fue el escritor que con su trazo 

sencillo pero impactante a la vez, pintó mejor que 

nadie la realidad de los cañeros de Bella Unión. Como 

periodista escribió sus crónicas para el semanario 

Marcha y como escritor plasmó sus textos en el libro 

La rebelión de los cañeros.

Cuando entraron los cañeros a Montevideo, la gen-

te que se aproximaba a brindar su solidaridad se 

sorprendía de ver a aquellos paisanos que parecían 

venir de otro país. “Nadie imaginaba que en el Uru-

guay hubiera gente con ese aspecto, con esas carac-

terísticas”, evoca Mauricio, “con chiquilines que no 

conocían el chocolate, que eran panzoncitos, que 

andaban descalzos” y que nunca habían visto el mar. 

“Asombrados preguntaban si los ómnibus estaban 

colgados de esas dos guampitas, porque no enten-

dían cómo funcionaba el trolley”, dice seleccionando 

una anécdota de su memoria privilegiada.

En el norte era cosa de comer comadreja o tararira, de 

esperar la noche para ir a carnear un “capincho con 

lana”, de pasar frío y necesidades. A la desocupación 

provocada por las listas negras se sumaba la desocu-

pación de pos zafra en los meses del verano y había 

que sobrevivir como se pudiera, no importaba si era 

al margen de la ley. En ese ambiente, entre terreiros 

umbandistas y caboclos pretos, el “Bebe” Sendic “for-

mó cuadros que terminaron en la dirección del MLN, 

gente que terminó combatiendo y desapareciendo 

en la Argentina”, puntualiza Mauricio en el libro de 

Miguel Ángel Campodónico, Las Vidas de Rosencof.  

“El Gauchito Leal fue a luchar con la revolución sandi-

nista. Otros compañeros estuvieron peleando en Co-

lombia, en todas partes del mundo. Con conciencia, 

con lucidez, con formación”, redondea la imagen.

La historia del movimiento sindical de los asalariados 

rurales tuvo dos fases bien delimitadas. La primera 

fue la formación y desarrollo, con suerte dispar, de 

gremios como esquiladores, remolacheros, arroce-

ros, peones de tambo, de El Espinillar y cañeros del 

norte. La segunda, que apuntaba directamente al 

corazón del latifundio, fue la pelea por la tierra que 

desarrolló nuevas formas de lucha. Esta segunda eta-

pa la impulsó UTAA organizando a sus desocupados 

y levantando la consigna que incluyó el reclamo de 

tierra, junto al nombre del revolucionario clandesti-

no que les enseñara la fuerza de la organización. Era 

una consigna bien política, que sin embargo no con-

tó con las simpatías de la izquierda pro soviética.

“Esta consigna tiene carácter revolucionario porque 

toca a los grandes intereses latifundistas”, decía Se-

veriano Peralta al diario El Sol, en mayo de 1964, a 

propósito del reclamo de expropiación de tierras im-

productivas. “El proyecto de cooperativas presenta-

do por UTAA será el medio de vida para 500 o 600 fa-

milias”, explicaba Peralta Madera, quien consecuente 

con su pensamiento se integrará al MLN y tiempo 

después terminará preso en el penal de Libertad, 

donde será el número 1165. “Por la gran confianza 

que los obreros le tienen al compañero Raúl, resol-

vieron salir en esta marcha con la consigna ‘Por la tie-

rra y con Sendic’”, redondeaba el dirigente.

Así fueron llegando las marchas cañeras sobre Mon-

tevideo (cinco en total) y fueron recogiendo por los 

caminos de la patria el apoyo solidario de mucha 

gente. Arroceros de Treinta y Tres, tabacaleros de 

Tacuarembó, remolacheros de Paysandú, peones 

de estancia, troperos, alambradores, esquiladores, 

obreros de las fábricas, desocupados, habitantes de 

“pueblos de ratas” y “cantegriles”, militantes de parti-

dos de izquierda, sindicatos, gremios estudiantiles y 

luchadores independientes.

1 Yamandú González Sierra: Reseña Histórica del Movimiento 

Sindical Uruguayo (1870-1984). Montevideo, CIEDUR-DATES, 

1989, p. 42.

2  Miguel Ángel Campodónico: Las vidas de Rosencof. Monte-

video, Editorial Fin de Siglo, 2001, p. 135.

3 Artigas y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, 

de autor anónimo. Montevideo, YOEA, 3ª ed., 1987, p. 17.

 El Uruguay rural de los ‘60

Según datos aportados por Vivián Trías, el cam-

po uruguayo estaba dominado por dos reali-

dades terribles: el latifundio y el minifundio: 

“39.710 predios menores de 20 hás. –el 44% del 

total– ocupan el 1,8% de toda la tierra explota-

ble. 55.631 predios menores de 50 hás. –el 62% 

del total– ocupan el 4,1% del área total. En cam-

bio, 1.162 predios de más de 2.500 hás. –el 1,3% 

del total– ocupan casi el 35% del área total. Por 

otra parte, poseen el 30% del stock lanar, el 35% 

de los novillos y el 37% de las vacas de cría”.
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“E
l FA está viviendo un momento muy 

desafiante, interesante, de madurez de 

su vida política y eso simultáneamente 

es un enorme problema, porque hay que poner-

se a la altura del desafío. Estamos empezando el 

segundo gobierno en un mundo completamen-

te distinto”, aseguró Arismendi.

El desafío de evaluar cuánto podemos avanzar 

a partir del gobierno nacional o departamental 

“nos llama a asumir el debate político como ne-

cesario, como parte de lo que somos. Nosotros 

no nacimos porque un grupo de genios se junta-

ron en un cuartito y decidieron hacer un proyec-

to unitario”, esta fuerza política “surgió del deba-

te político y de la confrontación dura”.

Disensos y debates
Arismendi recordó los inicios del FA, en donde 

“fuimos capaces de entender, en un momento 

de gran debate ideológico, como fueron los 60 

y 70, que teníamos que forjar una herramienta 

que nos uniera políticamente y respetara a su 

vez las individualidades como partidos, movi-

mientos o grupos, amalgamando las corrientes 

que venían de partidos tradicionales, del marxis-

mo, de la izquierda tradicional y con los demó-

cratacristianos”.

Posteriormente la izquierda pasó por duras 

pruebas como el golpe de Estado o la renun-

cia del general Liber Seregni, el alejamiento de 

Tabaré Vázquez o la partida de Hugo Batalla al 

Partido Colorado. “Pasamos por debates profun-

dos, ahora algunos compañeros se asustan, pero 

pasamos por debates duros. El voto en blanco 

por ejemplo, fue una discusión muy dura, des-

pués todos nos alineamos, capaz que algunos 

no votaron en blanco, pero estaba por encima  

de todo entender que el FA era una herramienta 

trascendente”, explicó.

“A la salida de la dictadura, con los problemas 

con Batalla, con el derrumbe del campo socialis-

ta, decíamos estos se van, es terrible. Pero todo 

el mundo sabe que el que se va del FA la queda, 

esa es una enseñanza clara”, añadió.

Cuando se fue Seregni, “nos quedamos contan-

do los pedazos, la gente lloraba y decía se termi-

nó el FA. Ese fue un momento tremendo, íbamos 

en delegación a hablar con el general para que 

se quedara y tuvimos que meter una terna, por-

que no teníamos presidente... y salimos”. 

De todas maneras la exministra reconoce que 

existe una crisis en la izquierda “entre otras co-

sas, porque algunos compañeros tienen micro-

fonotropismo, les ponen un cucurucho y les pa-

rece que tienen que decir todo lo que piensan”. 

La estructura del FA
“Cuando se habla de modificar los estatutos a mi 

se me paran los pelos”, pero igual me parece “que 

hay que cambiar”. 

De todas maneras afirma que no le gusta “la 

palabra agiornar” cuando se habla de la fuerza 

política, ni tampoco cuando Tabaré Vázquez ha-

bla de “actualización ideológica, más allá de que 

comparto lo que dice, pero no el nombre”. 

“Tenemos que discutir cómo seguimos, porque 

ahora tenemos la experiencia del gobierno, que 

podemos profundizar, hacer políticas que per-

mitan la inclusión social, que es imprescindible, 

porque amplía el campo popular para que la 

gente participe”, destacó. 

Además debemos “tener una fuerza política que 

sea capaz de debatir, no cada paso que da el go-

bierno, porque el ritmo de trabajo y ejecución no 

te va a dar para ir consultando”.

En cuanto al rol de la fuerza política estimó que 

uno de los principales debe ser “sin dudas” el de 

“difundir” las acciones que lleva adelante el go-

bierno.

“Discutir y contraponer puntos de vista es bue-

no, pero no es bueno si tomo un micrófono y 

salgo a decirlo... si yo ataco a otro sector se atrin-

chera, no hay que acorralar a nadie, experiencia 

de eso ya tenemos”, añadió

Sobre los órganos de conducción indicó que los 

sectores y las bases deben “respetar” a la Mesa 

Política, “para eso tienen que enviar compañeros 

de primerísimo nivel, con capacidad de decisión, 

más cuando sos gobierno”. 

Con respecto a la Presidencia del FA “fuimos in-

capaces de hacer una propuesta y de ponernos 

de acuerdo. 

Cargamos con todo el peso a Jorge Brovetto, que 

estaba listo para irse, se había despedido y todo, 

y como no nos pusimos de acuerdo tuvo que 

agarrar el fardo otra vez”. 

 Ana Marina Arismendi Dubinsky 

(Montevideo, 30 de mayo de 1949), es una po-
lítica y maestra de escuela uruguaya . Miembro 
del Partido Comunista del Uruguay que forma 
parte del Frente Amplio. Ex Ministra de Desa-
rrollo Social.
Nació el 30 de mayo de 1949. Es hija de Rodney 
Arismendi, un histórico dirigente del Partido 
Comunista y fundador del Frente Amplio, y de 
Rosa Dubinsky.
Dentro del Partido Comunista del Uruguay 
ocupó grandes sitiales, especialmente luego 
de la dictadura. En 1990 fue electa integrante 
del Comité Central de dicho partido para su 
XXII Congreso. Integró, en 1992 la Secretaría 
General Colectiva, y hasta el 2006 la Secretaría 
General del partido, tras la renuncia de Jaime 
Pérez. Integró, a su vez, la Mesa Política del 
Frente Amplio, entre 1992 y 1999.
En las elecciones nacionales de 1994 ocupa el 
primer lugar en la lista del PCU para integrar la 
Cámara de Senadores, resultando electa como 
tal. En las elecciones de 1999 y posteriormente 
las de 2004 vuelve a ser elegida Senadora. Du-
rante el período 2000-2005 integra las comisio-
nes permanentes de Asuntos Laborales y Segu-
ridad Social; Educación y Cultura; Transporte y 
Obras Públicas; y la Comisión Especial de Servi-
cios Públicos, donde ejerció la vicepresidencia 
durante los años 2001 y 2004.
Al asumir en el año 2005 Tabaré Vázquez como 
Presidente del Uruguay, la nombra titular del 
nuevo Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Hay compañeros con “microfonotropismo”
Entrevista a Marina Arismendi / M.L.

La exministra del Mides Marina Arismendi aseguró que una de las principales dificultades que vive el Frente Amplio (FA) es 

que existen compañeros que “tienen microfonotropismo”. Además llamó a “discutir cómo seguimos, porque ahora tenemos 

la experiencia del gobierno” y la posibilidad de “profundizar” con “políticas que permitan la inclusión social”. 

DES
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De todas maneras le quitó trascendencia a la ur-

gencia por la elección de un nuevo presidente y 

recordó que “dos veces estuvimos sin presidente 

y el FA no se desarmó. 

Una cuando renunció Seregni y armamos las 

ternas rotativas y la segunda cuando Tabaré se 

tomó el paréntesis. Y seguimos vivos y pelean-

do”.

Actualmente “Brovetto está pidiendo el cambio, 

tiene derecho a hacerlo, estuvo en una tarea 

doble y no porque se le antojó, sino porque fue 

una manera de articular el gobierno con la Mesa 

Política, pero tenemos que encontrar otra ma-

nera. La Agrupación Nacional de Gobierno tiene 

que funcionar más activamente, la relación de la 

agrupación parlamentaria con el Ejecutivo y la 

fuerza política también tiene que ser más fluida”.

Los comités de base
La exsecretaria de Estado valoró la relevancia de 

los comités de base que en la actualidad “siguen 

siendo importantes”, ya que “cuando la gente 

está interesada, va”.

“Si va alguien del Ministerio de Industria a hablar 

sobre Aratirí o gente del Plan Juntos o si discu-

timos la edad de imputabilidad”, la gente concu-

rre.

“Yo que estoy en un afuera-adentro, que miro los 

informativos, escucho la radio, leo toda la pren-

sa todos los días, tengo intercambio en las redes 

sociales y conozco la interna, así y todo, muchas 

veces le erro. Me equivoco, porque la informa-

ción con la que cuento está equivocada. La expe-

riencia es que cuando vas a un comité a contar 

y a rendir cuentas se llena, pero la gente no va a 

papar moscas”, explicó.

En otro sentido, reconoció que “la gente mayor 

del comité, así como de cualquier otro ámbito, 

cuando vienen militantes nuevos y te mueven el 

relacionamiento, no les gusta, más si vienen jó-

venes, que quieren hacer bailes. Te dicen: qué es-

pantoso, cómo en el comité se van a hacer esas 

cosas”. 

Con respecto a la falta de movilización del FA se-

ñaló que “lo que interesa convoca” y prueba de 

ello es la marcha del 20 de mayo que “fue brutal, 

formidable” o cuando “los estudiantes del Con-

greso del Clae salieron a manifestar pacíficamen-

te por el apoyo a sus compañeros en Chile”.

 El gobierno de Mujica

Arismendi destacó la labor que viene cum-

pliendo el gobierno del presidente José Mu-

jica. 

“Hay temas que son fundamentales que se 

están desarrollando, como es la profundiza-

ción en el Sistema de Cuidados que se va a 

implementar ahora en el Mides, que (el mi-

nistro, Daniel) Olesker le llama la reforma so-

cial, que es una buena forma porque nunca 

estuve de acuerdo con el nombre de Plan de 

Equidad”.

También “se puso en movimiento el tema de 

la Tarjeta Afam, que es una muy buena ma-

nera de focalizar el descuento del IVA y eso 

redistribuye de verdad. Está el tema de las 

viviendas. Hay un buen desarrollo y avances 

importantes”.

También destacó “lo que es la gran capaci-

dad de Pepe, que es la comunicación con la 

gente. Se aparece en la murga, en el fútbol, 

con los empresarios, está en todos lados”. 

Además, ahora hay “una desocupación baja 

como nunca tuvimos, mejora de la calidad 

de vida, de la calidad de consumo, que tiene 

sus bemoles, pero los cines, los teatros y los 

shoppings están llenos”. 

Pero lamentablemente “la derecha encontró 

lo único en lo que nos puede enredar, que es 

la seguridad y nosotros dejamos que eso su-

ceda. Es un debate no dado” en la izquierda. 

La exministra aseguró que existen “otros te-

mas de debate no dados en el FA: educación, 

minoridad, seguridad e impunidad, en don-

de buscás en los documentos del FA y en-

contrás tres líneas que son de compromiso, 

porque no nos ponemos de acuerdo. Debe-

ríamos encerrarnos a discutir esas cosas. Es 

el centro, se utiliza en la televisión, en todos 

lados. Esta es una batalla que tenemos que 

dar”.

“No tenemos acuerdo sobre el tema de los 

infractores adolescentes en conflicto con la 

ley, la prueba está en que el debate fue di-

fícil, lo que salió es mejor de lo que podría 

haber salido, pero una institución dentro de 

un edificio en donde metamos 400 mucha-

chos no es la solución, lo otro es más caro, 

tener 40 casas con 8 o 10 gurises cada una, 

con equipos multidisciplinarios, eso sería 

apostar al cambio de esos gurises”, subrayó 

Arismendi.

 “Yo sería más estricta”

“En el Mides teníamos gente de todos los gru-

pos del FA, de todo pelo, gente que sabía, más 

allá de su sector. Teníamos discusiones, por más 

que los lineamientos sobre políticas sociales y 

el Plan de Emergencia estaban escritos y cuan-

do la discusión se hacía compleja, que era más 

política que de gestión, nos íbamos al local del 

PVP o de la Fundación Seregni, y allí discutíamos 

como frenteamplistas, sin jerarquías”, señaló 

Arismendi. 

“Discutíamos hasta que nos poníamos de acuer-

do y después todos salíamos a decir lo mismo, y 

no era por imposición”, agregó. 

Con lo que pasa actualmente con algunos diri-

gentes “yo sería más estricta, porque todos te-

nemos opiniones, pero hay que preservar y el 

gobierno es el nuestro, me guste más esto o lo 

otro, es nuestro gobierno y eso no quiere decir 

que está todo bien. Porque tenemos que pensar 

en diez o veinte años para adelante”. 

“Yo no quiero que vuelvan los blancos y los co-

lorados, porque sé que tuvieron todo el tiem-

po del mundo para demostrar el extremo en 

que puede vivir la gente. Con la crisis mundial, 

Tabaré en 2008 dijo ‘esta crisis no la pagan los 

mismos de siempre’ y ahora Pepe, de otra forma, 

dijo lo mismo, y no la están pagando los mismos 

de siempre”, aseveró la exministra.
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1971
: Allende nacionaliza la 

gran minería. Agosto 72, 

la Kennecott, mayor em-

presa extranjera extractora de cobre, amenazó 

con embargar los cargamentos en puertos euro-

peos y advirtió a los compradores no pagar al Es-

tado chileno. Todo Chile se nucleó alrededor del 

presidente, hasta la oposición más recalcitrante, 

porque esta medida había sido, en las encuestas, 

la más importante y patriótica adoptada por el 

gobierno y la derecha no podía desconocer la 

voluntad nacionalista del pueblo. Un tribunal 

francés dictamina a favor de Chile. Además de la 

nacionalización, lo que enfurecía a la compañía, 

era la no indemnización, ya que acorde a la refor-

ma constitucional, se descontó  de la compen-

sación, las rentabilidades excesivas superiores 

al 10%, los acuerdos de sobreprecio y los bienes 

que la compañía entregara en condiciones defi-

cientes, recuperando Chile las instalaciones mi-

neras sin abonar nada.  

El gobierno priorizó en su gestión, los principa-

les objetivos económicos  del programa de la 

U.P: nacionalización de grandes minas, profun-

dización de la reforma agraria y formación de un 

sector dominante en la economía, en manos del 

Estado (Área de Propiedad Social). Esta área era 

la estrategia para disputar  el poder económico 

a la burguesía. Las empresas y bancos expropia-

dos o intervenidos, fueron  pasados al Estado, 

participando los trabajadores en la administra-

ción y planificación. Se avanzaba con la política 

de hechos consumados, en que la necesidad 

hace el órgano. Allende no se preocupó en obte-

ner primero las leyes para hacer luego las cosas; 

empleó el mecanismo de los procesos sociales 

en marcha, en que las leyes llegan cuando  son 

necesarias para encauzar  actividades ya en eje-

cución. La derecha azuzaba a empresarios y pro-

ductores, de que el gobierno les quitaría todo. 

Allende aseguró al pueblo, la no expropiación de 

las empresas con patrimonio menor a 14 millo-

nes de escudos, a la fecha de su asunción, que 

eran 30.000 de un total de 30.500, delimitando 

así, las 500 grandes empresas expropiables. Al 

año, el Estado controlaba las actividades indus-

triales estratégicas.

Sept 72, había habido un desplazamiento del 

poder de la oligarquía hacia las capas más ba-

jas de la población, con las fuerzas radicalizadas: 

una burguesía cada vez más agresiva, y al otro 

lado, la enorme masa de obreros y campesinos 

beneficiada por las medidas adoptadas, cada vez 

más compenetrada con su gobierno. El área so-

cial  subió su producción, bajó precios, pero lo 

medular  era la conciencia  y  voluntad revolucio-

narias generadas en los trabajadores.

 Prensa: la UP sólo tenía dos diarios. Los demás, 

pertenecían a la oposición de ultraderecha (mo-

mios), detrás de la que había poderosos grupos 

económicos  Esa prensa desplegaba  una  coordi-

nada  maquinaria de oposición  para minar la po-

pularidad del gobierno.  Era tan impúdico el ma-

nejo, que el mismo día, los diarios de la UP traían 

en portada: “Área Social  aumenta producción”, 

y la oposición: “Cuantiosos déficits en industrias 

socializadas”. O la UP: “Crece poder adquisitivo 

de trabajadores” y  la derecha: “Chile al borde de 

la pauperización. Tambalea la UP”. Como la vía 

chilena al socialismo pasaba por el pluralismo 

ideológico, no se coartaba la libertad de prensa. 

Reforma Agraria: cuando los funcionarios iban a 

los fundos a efectivizar su expropiación y entre-

ga a cooperativas campesinas, eran resistidos a 

tiros por latifundistas organizados en “guardias 

blancas” de corte fascista, quienes antes de irse 

destruían todo, y después, volvían a sabotear 

la producción de los campesinos. Aún así, en 2 

años, el gobierno expropió 4.500 fundos mayo-

res de 80 Hás. y preparó las tierras  para organi-

zar la nueva agricultura de la cual alimentarse y  

obtener   materias primas para la industria. 

Desabastecimiento; era un mecanismo de gue-

rra de zapa económica que empleaban los co-

Allende: la vía chilena al socialismo  
Blanca Baraciarte

En los 70,  en una región agitada por huelgas,  manifestaciones,  represión y  fuertes brotes guerrilleros, 

Chile vivía una experiencia única. Salvador Allende, histórico dirigente socialista  había llegado a la 

presidencia con la Unidad Popular (UP),  para construir una  revolución democrática en vías al socialis-

mo, cuyo programa se cumpliría usando los resquicios de  legalidad  burguesa, para ir creando transfor-

maciones sociales y después, utilizando una correlación más favorable a la nueva sociedad, generar la 

institucionalidad de reemplazo, y sólo entonces, imponer la legalidad  socialista. 

¿Sería posible el tránsito pacífico?
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merciantes, que retiraban la mercancía del mer-

cado y la abarrotaban en depósitos, para crear 

escasez y descontento, y a la vez obtener  ga-

nancias, desviándolas al mercado negro, en un 

doble negocio político y económico. Cuadras de 

colas para entrar y encontrar carteles: “No hay…”  

Para desactivar la medida momia, se crearon or-

ganizaciones de base: Juntas de Abastecimiento 

y Precios (JAP) y  Juntas de Vecinos, para vigilar, 

hallar depósitos, hacerlos allanar, y  distribuir los 

productos.

En tanto eran necesarios, se seguían creando  

organismos de participación popular: Comités 

de Protección Revolucionaria, Defensa de la In-

dustria, Almacenes Populares, Canasta Familiar y 

Centros de Madres. Al mediar el 72, el gobierno 

seguía ganando adhesión popular, ya que en dos 

años había aumentado la producción, disponibi-

lidad de alimentos, distribución del ingreso, en-

trega de leche a niños y madres, construcción de 

viviendas, comedores estudiantiles y balnearios 

populares. En los barrios marginales se sustituye-

ron las viviendas precarias por casas de madera, 

se hizo desagüe y alcantarillado. Había bajado la 

cesantía, la desnutrición, mortalidad infantil y  la 

poliomielitis.

Del lado de enfrente, la oligarquía chilena junto 

a las transnacionales, dirigidas, como después 

del 73 se sabría, por el Departamento de Estado 

de EEUU, el Pentágono y la CIA, organizaban  pla-

nes para derrocar al gobierno UP para restituir su 

poder en la región y acabar con el ejemplo. Ante 

nuevo fracaso en voltear al gobierno, los mo-

mios hicieron otro intento   mediante la paraliza-

ción total de la producción. Las organizaciones 

patronales lanzaron  un paro patronal político y 

sedicioso, el 12 de octubre de 1972,  paralizando 

totalmente el transporte y el comercio. La sedi-

ción proclamó la “ilegitimidad” del gobierno, por 

la cual, toda medida del mismo resultaba ilegal. 

El objetivo era provocar caos,  desgobierno, cho-

ques entre civiles procurando la intervención 

de las FFAA que darían el golpe. Pero un pueblo 

organizado les cortó el paso. Convocados por  

Allende  y la UP a parar la huelga de la burguesía, 

miles de voluntarios (estudiantes, trabajadores, 

mujeres, jubilados) se trasladaban a pie por kiló-

metros para cumplir la tarea de impedir la para-

lización. Carabineros abría los comercios. Patria 

y Libertad cerraba. Juventudes PS y MIR, abrían.   

Momios  cerraban. Se armaban bataholas y Ca-

rabineros disolvía. La movilización popular  des-

articuló la huelga patronal, haciendo funcionar 

el país, escuelas, hospitales, fábricas, comercios. 

El objetivo momio no se cumplió; los trabajado-

res no sólo impidieron  la paralización económi-

ca durante los 26 días de la Batalla de Octubre, 

sino que ejercieron el control y  dirección   del 

aparato económico, demostrando su capacidad. 

Dos importantes organismos fueron creados: los  

Cordones Industriales (sindicatos unificados por 

zona) y Comandos Comunales (población orga-

nizada en torno a los primeros, para vigilar,  pre-

venir el sabotaje y aplastar a los sediciosos). Se 

habían fortalecido los gérmenes del poder po-

pular. Pero, a 2 meses de finalizada esta gesta,  

ese tema genera fisuras  en la UP.  El planteo del 

PS y el MIR era profundizar el trabajo de los nue-

vos organismos, con preparación político-militar  

para defender al gobierno. El PC los consideraba, 

focos de poder paralelo a la presidencia, que al-

terarían la línea  de la UP y del gobierno. Otro 

punto de divergencia, fueron errores en   la so-

lución de la crisis. El PS  disentía  con concesio-

nes hechas a la  derecha derrotada, en aras de 

liquidar el conflicto a menor costo, tales como 

devolución de  empresas requisadas, reapertura 

de una emisora y  lo más grave, incorporación de 

3  representantes de las FFAA en el Consejo de 

Ministros. La discusión era abierta y pública.

Dic. 72, La derecha arreciaba el ataque. En el 

Congreso, la mayoría momia rechazaba todo 

proyecto del Ejecutivo y hacían caer a los mi-

nistros. En la calle, Patria y Libertad” marchaba a 

paso de ganso por la Alameda, con camisas ne-

gras como las juventudes de Mussolini., perpe-

traba atentados contra locales UP, sus militantes 

y artistas.  Las FFAA parecían tranquilas teniendo 

al frente, generales constitucionalistas como Pic-

kering,  Pratts y Sepúlveda.  

Enero 73, campaña contra Ministro del Interior, 

Gral. Pratts. Febrero, altos  mandos de FFAA y 

Carabineros evalúan  coyuntura de golpe. La 

militancia  se acuartela para combatir.  Cum-

bre   entendió no haber suficiente correlación 

de fuerzas, y en pos de alcanzarla, se abocó a 

una campaña  in-crescendo. 27 abril, las fuerzas 

democráticas manifiestan masivamente bajo  

consigna “No a la guerra civil”. 29  junio, unidad 

de tanques, con Patria y Libertad ataca La Mo-

neda y es aplastada por efectivos al mando de  

Pratts y Pinochet. Agosto,  huelga insurreccional 

de  transporte y comercio. Aumentan atentados.  

Esposas de generales con Patria y Libertad, ma-

nifiestan contra Pratts, quien renuncia ante el 

Presidente para descomprimir. Pinochet acon-

seja a Allende aceptar dimisión, asume Coman-

dancia del Ejército  retirando a generales leales. 

Fines agosto, la Marina se amotina exigiendo  re-

nuncia de  Comandante en Jefe, fiel a Allende. 

Estaba armada la trama golpista. El pueblo, fiel 

al gobierno,  manifiesta multitudinariamente el 

4,   pidiendo  armas para combatir. El resto de la 

historia se conoce. 11 de setiembre, la traición, el 

golpe, la resistencia, la muerte, la sangre. ¡Com-

pañero Presidente, Salvador Allende, Presente!

 Salvador Allende Gossens 

(Valparaíso, 26 de junio de 1908 – Santiago, 
11 de septiembre de 1973) fue un médico y 
político socialista chileno, presidente de Chi-
le entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de 
septiembre de 1973.
Allende fue sucesivamente diputado, ministro 
de Salubridad del gobierno de Pedro Agui-
rre Cerda, y senador desde 1945 hasta 1970, 
ejerciendo la presidencia de dicha cámara del 
Congreso entre 1966 y 1969.
Fue candidato a la presidencia de la Repúbli-
ca en cuatro oportunidades: en las elecciones 
de 1952 obtuvo un magro resultado; en 1958 
alcanzó la segunda mayoría relativa tras Jor-
ge Alessandri; en 1964 obtuvo un 38% de los 
votos, que no le permitieron superar a Eduar-
do Frei Montalva; y, finalmente, en 1970 en 
una reñida elección a tres bandas, obtuvo la 
primera mayoría relativa de un 36,6%, siendo 
ratificado por el Congreso Nacional. De ese 
modo, se convirtió en el primer presidente 
marxista en Occidente que accedió al poder 
a través de elecciones generales en un Estado 
de Derecho.
El gobierno de Allende, apoyado por la Uni-
dad Popular (un conglomerado de partidos 
de izquierda), destacó tanto por el intento de 
establecer un camino no revolucionario ha-
cia un Estado socialista usando medios lega-
les –la “vía chilena al socialismo”–, como por 
proyectos como la nacionalización del cobre, 
en medio de la polarización política interna-
cional de la Guerra Fría y de una grave crisis 
económica y financiera interna. La Cámara 
de Diputados, de mayoría opositora, aprobó 
un documento en agosto de 1973 en el que 
acusaba al gobierno de Allende de incurrir en 
violaciones permanentes de la constitución. 
Su gobierno terminó abruptamente median-
te un golpe de Estado el 11 de septiembre de 
1973, en que participaron las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, 
tres años antes del fin su mandato constitu-
cional; ese mismo día, luego que el Palacio de 
La Moneda fuese atacado por aviones y tan-
ques, se suicidó.
Tras el fin de su gobierno sobrevino una dic-
tadura militar encabezado por el general Au-
gusto Pinochet, que duraría 17 años.

al A
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D
urante este período asistimos a una globa-

lización financiera, que impide la indepen-

dencia financiera de los países. Cualquier 

acontecimiento relevante en el mercado financiero 

nacional de un país desarrollado tiene inmediatas 

consecuencias en el mercado financiero interna-

cional. Por ejemplo, un cambio en las tasas de in-

terés de EEUU o Alemania, influye en las tasas de 

interés, en los movimientos de capitales y en las 

cotizaciones cambiarias, en los distintos centros 

financieros y en cada uno de los países. 

La globalización financiera se vio facilitada por los 

avances tecnológicos en materia de informática 

y por la liberalización financiera impulsada por 

el FMI. Por ejemplo, un inversor uruguayo puede 

colocar su dinero de mañana en Europa, traer el 

dinero al mercado local en la tarde y colocarlo de 

noche en el mercado japonés. Hace unos años se 

calculaban en dos billones de dólares diarios las 

transacciones financieras, –las que se realizaban 

sin ninguna regulación– donde más del 90% de las 

operaciones tenían un plazo inferior a una sema-

na. Eso marcaba las características especulativas 

de las operaciones y, en consecuencia, los riesgos 

sistémicos en los mercados financieros. Estos mo-

vimientos financieros superan ampliamente los 

requerimientos financieros del comercio interna-

cional y de las inversiones directas extranjeras. 

Con el capitalismo financiero las instituciones fi-

nancieras pasan a tener un poder relevante. Lo 

financiero se privilegia sobre lo productivo y lo 

social. En determinados períodos las grandes em-

presas transnacionales, incluso, obtenían mayores 

beneficios a través de operaciones financieras que 

en sus propias actividades productivas.

El capitalismo financiero ha experimentado reite-

radas crisis que afectan los mercados financieros 

mundiales y tienen consecuencias económicas, 

sociales y políticas. 

En estos días los mercados financieros continúan 

con procesos de alta volatilidad y de fuerte incer-

tidumbre. Una mirada de la situación muestra la 

influencia de los factores políticos. En EEUU surge 

muy claramente la debilidad del Presidente Oba-

ma. El premio Nobel, Paul Krugman, entiende que 

éste tuvo varias oportunidades legales para resol-

ver directamente el tope de la deuda, incluso cuan-

do los demócratas eran mayoría. Pero confió, con 

cierto grado de ingenuidad, en un acuerdo con los 

republicanos. Éstos privilegiaron sus posibilidades 

electorales en el 2012 y mantuvieron en jaque a 

la primera potencia mundial que pudiera llegar a 

un default. Los grupos más conservadores, como 

el Tea Party, consiguieron fuertes recortes del gas-

to público y que no se aumentaran los impuestos, 

especialmente aquellos que afectan a los sectores 

más ricos de la población, que el gobierno de Bush 

había reducido.

En Europa los factores políticos también muestran 

cierto grado de relevancia en el transcurrir de la 

crisis. Los gobiernos conservadores de Alemania 

y Francia tienen predominio en la Unión Europea. 

Frente a la crisis de la deuda en Grecia -que poste-

riormente se expandió a Irlanda, Portugal, España 

e Italia- tenían varias opciones: una reestructura de 

la deuda alargando plazos, bajando la tasa de inte-

rés e inclusive recortando capital, lo que afectaría a 

los bancos acreedores, especialmente de Francia y 

Alemania; un fuerte ajuste en los países deudores 

que significaba baja de salarios y pensiones, recor-

tes de gastos públicos e incluso privatizaciones; 

una combinación de ambas propuestas. Pero tam-

bién, dada la unidad monetaria, que los países po-

derosos se hicieran cargo de la deuda de los países 

de la periferia europea en dificultades. Esto último 

les podría traer problemas político-electorales, en 

La crisis del capitalismo fi nanciero
Alberto Couriel

El régimen capitalista, predominante en el mundo internacional actual, avanza sobre la base de un acelerado 

proceso de innovaciones y de una extraordinaria velocidad de los cambios tecnológicos. El capitalismo industrial 

generó un fuerte crecimiento e importantes transformaciones económicas, aunque presentó dificultades en la 

distribución del ingreso. Pero en las últimas tres décadas predomina el capitalismo financiero. 
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la medida que serían afectados sus contribuyentes. 

Por último que algún país quede fuera del euro. 

Bajo la influencia del Banco Central Europeo y el 

asesoramiento del FMI se resolvió por los ajustes 

en los países deudores, que pagan en exclusividad 

los costos de la crisis, como le ocurrió a América La-

tina en la década del 80. Parecería que en el capita-

lismo financiero los bancos privados que prestan lo 

hacen sin riesgos; que no tienen ninguna respon-

sabilidad y siempre va a existir alguna autoridad 

superior que atienda sus intereses. 

Los bancos rescatados en la crisis de 2008 volvie-

ron a tener ganancias, a pagar altas primas a sus 

ejecutivos y a tener mucho peso en la ideología 

económica imperante y en las medidas que se apli-

can.

Estas crisis financieras muestran importantes cam-

bios en la ideología económica dominante. Con la 

crisis financiera del 2008 parecía que las ideas de 

mínima intervención del Estado, de desregulacio-

nes, liberalizaciones y privatizaciones se desba-

rrancaban. Surgió el G20, donde se intentaba una 

mayor intervención y control sobre los sistemas 

financieros. 

La política económica le daba prioridad al em-

pleo frente a la problemática financiera. Las ideas 

keynesianas resurgían y era imprescindible el au-

mento de la demanda interna. Pero esta política 

no duró mucho tiempo. Resurgió rápidamente el 

predominio de lo financiero. 

En EEUU los republicanos proclaman la necesidad 

de asegurar confianza a los inversores privados. 

Para ello hay que cuidar el déficit fiscal, recortando 

el gasto público y bajando impuestos. 

Esta mínima intervención del Estado permitiría 

que los privados invirtieran y lograran crecimiento 

y mejoras en el empleo. Los demócratas, junto a los 

premios Nobel como Krugman y Stiglitz, entien-

den que si el consumo privado, antes motor del 

crecimiento mundial, está congelado por el eleva-

do endeudamiento de las familias estadouniden-

ses, es imprescindible aumentar el gasto público y 

los impuestos a los sectores de más altos ingresos.

El acuerdo para elevar el tope de deuda les dio más 

poder a los republicanos. En la Unión Europea, bajo 

la influencia del Banco Central Europeo y del FMI, 

prevalecieron muy fuertes ajustes económicos a 

los países deudores, que pagan los costos econó-

micos (recesión), los costos sociales (alta desocu-

pación, baja de salarios, pensiones y del gasto so-

cial) y los costos políticos (perdiendo los partidos 

de gobierno sus bases electorales). 

A la ideología económica imperante se agrega el 

protagonismo de las calificadoras de riesgo, que 

no tienen ninguna credibilidad por sus pésimas e 

interesadas calificaciones. La novedad es que no 

sólo juzgan las posibilidades de pago de la deuda, 

sino las propias políticas económicas de los países 

en función de privilegiar lo financiero sobre lo pro-

ductivo y lo social.

Los resultados económicos de la coyuntura mues-

tran la continuidad de la volatilidad e incertidum-

bre en los mercados financieros internacionales. 

Los inversores financieros se refugian en el oro y 

en los títulos de deuda emitidos por el gobierno 

de EEUU. Esto marca la fortaleza de la economía 

norteamericana, pese a los sinsabores coyuntura-

les, deja en claro que no existe un centro financiero 

que sustituya al mercado de Nueva York y que el 

dólar sigue siendo la principal moneda de reser-

va. China, como futura gran potencia mundial, es 

el principal acreedor de EEUU y solicita una nueva 

moneda de reserva más estable que el dólar. Tiene 

sus razones, pero transformaciones de esta natura-

leza van a llevar su tiempo.

Las perspectivas de corto plazo son el enlenteci-

miento de la economía de EEUU e incluso la rece-

sión por la falta de demanda interna. La recesión 

en los países de Europa con problemas de deuda, 

por los dramáticos ajustes económicos que les han 

impuesto; pero además con problemas de compe-

titividad, que no pueden resolver con devaluacio-

nes, por la existencia de una moneda única, el euro, 

dominada por Alemania y sus niveles de produc-

tividad y competitividad. Rogoff plantea que más 

que una gran recesión puede haber una gran con-

tracción, lo que requiere una reestructuración más 

equilibrada entre deudores y acreedores

¿Cuánto tiempo les va a llevar a los países 

europeos lograr dinamismo para atender 

los problemas del empleo? ¿Se mantendrá el 

euro como moneda única? ¿Se podrá avan-

zar hacia políticas fiscales comunes, como 

las actuales políticas monetarias y cambia-

rias? ¿Los países más poderosos de la Unión 

Europea se harán cargo de la crisis actual? 

¿Los bancos privados acreedores contribui-

rán a la resolución de la crisis? ¿La recesión 

económica volverá a traer nuevas crisis fi-

nancieras? ¿Los bancos privados estarán su-

ficientemente fuertes para soportar nuevas 

crisis financieras? ¿El capitalismo financiero 

seguirá predominando?

Por su parte, países emergentes como China e In-

dia consiguieron cierto grado de desacople y man-

tienen un fuerte ritmo de crecimiento económico 

y no hay indicios de verse afectados en su activi-

dad económica por las crisis de EEUU y Europa. 

Ello permitirá la continuidad de altos precios inter-

nacionales de las commodities, de los minerales y 

los alimentos, y por lo tanto del dinamismo de los 

países de América del Sur. Podemos afirmar que 

un crecimiento de China de 10% asegura un creci-

miento de 4% de los países de Sudamérica. Este es 

uno de los factores que permite a los países sud-

americanos afrontar la crisis internacional con ma-

yor fortaleza financiera y comercial. Por otro lado 

estamos generando una nueva situación Centro-

Periferia con China, a la que exportamos materias 

primas y alimentos, y compramos rubros manufac-

turados con alto contenido tecnológico. 

Este es un relevante problema de futuro, que ha-

brá que encontrar las formulas necesarias para 

negociar y atender los requerimientos de los paí-

ses de la región. Como lo muestra Brasil, quien 

empieza a realizar esfuerzos para que las nuevas 

inversiones directas de China se realicen en rubros 

manufactureros con participación nacional en las 

innovaciones y en los contenidos tecnológicos.

El dinamismo económico de la región depende-

rá también de las acciones de política económica 

que se implementen. 

Lo relevante sería que los países de América del Sur 

aprovecharan esta situación positiva para avanzar 

hacia modelos económicos con una dinámica in-

serción internacional basada, no solamente en 

commodities, sino en rubros con mayor valor agre-

gado y contenido tecnológico. Ello significa tener 

una mirada de mediano plazo. Hay que avanzar 

hacia una nueva estructura productiva, donde se 

mantengan los equilibrios macroeconómicos pero 

sin afectar la competitividad, o sea sin apreciación 

de la moneda nacional, como está ocurriendo en la 

mayoría de los países de la región. Esto requiere al-

ternativas en las políticas de corto plazo para con-

jugar simultáneamente estabilización, crecimiento 

y, por lo tanto, competitividad y empleo.
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¿Cómo andan las cosas por ANTEL?
En mayo de este año, se cumplió un año desde mi 

asunción. La verdad es que encontré una empresa 

con grandes perspectivas, pero también grandes 

desafíos. Es una empresa que trabaja en un área de 

última tecnología, altamente demandante de pro-

ductos intensivos en la generación de conocimiento 

y nos hemos propuesto, alineados con los objetivos 

del gobierno, la masificación del acceso a internet 

que está alineado con una visión de maximizar la 

digitalización del Uruguay. Cuando estamos pen-

sando en abundar en lo que es la digitalización del 

Uruguay, quiere decir introducir tecnologías de la 

información en la mayor cantidad de actividades de 

la economía y del quehacer nacional posible, a los 

efectos de agregar valor a productos ya existentes, 

o generar nuevos valores, o nuevos productos uti-

lizando para ello tecnologías de la información. Por 

ejemplo, lo que tiene que ver con sistemas de elec-

trónica y de software que optimicen el riego, ese es 

un ejemplo.

¿El riego del campo?
Por ejemplo el riego, o que optimicen la prevención 

de la ocurrencia de plagas

¿Y cómo hacen eso?
Bueno, existen una serie de dispositivos que necesi-

tan telecomunicaciones para brindar la información 

que recogen de los diversos sistemas en un lugar 

central y, a través de internet, por ejemplo que los 

productores puedan acceder a información que les 

prevenga sobre la aparición de plagas. Eso es lo que 

se llama agricultura de precisión. Ese es un filón de 

lo que es, por ejemplo, introducir tecnología de la 

información en otra rama de la actividad. 

¿Y ya lo están haciendo?
Nosotros estamos trabajando… Organizamos acá 

unas jornadas de y estamos trabajando con Facul-

tad de Ingeniería en investigar la posibilidad de 

configurar productos de Antel que incorporen faci-

lidades de ese tipo para productores. Es un trabajo 

de investigación. Digitalizar Uruguay significa que 

las telecomunicaciones y el software, sean una he-

rramienta más para la educación. Una herramienta, 

así como lo es la tiza, el pizarrón, el cuaderno y los 

libros, la tecnología también debe ser una herra-

mienta que posibilite, en la medida de lo posible, la 

introducción de nuevos mecanismos de educación 

y sobre todo el alcance a la mayor cantidad de gente 

posible en todas las edades de información y cono-

cimiento. 

Entonces, en ese sentido, el Presidente de la Repú-

blica en su discurso inaugural marcó un objetivo 

muy importante que Antel ha tomado como suyo 

y es lograr el 100% de los hogares conectados a in-

ternet.

¿Y cuántos van hasta ahora?
Muchos, puedo decirte que hasta este momento 

Antel tiene más de 600 mil servicios de datos, entre 

servicios fijos y móviles. Eso para Uruguay, que tie-

ne aproximadamente un millón de hogares, es un 

número muy importante. Ese número es producto 

de mucho trabajo de Antel y de no dormirse ni un 

minuto con los temas de tecnología e infraestruc-

tura. Entonces, nosotros queremos masificar el ac-

ceso a internet, ¿por qué? Porque internet es…todo 

el mundo. Es la vía a través de la cual se van a des-

plegar, cada vez más, hacia los ciudadanos, los ser-

vicios. ¿Qué servicios? Por ejemplo, los trámites de 

gobierno; por ejemplo, teleeducación, por ejemplo 

telemedicina. Nosotros estamos realizando ahora, 

con una institución privada de Uruguay, un piloto 

de telemedicina que consiste en lo siguiente: a 15 

pacientes, esta institución, la Asociación Española, 

les ha entregado unos dispositivos que miden el 

nivel de azúcar, la glicemia. Esos dispositivos se co-

nectan a través de una interfase USB a través de un 

netbook. ¿Qué hizo Antel? Antel para este piloto de 

15 pacientes ha prestado los 15 netbooks pero ade-

más, ha configurado lo que se llama una VPN móvil, 

una red virtual móvil, que permite tener on line la 

información de esos dispositivos que miden la glice-

mia que van a un servidor central que está en IBM. 

Eso es un ejemplo de telemedicina.

Internet va a ser, ya lo es, pero va a ser cada vez 

más una plataforma de despliegue de servicios. En-

tonces, a nosotros nos interesa que los hogares de 

Uruguay estén comunicados en esa plataforma de 

entrega de servicios para que puedan acceder a los 

mismos, y además como es bidireccional internet, 

también es una vía de hacer oír las voces y es una 

vía de oportunidad de presentar productos. 

Por ejemplo, tenemos un proyecto muy importante 

que se llama “Proyecto de fibra óptica al hogar”. La 

fibra óptica es, hasta ahora, el mejor medio de tras-

misión con un ancho de banda teóricamente casi 

infinito, el ancho de banda sólo está limitado por los 

¿En que anda ANTEL?
Entrevista a  Carolina Cosse

Gentileza del programa “De fogón en fogón”  que trasmite todos los sábados, de  7:30 a 8:30 

por Radio Cooperativa AM 770 en Buenos Aires.
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dispositivos que uno ponga en los extremos. Noso-

tros vamos a instalar una tecnología que se llama G-

pon y que permite que a los hogares, a través de fi-

bra óptica, llegue una capacidad de hasta 100 mega 

bits por segundo. Este proyecto ya lo empezamos, 

ya estamos haciendo zanja y vamos a empezar por 

los barrios de mayor concentración y mayor poder 

adquisitivo de Montevideo. Pero estamos abiertos 

a hacer cambios en el proyecto en la medida que 

lo vamos desarrollando. De entrada no más ya hici-

mos un cambio. Dijimos que íbamos a empezar el 

proyecto de fibra óptica a los hogares y arrancamos 

conectando escuelas y esto lo estamos haciendo a 

nivel nacional. Este año tenemos el compromiso de 

conectar con fibra óptica 350 escuelas de Montevi-

deo y del interior.

O sea que va a haber fi bra óptica llegando a 

350 escuelas de todo el país ¿que va a per-

mitir?
Esto le permite a las escuelas hacer uso de más 

herramientas audiovisuales, nuevas herramientas 

de software, una gran velocidad de conexión. Este 

proyecto de fitbra óptica al hogar es como si ahora 

que está llegando un caño de agua de una pulgada 

y de repente en lugar del caño de una pulgada con 

agua yo te hago llegar un caño, como de la quinta 

línea de bombeo, un caño de un metro y medio o 

un metro de diámetro con agua, eso es lo que está 

llegando al hogar o a las escuelas. Este año tenemos 

pensado pasar con fibra 86 mil hogares y el año que 

viene queremos completar 240 mil.

¿Qué más incluye?
Sólo el proyecto de fibra óptica al hogar este año 

nos está demandando unos 100 millones de dólares 

y es bueno destacar, para que nuestros compatrio-

tas lo sepan- que todas las inversiones que realiza 

Antel son sin endeudamiento, son con fondos pro-

pios de Antel. Al mismo tiempo estamos generando 

mucho trabajo al desarrollarlo porque es una gran 

obra civil y porque además, estamos generando ca-

pacitación ya que precisamos instaladores internos 

para los hogares. Comenzamos con la Universidad 

del Trabajo un programa de capacitación de estu-

diantes para enseñarles a manipular la fibra óptica, 

a conectarla, a medir cuándo está rota, cuándo no 

está rota, ese tipo de cosas, porque Antel lo va a pre-

cisar, los contratistas nuestros lo van a precisar. 

Al mismo tiempo hemos lanzado un producto que 

se llama Universal hogares, que consiste en que to-

dos los hogares que tienen un teléfono fijo o que 

contratan un teléfono fijo tienen derecho, pagando 

una sola vez 490 pesos, al acceso gratis y para siem-

pre a internet con 256 Kbits por segundo y un límite 

de tráfico de 1G. Y esto, que permite acceso gratui-

to a internet, también nos ha puesto sobre la mesa 

varios desafíos más. Por ejemplo, nos preguntamos 

bueno pero ¿qué pasa cuando llega al giga de lími-

te en el mes? Nosotros tenemos que empezar a co-

brarle el tráfico. Entonces para que a la gente no le 

lleguen sorpresas en la factura, en los últimos meses 

desarrollamos un producto que ya está disponible, 

que es el ADSL prepago. O sea tu llegás al límite de 

giga y entonces te aparece en el navegador el aviso 

de que se te terminó el límite pero que si vas y pre 

comprás más capacidad en locales de Abitab o en 

locales nuestros, 50 pesos o 100 pesos, seguís na-

vegando. Eso nos obligó a desarrollar ese produc-

to internamente y también nos dimos cuenta que 

en muchos casos la gente podría acceder a este 

servicio pero no lo hace porque no tiene compu-

tadora. Entonces hemos hecho un llamado a toda 

la sociedad a que nos entregue las computadoras 

usadas, hemos generado un software para hacer 

el tracking del destino final de esas computadoras, 

hemos generado investigación tecnológica a la in-

terna porque estamos haciendo un reciclaje de esas 

computadoras, cambiándoles el sistema operativo, 

poniéndoles la misma imagen a todas. La imagen 

es la configuración básica para quienes no están en 

el tema, eso nos requirió investigación tecnológica 

¿Qué vamos a hacer con esas computadoras? Las 

vamos a entregar a las instituciones que desarrollan 

trabajo social, por ejemplo el Mides, el plan Juntos o 

el Ministerio de Vivienda, para que las asocien a los 

servicios a los Universal hogares que ellos entien-

dan convenientes.

Carolina, Antel es una empresa de servicios 

tremendamente competitiva ¿cómo funcio-

na eso?

La tecnología ha avanzado muchísimo y justamen-

te, para estar a la altura de los acontecimientos, di-

gamos, Antel está llevando adelante una cantidad 

de proyectos tecnológicos que impactan directa-

mente en su infraestructura de telecomunicaciones, 

uno de ellos es el de fibra óptica al hogar pero hay 

muchos proyectos más, está el tema de instalación 

de redes de próxima generación que es un software 

central que permite unificar todas las plataformas 

de entrega de servicios y yo diría que, por el avan-

ce de las telecomunicaciones en el mundo, existe 

una natural convergencia tecnológica que hace que 

el estar en competencia en un área, impacte en las 

demás áreas. Entonces yo lo que creo es que Antel, 

la empresa, está en competencia. Toda la empresa 

está afectada y debe pensar, en toda la empresa se 

debe pensar que estamos todos en competencia. 

Entonces, eso nos obliga en el buen sentido a maxi-

mizar al uso que le damos a nuestra infraestructura 

y sacarle el máximo provecho. Porque ese es el prin-

cipal capital de Antel, ese y su gente.

Yo creo que las empresas públicas tienen un rol a 

cumplir en lo que es el impulso de la generación de 

la sociedad del conocimiento, en particular en la in-

vestigación tecnológica y científica. Como ustedes 

saben en nuestro país aproximadamente el 80-90% 

de la investigación científica que se realiza, la reali-

za la Universidad de la República en una tarea cuasi 

heroica, diría yo, y por suerte que la realiza la Uni-

versidad de la República. En el período del gobierno 

pasado presidido  por el Dr. Tabaré Vázquez se creó 

la Agencia de Investigación e Innovación (ANII) que 

fue un avance muy importante porque permitió po-

ner el tema de la innovación sobre la mesa y es un 

elemento importante para la articulación entre la 

empresa privada y la academia… 

Cuando vas a Congresos en el exterior 

¿cómo sentís una empresa de este tipo? 

Yo creo que los uruguayos tenemos que estar orgu-

llosos de Antel y de las empresas públicas que tene-

mos en las áreas estratégicas, como son la energía, 

las telecomunicaciones y el agua.

Fue bueno quedarnos con las empresas públicas, 

¿no?

Yo creo que el mundo está demostrando que si.

 ANTEL

La Administración Nacional de Telecomunica-

ciones, más conocida por su marca ANTEL, es 

la compañía estatal de telecomunicaciones de 

Uruguay. Fue creada como Servicio Descentra-

lizado por decreto-ley Nº 14.235 del 25 de julio 

de 1974. En dicha norma se traspasaron las fun-

ciones de la Dirección Nacional de Comunica-

ciones, la Dirección General de Telecomunica-

ciones y el sector de Telecomunicaciones, que 

hasta entonces funcionaban en la órbita de la 

UTE, creándose dos compañías especializadas, 

una para las telecomunicaciones y otra para 

la generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica. En un principio ANTEL tenía 

el monopolio de las llamadas locales e interna-

cionacionales en Uruguay. Actualmente sólo lo 

tiene en la telefonía fija nacional.
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“B
uscamos implementar programas que 

incorporen la capacidad de construir 

de la familia, y no la exigencia de aho-

rro previo o hacerse cargo de una cuota que era 

la única forma que teníamos de brindar aten-

ción”, explicó la ministra Graciela Muslera.

¿Cuáles son los principales programas 

para acceder a vivienda que está mane-

jando actualmente el Ministerio?
En julio hicimos el lanzamiento de la batería de 

nuevos programas, que se suman a los gestiona-

dos en el quinqenio pasado. La política de ga-

rantía de alquileres, con fuerte hincapié en los 

jóvenes, el nuevo programa de cooperativas, 

que se suma al gestionado desde 2008, que pro-

pone un producto vivienda donde los temas en 

innovación en tecnología y mejora de gestión 

son claves y el programa de autoconstrucción 

en terreno propio, que se suma al programa de 

cooperativas tradicional y al programa de cons-

trucción de vivienda para créditos. 

Hay continuidad y nuevos productos. El tema era 

como fortalecíamos los viejos programas y a los 

nuevos le dábamos la capacidad de ser operados 

en todo el país. Tenemos como punto de parti-

da, a duras penas, capacidades de gestión de la 

política de vivienda metropolitana y pasamos 

a diseñar programas que implican la presencia 

cercana del Ministerio a los grupos que se deci-

den a meterse con la autoconstrucción o las coo-

perativas. 

Exige un fortalecimiento de la gestión en todo el 

territorio nacional, hay un salto que impllica su 

diseño, renovación de recursos humanos, proce-

sos que se dan en paralelo al diseño del progra-

ma.

¿Cuál es la problemática real de vivienda 

que tiene el país?
No lo sabemos. El censo es de 1996. Lo único que 

tenemos son Encuestas Continuas de Hogares, 

que toman un universo pequeño de entrevista-

dos. Además, el último censo fue precedido de 

la crisis de 2002, que dejó al sistema público de 

vivienda patas arriba. Crisis en cuanto a puestos 

de trabajo y desocupación que desarraigó a la 

gente y la llevó a la informalidad, pasó un cata-

clismo entre ese censo y la situación actual. 

Estábamos en una situación en que la necesi-

dad de vivienda era una demanda latante pero 

no explosiva, porque había una inmigración que 

equilibraba las necesidades, además de la corri-

da hacia la informalidad, los asentamientos irre-

gulares. 

Ahora estamos con una desocupación estructu-

ral, hay mejores ingresos y la gente comienza a 

proyectarse hacia una vivienda. Están volviendo 

cerca de 400 familias por mes, es la situación in-

versa. 

En el ‘96 se marcó la necesidad de 65 mil vivien-

das nuevas y de que tres cuartas partes del stock 

construido necesitaba mejoras, ampliaciones o 

modificaciones porque no brindaban la calidad 

necesaria para vivienda. 

¿Cuántas viviendas se necesitan cons-

truir?
Creo que las 65 mil es un número real, tomando 

en cuenta los aportes de los sucesivos planes de 

vivienda, el crecimiento casi estanco de la po-

blación y una modificación de la constitución de 

la familia, porque cada vez son mayores los nu-

cleos familiares con menos integrantes.

Nosotros tenemos que acentuar la política para 

frenar la caída de la informalidad, que es lo que 

más nos cuesta revertir como sociedad, porque 

se rompen los vínculos heterogéneos de los ba-

rrios, cada vez la ciudad se vacía más, hay cintu-

rones de pobreza y barrios vacíos. Hay que rever-

tir ese proceso en el área metropolitana, porque 

si no actuamos se genera un mercado informal 

de tenencia y manejo de los servicios asociados 

a las viviendas. 

¿Se está poniendo énfasis en revertir esa 

informalidad?
Si. Definimos líneas de trabajo. Una de ellas tiene 

que ver con la relocalización a nivel nacional de 

los asentamientos que están en zonas inunda-

bles o contaminadas. Otra línea de trabajo es un 

segundo llamado desde el PIAI para regulariza-

ción de asentamientos.

Por el lado del PIAI se están invirtiendo 100 mi-

Nuevas soluciones habitacionales
Entrevista a Graciela Muslera / Marcel Lhemitte

El Ministerio de Vivienda lanzó, en todo el país, una batería de nuevos programas para facilitar el acceso habitacional 

de toda la población, más allá de sus ingresos. La garantía de alquileres, nuevos programas de cooperativas con énfa-

sis en la innovación en tecnologías, el programa de autoconstrucción y el de construcción de vivienda para créditos son 

algunas de las novedades que presenta la secretaría de Estado.

 Graciela Muslera 

(Montevideo, 1963) es una arquitecta y políti-

ca uruguaya perteneciente al Frente Amplio.

Muslera se recibió de arquitecta en 1993, 

egresada de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de la República.

Entre 1998 y 2006 trabajó en el Banco Repú-

blica con el grado de Oficial ocupando tareas 

de Asesora técnica en tareas de Mantenimien-

to de los inmuebles del Banco y de diseño 

plantas operativas de sus oficinas.

Desde el 2006 hasta el 2007 se desempeñó 

como Gerente grado 3 del Banco en el área de 

Coordinación de Mantenimiento y Obras Edi-

licias siendo responsable de gestión del stock 

de inmuebles del Banco.

Entre los meses de febrero de 2001 y junio de 

2005 ocupó el cargo de Secretaria de la Se-

nadora Lucía Topolansky, del Movimiento de 

Participación Popular, sector integrante del 

Frente Amplio, que ella misma integra.

En septiembre de 2007 asumió el cargo de 

Vicepresidenta de la Agencia Nacional de Vi-

vienda (ANV), cargo que ocupó hasta febrero 

de 2010.

Fue designada por José Mujica como Ministra 

de Vivienda, Ordenamiento Terrritorial y Me-

dio Ambiente desde el 1 de marzo de 2010.
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llones de dólares, que se suman a los 50 millones 

previstos del lado del Ministerio para este quin-

quenio. 

¿Con esa inversión se paliaría el proble-

ma?
Daría como resultado que casi el 65% de los 

asentamientos regularizables, los que generan la 

construcción de calles y tendido de saneamien-

to, quedarían regularizados. Estaríamos impac-

tando fuerte en el universo de lo regularizable. 

Los asentamientos regularizables son aquellos 

cuya tierra es pública y están insertos de tal for-

ma que tiene una relación con la ciudad que se 

puede extender la trama urbana y lograr la inte-

gración. 

No se actúa cuando el terreno es privado, inun-

dable, está contaminado o cuando para abrir las 

calles se necesita alojar un porcentaje de las vi-

viendas alojadas. Estos son el 52% de los asen-

tamientos. 

¿Qué se va a hacer con ellos?
Está actuando el plan de relocalización del Mi-

nisterio. Estamos tratando de impactar en don-

de no ha habido ningún apoyo del Estado. Plan-

teamos una política de realojo total. El programa 

plantea lograr 2.400 realojos en este período. 

Estamos abriendo la postuación de los asenta-

mientos, que se hace a partir de una propuesta 

de las intendencias para el programa PIAI y el 

programa relocalizaciones. 

En realojo ya comenzamos, tenemos cinco ba-

rrios en proceso. 

Estamos estudiando la forma de comenzar a tra-

bajar en los asentamientos que quedan a nivel 

urbano conectados a la ciudad, con programas 

de mejora a la vivienda. Un programa que va 

familia a familia. Eso implica tener capacida-

des de gestión con la población, que es lo que 

tenemos que dejar instalado en este período, 

esa forma de hacer de la polítitca de vivienda, 

que pueda acompañar a todos los sectores en 

el proceso de obtención o construcción de su 

vivienda. 

Eso implica apartarnos de tener solo una bate-

ría de programas centrales. Buscamos imple-

mentar programas que incorporen la capacidad 

de construir de la familia, y no la exigencia de 

ahorro previo o hacerse cargo de una cuota que 

era la única forma que teníamos de brindar aten-

ción. 

¿Se refiere al plan de autoconstrucción y 

al de cooperativas? 
Si. Están dirigidos a sectores que tienen entre 0 

y 60 UR de ingresos, unos 35 mil pesos. Se aca-

baron los programas para pobres. Todos tienen 

obligación de devolver, pero no es igual para 

todos, ahí se contempla la situación de cada fa-

milia y sus gastos. Apoyamos con un subsidio 

lo que la familia no puede aportar, que va des-

de nada, para los que pueden asumir la finan-

ciación, hasta un subsidio total para el caso de 

las familias que solo pueden aportar su trabajo. 

Siempre hay algo de exigencia que es el trabajo 

en la construcción. 

El programa de autoconstrucción implica un 

préstamo de hasta 24 mil dólares (1.100 UR) que 

se hace fraccionado, a medida que se cumplen 

etapas de la construcción se asegura la financia-

ción de la segunda etapa, con condiciones en 

cuanto a que tiene que construir de acuerdo a 

un plan económico de la intendencia. 

Las exigencias de leyes sociales y la regulariza-

ción de la construcción están resueltos, tiene el 

acompañamiento de un arquitecto, un asisten-

cia social, un capataz y la posibilidad de que el 

15% del préstamo se destine a contratar un ofi-

cial sanitario o eléctrico. La familia aporta mano 

de obra y tiene instancias de capacitación para 

 Viviendas abandonadas

“El censo marca que hay unas 120 mil vivien-

das vacías, 60 mil de temporada, o sea que hay 

60 mil vacías. De esas hay un stock fluctuante 

que entran y salen del mercado, que están en 

obra, construcción o reparación, se calcula que 

es el 4% del stock. Con lo cual nos quedamos 

con un núcleo duro, que se detectó que están 

en el límite de su vida útil, necesitan inversio-

nes grandes para volcarse al mercado, o tienen 

problemas notariales. Hay distintas medidas. A 

nivel impositivo está el impuesto progresivo a 

viviendas desocupadas. No se fija a nivel cen-

tral, las competencias para ponerlo en práctica 

es a nivel departamental”, explicó Muslera.

“La segunda línea son medidas para que esos 

inmuebles sean refaccionados, que es lo que 

vamos a intentar con la ley de construcción de 

vivienda social. La ley tiene tres mecanismos 

de estímulo, uno hacia las viviendas que están 

fuera de mercado y se les haga mejoras que 

impliquen la duplicación de su valor. La idea 

es promover el 100% de exoneración de im-

puestos a esa construcción que habilite a que 

la vivienda sea destinada a la venta o al alqui-

ler. Estamos actuando sobre los dos stocks. En 

el caso de la venta ayudaríamos a la población 

con el subsidio a la cuota, buscando dar un 

empujoncito al que necesita apoyo para po-

der con la obligación del crédito hipotecario 

y en el caso del alquiler nosotros pondríamos 

la garantía. El segundo nivel de impacto de la 

ley sería la densificación, o sea construir una 

vivienda o más a partir de una. El que cons-

truya con el sentido de multiplicar tendría las 

exoneraciones tanto para vender como para 

alquilar”, agregó la ministra. 

Estamos tratando de “involucrar capitales pe-

queños y medios en la política de construc-

ción de viviendas. No buscamos solo al gran 

inversor, sino que pequeñas capacidades de 

ahorro se involucren en la mejora o produc-

ción de unidades, movilizar todas las capaci-

dades de la sociedad para que deriven en la 

política de vivienda”.

El tercer nivel son “los conjuntos habitaciona-

les de 0 a 100 viviendas. A diferencia de lo que 

ha sido la construcción de viviendas públicas 

el Estado se retira de la financiación de la obra, 

la financia un privado que pone la plata incen-

tivado por las exoneraciones tributarias, para 

la venta o la renta. Desde los ‘70 no se cons-

truyen edificios para la renta, que son parte 

del hacer de ciudad de cualquier política de 

vivienda”.

“No hay viviendas que tengan una cuota acor-

de con la situación de un trabajador o fun-

cionario público, la idea es ver si por acá si 

incrementamos la capacidad de respuesta y a 

su vez nos concentrarnos en los sectores más 

jorobados, en donde le crédito no da respues-

tas”, finalizó Muslera.



Participando

16

asumir las etapas de construcción que las brinda 

este equipo mencionado. 

Aparte estamos buscando la forma de que los 

que hacen autoconstrucción aprendan y sean 

certificados, para que una vez culminada la obra 

puedan buscar mejor trabajo.

La vivienda puede ser en terreno propio o con 

permiso de construcción de un familiar hasta de 

segundo grado de consanguineidad. El plan ha 

tenido mucha respuesta entre jóvenes. 

¿Qué impacto en viviendas va a tener 

este programa?
Este semestre estamos abriendo 400 préstamos 

y el año que viene saltamos a 700. Es un progra-

ma que llega hasta 1.300 en 2013. 

¿Cómo se accede al programa?
Estamos cerrando el llamado de este semestre. 

Abrimos en ocho departamentos, hay 40 prés-

tamos por departamento. Si hay más anotados 

se sortea. Además estamos licitando la construc-

ción de pequeños almacenes en donde concen-

traremos la maquinaria y las herramientas para 

que las familias no tengan necesidad de com-

prarlas. También será un lugar de consulta, pro-

que ahí se va a concentrar equipo técnico.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse 

en el programa?
A los requisitos se accede en los locales del Mi-

nisterio, ahí está toda la información.

También está el programa de cooperati-

vas...
Si. Está vinculada a la búsqueda de innovación 

en las tecnologías. 

Nosotros, tradicionalemnte construimos en hor-

migón armado y ladrillo. Es muy difícil para el 

que no sabe construir apropiarse de esas técni-

cas. Así que abrimos una línea de trabajo con un 

sistema de certificación de tecnologías alternati-

vas, como la construcción en madera, en barro y 

otros mecanismos de prefabricación. 

¿Cómo funciona el sistema de certifica-

ción?
Por el sistema de certificación se analiza, veri-

ficamos que el producto sea de calidad, similar 

al tradicional, laudamos que es apto y se expide 

un documento de aptitud para permitir que una 

cooperativa pueda presentar un proyecto que se 

base en otras tecnologías que no sea la tradicio-

nal.

En este semestre habilitamos la financiación de 

hasta mil viviendas cooperativas por este siste-

ma. Ya tenemos más de 30 cooperativas inscrip-

tas, que multiplicado por 50 te da unas 1.500 

viviendas, que es más de lo que tenemos para 

financiar. 

¿Cómo las van a elegir?
Por sorteo. Esta línea nueva es un préstamo de 

1.100 UR (unos 24 mil dólares) y el sistema prevé 

que si hay que sortear se establezcan cupos por 

regiones. Sabemos en donde está concentrado 

el déficit: Montevideo y Canelones. Tenemos de-

finidas cuatro regiones y vamos a establecer un 

cupo por región. Estamos en el proceso de darle 

el ok al terreno, luego al anteproyecto, cuando 

llegás a ese estado estás en condiciones de pre-

sentarte al sorteo y luego el período de presen-

tar el proyecto de obra. 

¿De qué consta el programa de garantías 

para alquileres? 
Lo que hicimos fue dar más potencia y capacidad 

de respuesta, siendo concientes que en algunos 

lugares, por más garantías que pongamos no 

van a encontrar vivienda, porque no hay stock. 

En Rivera y Tacuarembó, por ejemplo, no hay vi-

viendas libres, porque no ha habido producción 

de vivienda pública ni capacidad de impulsar 

inversión privada en vivienda para sectores me-

dios y bajos de la población. 

El programa está dirigido a grupos familiares con 

ingresos, formales e informales, entre 0 y 100 UR 

(50 mil pesos). 

Hasta el 30% de los ingresos se afectan al alqui-

ler, buscando que las familias puedan responder 

a la obligación que asumen. Hemos integrado 

los ingresos informales mediante declaración 

jurada. En el caso de los jóvenes vamos a la mi-

tad de la exigencia que a la familia común y se 

permite que hasta cinco jóvenes se junten con 

sus ingresos. Incluso lo que le envían los padres y 

las becas se consideran ingresos. Se aporta a un 

fondo, cosa que si hay problemas este responda 

al que arrienda. 

¿Cuál es el mecanismo para que un joven 

acceda a esta garantía?
Llama al Ministerio, le dan día y hora para aten-

derlo, hay una evaluación socioeconómica que 

dura media hora y se extiende la garantía. Con 

esa garantía busca vivienda y hace el trámite a 

través de la Contaduría General de la Nación, 

que es quien responde frente al que arrienda.

Ha funcionado bien, por más que levantamos los 

criterios duros de no asumir riesgos, la morosi-

dad es mínima. 

La gente sabe que si falla queda en el registro de 

beneficiarios como que no tuvo buena respuesta 

frente a la posibilidad de acceder a otros progra-

mas del Ministerio, además la gente valora esta 

opción de garantía y la cuida porque es difícil 

emanciparse sin tener un bien o un familiar que 

salga de respaldo.

¿Cuántas garantías han expedido y a qué 

número piensan llegar al final del quin-

quenio?
Estábamos en unas mil en 2009 y 2010 y en este 

año pretendemos llegar a tres mil garantías. No 

tenemos límite, porque si el sistema funciona 

bien, lo que estamos haciendo es hacer un vín-

culo más sólido. Los costos para el Estado son 

menores que construir una vivienda nueva, pero 

si este vínculo se rompe el fondo quiebra, se 

debe responder. 

La política de alquileres para los jóvenes y los 

adultos mayores permite esa respuesta flexible 

que se adapta a los vaivenes de las condiciones 

de vida y una inversión menor del Estado. 

Lo fundamental es que se cuide y fortalezca el 

fondo, que va a permitir agregarle más capaci-

dad de respuesta. Hay que hacerlo madurar. 

Veníamos de un sistema en donde la gente se 

metía en lo público para no pagar y la gestión 

del Estado era nula, la idea es que si alguien falla 

del fondo haya una entrevista para buscar una 

alternativa a esa situación. 
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¿Q
ué significa el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner 

en estas primeras elecciones primarias argentinas? Para 

los uruguayos de la diáspora, mucho.

En primer lugar, debe destacarse el alto grado de participación ciu-

dadana: alrededor del 75 % del padrón. En el último mes la derecha 

intentó desprestigiar el acto comicial , introdujo dudas acerca de su 

utilidad, del alto costo que insumía, etc.

La confirmación del rumbo, que permite abrigar esperanzas hacia 

octubre donde se votará por las presidenciales. La acción de gestión 

del gobierno, el programa, el discurso político del oficialismo está 

en sintonía con los nuevos vientos de nuestra América latina. Y en 

la Argentina, los orientales somos tratados con respecto y cariño. 

En Buenos Aires, hemos dialogado entre orientales, discutimos, 

como corresponde. Nosotros entendíamos y entendemos que en 

forma personal debíamos apoyar el rumbo del proceso político ar-

gentino. En las elecciones por alcalde sostuvimos que Filmus era 

mejor que Macri, al cual había que cortarle paso. Muchos compa-

ñeros  sostenían: esta no es la revolución… Chocolate, por la noti-

cia!!!. Nosotros entendimos que efectivamente, la propuesta no era 

la revolución, ni se trataba de ello. Era una elección, dentro de un 

sistema en el cual estamos inmersos y al cual queremos y debemos 

mejorar. Lo lamento compañeros, dijimos, no estamos marchando 

a los montes. Estamos en Capital Federal y los problemas y las so-

luciones deben plantearse desde acá y no desde el recuerdo o el 

voluntarismo.

La desubicación y la egolatría hicieron derrapar a Pino Solanas, 

quien deberá lamer sus heridas y realizar una profunda autocritica. 

Al igual que la niña mimada de los medios hegemónicos, la  Carrió, 

que también dilapidó su caudal político en las aguas de una dere-

chización sin retorno.

De aquí a octubre seguramente habrá dificultades. El mundo está 

en un tembladeral económico, financiero y social. En la región, los 

países de la Unasur deben cuidarse, espalda contra espalda, por los 

coletazos de la crisis global. Perdida por perdida, la derecha intenta-

rá “tirar algún muerto”,  en el camino hacia las elecciones presiden-

ciales.

Los orientales en la Argentina, no podemos, no queremos, bajar los 

brazos. A pesar de nuestras diferencias o nuestros puntos de vis-

ta particulares, seguiremos trabajando por el proyecto nacional y 

popular que abrió Néstor y continuará con total entereza Cristina y 

fundamentalmente, las grandes mayorías argentinas. 

Este es el camino, allá, que nos permitirá estar mejor y respaldar des-

de nuestras limitadas fuerzas al gobierno frenteamplista, encabeza-

do por el compañero Pepe Mujica.

El triunfo de Cristina

Walter Mariño
El proceso eleccionario argentino avanza y las cosas se 
ven más claras. La Presidenta Cristina Fernández picó 
en punta logrando una amplia ventaja. La era de los 
cambios en esta parte del continente parece afi rmarse.

V
ista la contundencia de los resul-
tados de las elecciones primarias 
nacionales del pasado 14 de agos-

to, donde la Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner alcanzó el 50,07% de los 
sufragios, y en medio de una concurren-
cia que va creciendo sostenidamente 
en el curso de las últimas elecciones, se 
puede sacar alguna conclusión general. 
Los hechos revelan el apoyo de amplios 
sectores de la sociedad al rumbo eco-
nómico elegido. Esta fue la idea central 
que expresó la Presidenta, en conferen-
cia de prensa, frente a un arco político 
y empresario opositor que centra la 
respuesta en la estrategia equívoca de 
la oposición frente a los comicios y no 
en los erróneos diagnósticos, y lo que es 
peor aún en la estrategia continua que 
promueven de desgaste del gobierno.

No son hechos circunstanciales
Cristina ganó por sus aciertos. Quizá la 
única voz aislada que reconoce tibia-
mente esta cuestión es la del candidato 
presidencial Hermes Binner, rescatando 
los logros económicos y medidas so-
ciales como la asignación universal por 
hijo. Al explicar el rotundo triunfo del 
Frente Para la Victoria en Santa Fe, ape-
nas unas semanas después de haber 
perdido allí la gobernación, dice: “Santa 
Fe tiene una bonanza en el campo, don-
de avanzaron en licuar sus deudas, en 
comprar tecnología, en comprar depar-
tamentos y viven un momento de bo-
nanza económica extraordinaria y, en 
los momentos de bonanza económica, 
la gente quiere que sigan los momen-
tos de bonanza económica”.
Pero no se trata solamente de hechos 
circunstanciales dados por determina-
da coyuntura, se trata de razones más 
profundas, evidenciadas en ciertos lí-
mites puestos al poder económico, y 
por otras medidas tomadas donde la 
situación del agro es por demás ejem-
plificativa. El mantenimiento de las re-
tenciones, el apoyo a los pequeños y 
medianos productores, medidas impul-
sadas desde los organismos naciona-
les, entre ellos los de Ciencia y Técnica 
(INTA, INTI) son hechos que explican 
que se haya ganado en una Provincia 
que fue uno de los epicentros de las 
protestas de 2008. Son cambios que 
se inscriben -como ya lo explicáramos 
anteriormente- en cambios siderales en 
las estrategias de las políticas públicas, 
respecto de la etapa neoliberal, basadas 
en una activa presencia del Estado en el 

desarrollo del perfil productivo.
Y en este mismo terreno, la Presidenta, 
en la misma conferencia de prensa lan-
zó como prioridad el impulso al trata-
miento parlamentario del “Proyecto de 
ley de propiedad de la tierra”, que entre 
otras medidas pretende limitar la com-
pra de tierras por extranjeros y crear un 
“Registro Nacional de Propietarios” con 
fines de control. Este proyecto fue en-
viado por el Poder Ejecutivo en el mes 
de marzo y no pudo ser tratado en Co-
misión por la ausencia de la oposición. 
Y este caso vale para ejemplificar lo que 
ha sido la acción permanente del elen-
co opositor, que salvo algunas excep-
ciones, permanentemente ha intentado 
frenar, o directamente trabado la acción 
de gobierno.
El otro hecho simbólico que queda cla-
ramente expresado en estas elecciones 
es que, sumado el voto del FPV con los 
del arco progresista y de izquierda, que 
reuniría alrededor de un 63%, el con-
junto expresa un voto antineoliberal, 
contra las políticas de prescindencia del 
Estado y antiajuste. Esta cuestión den-
tro del marco de la actual crisis mundial, 
donde la salida a la misma que eligen 
los países del primer mundo se basa 
precisamente en un mayor ajuste fiscal, 
-que no hará más que aumentar las pe-
nurias de los sectores populares- marca 
que la mayoría de la sociedad argentina 
ha aprendido de los hechos del pasado. 
Para la gente, la generación de trabajo y 
mejores condiciones de vida importan 
más que los discursos y las abrumado-
ras y violentas campañas mediáticas.

Me llamó el Pepe
Una última cuestión, que no podemos 
dejar de mencionar, es que también en 
estos días, se llevó a cabo en nuestro 
país –Argentina- la reunión del Consejo 
Suramericano de Economía y Finanzas 
de Unasur, “organismo que apunta a 
consolidar el proceso de independencia 
económica e integración regional”. La 
Presidenta, en la conferencia de prensa 
mencionada se refirió al evento, otro 
de los ejes de su gobierno, diciendo: 
“imitemos hacia adentro lo que están 
haciendo los países de la Unasur. Con 
distintas ideas coincidieron en unirse 
para adoptar medidas que eviten dila-
pidar o destruir lo que construimos en 
estos años”.
Este es el claro desafío de aquí en más, 
que no nos quiten lo que hemos logra-
do. Así lo entendió la gente, y así lo en-
tienden también los pueblos hermanos. 
“El primer dirigente que llamó para feli-
citarme fue Pepe Mujica”, dijo también 
Cristina.

Primarias argentinas: todo un símbolo

Dora Molina



 

El MPP está en la calle, reafirmando su com-

promiso con el Frente Amplio y con el ideario 

artiguista, sus postulados y sus valores. El 

compromiso con los más humildes nos obliga, 

nos empuja, nos marca el camino. El Frente 

es la herramienta de los cambios, nuestra 

herramienta. Por eso hoy más que nunca 

debemos, con razón y corazón plantearnos ganar 

la calle, porque constituye la principal fortaleza de 

nuestra izquierda.

el Compromisoen imágenes





Participando

20

M
ucho se ha hablado por estos meses acer-

ca de las personas en situación de calle, 

toda la sociedad se sensibilizó con el tema, 

se generó una ley en el parlamento e incluso el mis-

mísimo presidente Mujica puso el tema en las pri-

meras planas. La prensa siempre generosa con los 

más jodidos de los jodidos, exigió al gobierno todo 

y al Mides en particular que se pusieran a trabajar 

en ello.

Todos sensibles: algunos por su convencimiento 

en la lucha contra las desigualdades, otros por re-

parar los estragos sociales que dejó, la dictadura y 

luego la aplicación del modelo neoliberal y razones 

por el estilo; pero también estaban los chacales de 

la miseria, que no solo tuvieron participación y se 

beneficiaron de la implementación del modelo so-

cioeconómico antes mencionado, sino que los PO-

BRES les molestan y si duermen en las calles mucho 

más. 

El MIDES ha realizado dos estudios sobre las perso-

nas en situación de calle. 

En el 2006 realizamos un censo para las personas 

que estaban en los refugios y que estaban dur-

miendo en calle. En ese momento, noche del 24 

de octubre, se vieron alrededor de 400 personas 

durmiendo en la calle. Es de destacar que para esta 

actividad se llamo a la recientemente creada figura 

del “voluntariado”. Luego de  tres charlas de capa-

citación y la firma de los respectivos acuerdos, 400 

vecinos de Montevideo, de distintas procedencias, 

participaron en la tarea dirigida por técnicos del 

MIDES.

En el 2010 se realizó un nuevo conteo de las per-

sonas en calle, totalizando unas 580. En este mo-

mento se está organizando con el INE un censo y 

conteo de las personas con incorporación de nue-

vas tecnologías. 

¿Pero cómo ha sido la 
historia del programa?
Actualmente tenemos en Servicios Nocturnos, los 

refugios tradicionales que consisten en pasar la no-

che, 15 centros con un total de 800 camas, estamos 

abriendo otro para unas 70 más. En esta modali-

dad nocturna coexisten dos realidades: una más 

estricta, con hora fija de entrada y de salida, baño 

obligatorio, etc; otra modalidad con una exigencia 

más baja para casos de alcoholismo, drogas, carros, 

mascotas, donde es imprescindible aumentar los 

equipos para que no surjan problemas.

En los diurnos se funciona trabajando desde el 

punto de vista promocional, atendiendo madres 

con hijos y personas con trastornos psiquiátricos, 

en total 90 personas.

En las Casas Asistidas se busca la recuperación de 

las personas y hoy tenemos 80 camas, las dos casas 

de Medio Camino cuentan con 30 más.

Los Centros 24 horas son 3 y están pensados para 

atender adultos mayores. Allí cubrimos otros 90 lu-

gares.

La puerta de entrada está ubicada en Convención 

1572 que es desde donde se derivan todos los ca-

sos.

Concluimos que en Montevideo tenemos 26 cen-

tros para más de 1100 personas, estamos llegando 

casi por completo a la población objetivo.

Pero no solo tenemos ni atendemos personas de 

Montevideo, en el interior o mejor dicho en los 

departamentos de Canelones, Maldonado, Rocha, 

Paysandú, Río Negro y San José, tenemos 8 centros 

con 300 plazas.

Pero dijimos que íbamos hacer la historia, en 2009 

teníamos 600 cupos disponibles, en el año 2010 

aumentamos a 800, en 2011, antes del 1 de julio se 

amplió a 1100 cupos y actualmente tenemos 1400 

en todo el país.

Es de destacar que muy pocas veces se activó el 

dispositivo de “internación compulsiva” como lo 

definió alguna prensa  o como marca la ley “sin que 

presten su consentimiento”, el caso es que el “con-

vencimiento” aumentó en el proceso de discusión 

de la ley y durante el operativo complementario 

con otros organismos. La gente comenzó a ir vo-

luntariamente a los refugios donde el concepto de 

baja exigencia de algunos de ellos ayudó y mucho. 

Para esto se necesitó aumentar el horario de los 

equipos y la cantidad de relevamientos diarios; se 

realizó un seguimiento de las personas que se en-

contraban en la calle, trabajaron para restablecer 

los vínculos familiares y por otro lado el programa 

contó con psiquiatras y médicos generales en coor-

dinación con ASSE que definían posibles ingresos 

con los hospitales.

Se aumentó el horario de atención telefónica y se 

creó un 0800.87.98 que atiende las 24 horas todo 

los días del año, para que la población identifique 

las personas en situación de calle y nuestros equi-

pos realicen los relevamientos. 

Las situaciones son complejas, a las razones de 

pobreza e indigencia se le agregan problemas psi-

quiátricos, adicciones, fenómenos de desintegra-

ción familiar y otros de diferente naturaleza.

El proceso lo comenzamos con los relevamientos 

en calle, luego viene el pasaje por refugio, siguien-

do por las Casas de Medio Camino, Pensiones So-

ciales y culminando con una solución habitacional, 

generando procesos de autonomización.

Tenemos un modelo asistencial (en coordinación 

con ASSE e INDA), y un modelo promocional basa-

do en la inserción de las personas en situación de 

calle en los programas socioeducativos, como el 

“Yo si puedo” que es un programa de alfabetización 

con excelentes resultados, o el Uruguay Integra del 

Mides, también con excelentes resultados. 

Dentro de los programas sociolaborales destaca-

mos la experiencia con Uruguay Trabaja, programa 

del MIDES, en donde en este último llamado varios 

beneficiarios de los refugios han salido sorteados 

para participar del mismo.

La tribu tecnológica
Volvamos a la tribu tecnológica. Siempre pensé, 

y lo digo cada vez que puedo, que el ser humano 

debe asimilar los avances tecnológicos sin perder 

la oportunidad de mantener las relaciones vincu-

lares cara a cara. Por eso estamos inmersos en un 

proyecto piloto que, en síntesis, es que los equipos 

que trabajan con personas en situación de calle 

implementaran un dispositivo que permitirá con-

tar con la información de la persona, para derivarlo 

al tipo de centro adecuado a su problemática, así 

como rastrear a su núcleo familiar para intentar 

una revinculación. Con este sistema las brigadas de 

calle podrán, solamente con el número de cédula 

de identidad de las personas, saber si cuenta con 

núcleo familiar y si participó en alguno de los pro-

gramas del ministerio con anterioridad. 

Entonces lo de tribu tecnológica puede ser un con-

cepto que abarque avances en la intervención, para 

vincular a las personas con los programas sociales.

Tenemos que asumir el compromiso de combatir la 

soledad y la indiferencia en la que muchos medios 

y ciertas apuestas ideológicas quieren involucrar-

nos, y el voluntariado es una buena forma de brin-

dar solidaridad de cercanía, de  involucramos y dar 

la cara con aquel más cercano a nosotros.

Pero en definitiva, como sociedad, debemos re-

flexionar sobre que es lo que nos está pasando, 

descubrir los porqués y hacernos cargo de que es-

tas situaciones las debemos resolver entre todos, 

entonces se hará realidad que cuantos más parti-

cipemos provocando los cambios estos se harán 

verdaderamente irreversibles.

Vagando por las calles

Lauro Meléndez

Web

http://www.mides.gub.uy
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Una vez más, agosto demuestra ser un mes em-
blemático para el movimiento estudiantil. Este 
año, fuimos anfi triones del decimosexto Congre-
so de Estudiantes de América Latina y el Caribe, 
que convocó a unos 5000 jóvenes de nuestro con-
tinente. Durante cinco días, Montevideo bailó al 
ritmo del CLAE…

N
uestro país abrió sus puertas para reci-

bir a estudiantes de toda América Latina 

que nos mancomunamos bajo la tamaña 

responsabilidad de pensar y discutir qué tipo de 

educación queremos, hacia dónde caminamos. El 

decimosexto Congreso de Estudiantes, se realizó 

en una coyuntura particular: Chile convulsionada, 

descartando un modelo educativo que por déca-

das se creyó ejemplar; un continente que revolu-

ciona la correlación de fuerzas entre izquierda y 

derecha, y debe repensarse a sí mismo, analizan-

do la posibilidad de reformas educativas acordes 

al momento histórico que transitamos. A pesar 

del estigma del que somos objeto los jóvenes -por 

jóvenes- demostramos una vez más, sensibilidad, 

solidaridad y unidad cuando las condiciones lo 

requieren, sumado a una admirable capacidad de 

movilizar y organizar por encima de las diferen-

cias, resaltando aquellas cosas que nos unen so-

bre las que nos separan.  Una vez más, sentimos al 

alcance de nuestras manos la construcción de una 

“Patria Grande”, hermanada e inclusiva.

Más allá del balance que pueda hacerse del Con-

greso, lo importante es tener claro que los estu-

diantes somos actores principales en las construc-

ciones, y que estas son permanentes. El CLAE es 

simplemente un disparador, un algo tangible y fí-

sico, pero la riqueza y el contenido van más allá de 

las instancias y talleres compartidos, radican en la 

certeza de que otra América Latina es posible, de 

que empezamos a derribar muros que se pensa-

ban indestructibles, para comenzar a construir en 

los escombros justicia y libertad. 

No faltaron aquellos que criticaron la iniciativa, 

calificándola y defenestrándola, porque temen al 

pueblo organizado y más aún a las juventudes or-

ganizadas. No faltaron quienes quisieron despres-

tigiar, espantados de que un congreso se declare 

antiimperialista, porque al parecer no creen en la 

soberanía de cada nación. Solo el hecho de que 

un evento reúna tantos jóvenes por un fin noble, 

debería valorarse como algo positivo, y no como 

una fase previa al desembarco de tanques sovié-

ticos en el puerto de Montevideo. Nosotros ha-

cemos oídos sordos a las críticas que pretenden 

destruir, porque apostamos a las construcciones 

y, en el acierto o el error, caminamos todos juntos, 

haciendo camino al andar. Somos hijos de nues-

tro tiempo, que no es el de nuestros padres y la 

mítica del guerrillero heroico, sino el de las revo-

luciones culturales.  

Personalmente creo que al CLAE lo define una 

palabra: diversidad. Vivimos en un mundo donde 

la diversidad es vista como algo negativo, el et-

nocentrismo nos carcome culturalmente, y no lo-

gramos ver la riqueza de este concepto. Durante 

las jornadas, gracias a la diversidad aprendimos y 

enseñamos, intercambiamos música, bailes, cos-

tumbres e ideas. Cebamos un mate, y masticamos 

a cambio una hoja de coca, tocamos realidades 

que están a unos escasos cientos de quilómetros, 

y de las cuáles no nos llega más que una vaga 

información. Fue mucho más que un simple con-

greso, fue una reunión entre hermanos que per-

manecíamos distanciados por fronteras ilusorias 

y nos reencontramos hoy para pensar un futuro 

común, con el compromiso de ya no volvernos a 

separar. 

La instancia conmovió, pero cuando hay tanto que 

hacer por delante, es mejor dejar de lado el mere-

cido reconocimiento, para que el regodeo no nos 

nuble la vista y erróneamente nos haga pensar 

que llegamos al fin del camino: éste recién em-

pieza. Hay que mantener los vínculos entablados, 

hay que seguir sintiendo propias las penas del 

otro, por aquello de que no solo las sufre quien las 

padece, sino también quien logra comprenderlas. 

El desafío hacia adelante es la construcción de 

una educación digna a nivel continental, gratui-

ta sí, y de democrático acceso, porque sabemos 

que este no radica solo en la gratuidad, sino en la 

equidad de oportunidades. Hoy con mayores he-

rramientas, con los insumos y conclusiones que 

nos brindó el CLAE, nos disponemos a educar e 

impartir cultura desde el rol social que tenemos 

por estudiantes. Nos disponemos a luchar por las 

justas reivindicaciones más allá de los escudos y 

banderas, más allá de los colores o costumbres, 

de los idiomas o los rasgos. 

América Latina despierta de su sueño, y empie-

za a andar. Los estudiantes estamos y estaremos 

siempre a la vanguardia de los procesos de cam-

bio, para con aires de fiesta, hacernos cargo con 

gusto de la parte que nos toca. 

Por nuestra América, Educación, unidad y liber-

tad! 

¡Mueva el CLAE, mueva!

Martín Márquez Berterreche

http://www.ine.gub.uy/censos2011
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E
rradicar la indigencia y volver a reducir a la 

mitad la pobreza es la meta para el final del 

quinquenio, pero también está en los ob-

jetivos incrementar “la porción de la estructura 

productiva y social que la autogestión tiene”, for-

talecer la tarjeta “como instrumento de inclusión” 

e instalar un programa de “Sistema de Cuidados”, 

subrayó el ministro. 

¿En qué situación encontró el Mides?
Este es un ministerio que tiene varias caracterís-

ticas diferentes a los demás. Se constituyó con 

gente que vino al ministerio por decisión propia. 

Entonces tiene menos estructura burocrática y 

menos cultura de funcionario público, en lo que 

refiere a ser muy estricto con la jornada de trabajo. 

Tiene un promedio de edad muy bajo, entre 30 y 

40 años están el grueso de los trabajadores, tiene 

una participación muy importante de trabajo so-

cial. Un ministerio con mucha vocación militante. 

Tuvo un pico altísimo de dedicación y compromiso 

con el PANES, en donde lo militante, vocacional y 

las extraordinarias horas que se hacían por fuera 

del horario fueron muy relevantes. Luego se fue 

armando como ministerio, aunque mantuvo esas 

carcterísticas, pero empezó a tener organicidad de 

funcionamiento. 

Eso hace que tengas una estructura administrativa 

muy débil. La Dirección General de Secretaría es 

relativamente débil. En el marco del trabajo por la 

reforma del Estado, con OPP nos hemos propues-

to fortalecerla. También, porque al conformarse 

por unidades que venían de otros lados como el 

INJU, el Instituto de la Mujer e Infamilia, muchos ya 

traían su propia estructura administrativa. 

Después hay unidades técnicas muy buenas, como 

la Unidad de Evaluación y Monitoreo y los distintos 

programas. 

He salido con la gente a trabajar en la calle y he 

encontrado mucha vocación y espíritu de trabajo. 

Quizás en el último tiempo con cierta frustración 

de poder empujar más los programas. He encon-

trado una gran expectativa, de recuperar presen-

cia del Mides en la opinión pública. Encontré lo 

que pensaba encontrar, tanto de cosas buenas 

como de dificultales, pero sobre todo mucho apo-

yo de la gente.

¿Cómo piensa fortalecer la estructura ad-

ministrativa que encontró “débil”?
Ahí (la exministra) Ana María (Vignoli) ya había 

hecho una solicitud de funcionarios para las áreas 

jurídica, contable y demás, que en el marco de la 

ventanilla única ya está en camino. Por otro lado 

estamos pidiendo a las áreas que tienen una es-

tructura fuerte que empiecen a mandar gente de 

su administración. Que sigan siendo referentes de 

sus programas, pero dentro de la estructura cen-

tral. 

También Ana María había creado una Unidad de 

Convenios, que estaba funcionando muy lenta-

mente. Ahora se ha fortalecido con un contador 

adscripto que traje desde Salud Pública. El Mides 

tiene más de 300 convenios y de alguna manera 

estaban dispersos en la estructura,

En recursos humanos estamos bien, tenemos un 

buen equipo, ahí el problema es la dispersión de 

contrataciones que tenemos: hay presupuestados, 

hay otros que vienen en comisión en el marco de 

una ley que los habilitó y muchas contrataciones a 

través de organizaciones de la sociedad civil, en al-

gunos casos justificadas, como el trabajo de cam-

po, que hay que hacerlo rotativo, no tiene sentido 

hacerlo con funcionarios permanentes. 

Lo que hemos acordado con (el director de OPP, 

Diego) Frugoni, (el prosecretario de Presidencia, 

Diego) Cánepa y (el secretario de Presidencia, 

Alberto) Breccia, que en el proceso que va des-

de agosto hasta diciembre, una de las cosas es la 

reestructura de recursos humanos propia del Mi-

des, a partir de legitimar, cuando la evaluación así 

lo diga, las áreas de trabajo que hoy están terceri-

zadas.

Recién mencionaba que cuando llegó al 

Mides encontró muchas expectativas y 

frustraciones. ¿Cuáles son esas frustracio-

nes?
El Mides tuvo una primera etapa muy fuerte con el 

Plan de Emergencia, luego comenzó a discutir las 

rutas de salida y se construyó el Plan de Equidad. 

Tenemos un esquema que esto lo resume bien. 

Los escalones de gente: la indigencia; la pobreza 

que está dividida en dos, los pobres más vulnera-

bles y los menos; y las políticas universales para los 

“Las personas en situación de calle 
son lo primero”

Entrevista a Daniel Olesker /  Marcel Lhermitte

El Ministerio de Desarrollo Social se ha marcado como prioridad absoluta en el corto plazo “salir con todo” a po-

tenciar el Programa de Atención a Situaciones de Calle, para lo cual se va a “aumentar el equipo” que trabaja en 

el mismo y se “incrementarán y consolidarán los refugios”, aseguró el titular de esa cartera, Daniel Olsker. 

 Daniel Olesker 

(Montevideo, 1952), es un economista y po-

lítico uruguayo del Partido Socialista, sector 

perteneciente al Frente Amplio. Actualmente 

se desempeña como Ministro de Desarrollo 

Social.

Comenzó su militancia a muy temprana edad, 

con sólo 18 años en el Movimiento 26 de Mar-

zo. Se graduó de la Universidad de la Repúbli-

ca como Economista. Posteriormente realizó 

un Master en Ciencias Económicas en la Uni-

versidad de Lovaina la Nueva en Bélgica.

Se desempeña como Profesor titular grado 5 

del Departamento de Economía de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y de Administra-

ción de la Universidad de la República. Así 

como también se desempeña como Profesor 

de Economía del Trabajo en el Postgrado de 

Derecho Laboral en Facultad de Derecho.

El 1 de marzo de 2005 asumió como Director 

General de Secretaría del Ministerio de Salud 

Pública, teniendo a su cargo importantes ta-

reas como la puesta en marcha de la Reforma 

de la Salud (creación del Sistema Nacional In-

tegrado de Salud), en el gobierno de Tabaré 

Vázquez.

José Mujica, lo nombró el 20 de julio de 2011 

como Ministro de Desarrollo Social , sustitu-

yendo a Ana María Vignoli ; Venegas pasó a 

ocupar la titularidad del MSP

 pa
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conjuntos y las áreas sobre las que hay que actuar, 

como salud, vivienda, educación, trabajo y protec-

ción social. 

Hay un cruce doble, esta es una matriz de doble 

entrada. Tenés tres escalones poblacionales, en los 

cuales, en el primero actúa prácticamente el Mides 

100%, con colaboraciones; en el segundo actúa el 

Mides, pero hay gabinetes sociales y mucha parti-

cipación de Salud Pública a través de ASSE, Traba-

jo, Vivienda y Educación; y el tercero es un escalón 

de todos, en donde la tarea básica del Mides es la 

coordinación y la articulación. 

Eso cruzado con lo que yo llamo, medio en bro-

ma, áreas espejo del gabinete social, un área de 

programas sanitarios, educacionales, de vivienda, 

de trabajo y de protección social. Ese pasaje de ir 

consolidando ese tercer escalón que es la reforma 

social, que toma el Plan de Equidad y que sigue 

actuando la emergencia para las 8.500 familias 

indigentes, con las 30 mil que complementarían 

llegando a la pobreza vulnerable, tiene un conjun-

to de programas, que muchos estaban dispersos y 

despotenciados, me refiero a la tarjeta, al Uruguay 

Social, la canasta de servicios, que es un programa 

que venía sin poder concretarse. Los propios pro-

gramas en el territorio vinculados a políticas socia-

les para el realojo. Este último año se habían dado 

políticas como para dar saltos en esos programas 

y eso estaba como trabado, falto de liderazgo o de 

coordinación. 

¿Y las expectativas?
Había mucha expectativa que a partir del gabine-

te del Ministerio, que integran los diez directores, 

y con un papel más activo en el gabinete social, 

en el diseño de la reforma social y en los aspectos 

que estaban trabados, algunas cosas se pudieran 

replantear. 

La expectativa viene por el lado de poner en mar-

cha estos programas, incluido el Sistema de Cui-

dados. También mucha expectativa en los progra-

mas que están muy vinculados a otros ministerios, 

que también están dispersos en el Mides, porque 

programas con Educación hay en Infamilia, como 

la FPB (Formación Profesional Básica), que es el de 

la formación para que los mayores de 15 años que 

terminaron la escuela para terminen el ciclo bási-

co, ya tenemos 6.300 personas en ese programa, 

está Compromiso Educativo, que lo coordina el 

Instituto de la Juventud, Trabajar y Estudiar, en el 

área de economía social que dirige Mariela Fodde, 

está todo el tema de la formación profesional para 

las cooperativas sociales, hay muchos programas 

que nos vinculan con Educación, muchos que nos 

vinculan con Trabajo, muchos que nos vinculan 

con Vivienda, sobre todo en los territorios donde 

(la ministra de Vivienda) Graciela (Muslera) está 

haciendo las primeras acciones de realojo y de vi-

viendas de interés social. Entonces la posibilidad 

de tener grupos interdireccionales, donde todas 

las direcciones coordinen por área, manteniendo 

su autonomía de dirección, es una expectativa que 

planteé en la primera reunión de directores y en 

la que la gente cree mucho, porque si uno quiere 

coordinar los ministerios del área social para tener 

una visión globlal de la reforma, tiene que empe-

zar coordinando los programas en diferentes áreas 

o diferentes ciclos de la vida, que implica que las 

acciones que hagamos con infancia y adolescen-

cia tienen que ser coherentes con juventud y con 

adulto mayor. 

¿Cuál es la prioridad que se ha marcado en 

el corto plazo?
Alguien me preguntó cuál era el buque insignia y 

yo constesté que en realidad era una flota. Hay un 

trabajo de varias direcciones y uno quiere poten-

ciar el conjunto. 

Lo de cortísimo plazo es el Programa de Atención 

a Situaciones de Calle. Es un programa que tiene el 

sacrificio de la gente. Yo salí con ellos y es un traba-

jo conmovedor, comprometido, difícil. Para traba-

jar en eso primero priorizamos aumentar el equipo 

de calle e incrementar y consolidar los refugios. El 

1 de julio el presidente (José Mujica) planteó al 

gabinete social “patria o muerte” con esto, así que 

hay que salir con todo. Y ha dado resultado. Hay 

más de 300 personas más en refugios, pasamos de 

800 a más de 1.200, pero en el apuro pasamos a 

instalarlos en lugares que no son adecuados para 

eso. 

Tenemos que ampliar los locales, tenemos uno 

del Ministerio de Vivienda, vamos a inaugurar otro 

en el viejo local de Oncología, en La Teja tenemos 

uno, en Florida y la rambla también. Además he-

mos pedido a los alcaldes de Montevideo que bus-

quen en su zona lugares que sean más definitivos 

para dar en comodato al Mides. 

También, un trabajo de rehabilitación y rutas de 

salida para esa gente. Estamos pensando en pro-

gramas que quizás no han tenido mucho desa-

rrollo, pero que están vinculados a personas en 

situación de calle, como Uruguay Integra, que está 

fundamentalmente vinculado al tema cultural, de 

la música, de la recreación. Estamos trabajando 

con el Ministerio del Interior con el programa Pro-

bá Jugar, que busca integrar el deporte a personas 

en situación de calle o excluidas, aunque no a ese 

nivel.

Lo primero son las personas en situación de calle, 

con urgencia inmediata y luego un proyecto más 

de mediano plazo.

Más allá de las personas en situación de ca-

 El estilo Olesker

El ministro Olesker es uno de los primeros en 

llegar al local del Mides. A las 7.30 horas ya se 

encuentra en su oficina y su jornada laboral se 

prolonga por más de doce horas. 

“Las primeras horas de la mañana son las de 

mayor productividad para mi”, asegura.

Más allá del tiempo que dedica a su labor, afir-

ma que parte de su estilo es “estar vinculado a 

los programas de manera directa”, con giras por 

el interior del país en donde se conecta perso-

nalmente con los referentes de los programas.

“Mi idea es estar más activo con los programas, 

me reúno con los funcionarios, recorro los pi-

sos. La puerta siempre está abierta. Es mi estilo, 

no puedo trabjar de otra manera”, destaca el 

secretario de Estado.

Además el titular del Mides asegura que “la 

comunicación es un tema muy relevante” para 

él, aunque prefiere que los beneficiarios de los 

programas no sufran “la exposición mediática” 

cuando él visita los refugios. 
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lle, ¿qué otras prioridades maneja?
Lo segundo es el instrumento de la tarjeta, no en 

el sentido de la vieja tarjeta alimentaria, sino lo 

que llamamos Tarjeta Uruguay Social, que tiene el 

componente alimentario con el agregado de una 

experiencia piloto de devolución del IVA aplicado 

a los hogares que recibien subsidio público.

Además incorporar una canasta de servicios: la 

inclusión de los servicios de agua, luz y teléfono 

de estos sectores, de manera que se vayan social-

mente integrando. La idea de potenciar el uso de 

la tarjeta como insturmento de inclusión social tie-

ne muchísimas vetas para explotar después, como 

incorporar, y esto es un sueño, la historia clínica de 

ASSE a la tarjeta.

Tercero el tema de rutas de salidas laborales. Ahí 

hay tres programas: uno transitorio, que es Uru-

guay Trabaja y Trabajo Protegido; y otros dos que 

intentan ser más definitivos, Emprendimientos 

Productivos y Cooperativas Sociales. La diferen-

cia básica es que Emprendimientos Productivos 

permite que sean iniciativas individuales mientras 

que en Cooperativas Sociales tienen que ser gru-

pos asociados. 

Hemos hablado mucho con (el ministro de Traba-

jo, Eduardo) Brenta de esto, de como vincular coo-

perativas sociales con cooperativas de trabajo. 

Cuarto, un sistema de cuidados. Un proyecto más 

universal de los que tiene el Mides. Es una política 

de protección social que básicamente tiene como 

objetivo darle a personas que requieran cuidados 

una protección. Hay tres poblaciones, que son pri-

mera infancia, discapacitados y adultos mayores. 

Las personas reciben a través de este sistema un 

voucher por el cual tendrán derecho, según deter-

minadas circunstancias que se definan, a horas de 

cuidado. 

En la campaña electoral se habló de que 

era posible eliminar la indigencia y volver 

a reducir la pobreza a la mitad. ¿Con esta 

coyuntura de crisis internacional es proba-

ble cumplir con este objetivo?
Eliminar la indigencia a esta altura es un problema 

de focalizar una a una las personas que van que-

dando. A esta altura, con los instrumentos que nos 

hemos dado para ello es posible. Hay que perfec-

cionar las instrumentos como la tarjeta y Uruguay 

Trabaja. Se puede. 

En cuanto a la pobreza, es un indicador que se cal-

cula comparando los ingresos de los hogares con 

la canasta, en donde pesan mucho los alimentos. 

La mitad del valor de la canasta son los alimentos y 

la otra mitad el resto de los componentes. 

La situación internacional y el precio de los ali-

mentos impacta más en la línea de la pobreza que 

la inflación. Los hogares más pobres destinan más 

dinero a los alimentos. Por eso estamos trabajando 

en los precios de los alimentos y en la devolución 

del IVA, que va a significar una mejora muy impor-

tante en el ingreso de estas personas. Si yo voy a 

pagar 122 pesos pero en mi tarjeta me computan 

100, tengo un ingreso adicional real, de 18,03%. 

Es verdad que en el consumo de los hogares más 

pobres pesan mucho los alimentos que tienen un 

10% de IVA, (el ministro de Economía, Fernando) 

Lorenzo hizo el cálculo y prevé que una tarjeta 

puede ahorrar un 12%, es un incremento impor-

tante. 

A su vez en la reducción de la pobreza nosotros po-

demos colaborar desde la política social: la tarjeta, 

la devolución del IVA, los mecanismos de coopera-

tiva para trabajo y coordinando todas las políticas 

sociales, porque el acceso a la salud, a la vivienda, 

el salario y las condiciones de trabajo inciden. 

Por eso la perspectiva de seguir incrementando 

el salario mínimo, que se incrementó un 65% en 

los últimos años, Brenta ha hablado de volver a 

duplicar el salario mínimo al final del período, eso 

está en el progrma del Frente. Es un colaborador 

sustantivo, con algunas medidas adicionales en el 

terreno del mercado de trabajo, con la consolida-

ción de las soluciones habitacionales que Graciela 

ha planteado y que hay fondos para ello y con las 

medidas directas del Mides bien coordinadas, te-

nemos chances serias de volver a reducir la pobre-

za a la mitad.

Más allá de las prioridades inmediatas, 

¿cuál es el objetivo para el fi nal del quin-

quenio?
Hay cosas de impacto interno y externo. Primero, 

erradicando la indigencia y reduciendo la pobreza 

a la mitad. 

Segundo, incrementando la porción de la estruc-

tura productiva y social que la autogestión tiene. 

La autogestión no es un proyecto de rutas de sali-

da, no lo veo como un parche para soluciones sino 

como un proyecto estratégico de realización pro-

ductiva y social de los uruguayos, en el marco de 

una visión protosocialista. 

Tercero con el Sistema de Cuidados instalados y 

con una etapa de que estamos encaminados para 

desarrollar, y con la tarjeta, que sea un instrumen-

to de inclusión social amplio, incluyendo desde ali-

mentos, servicios y componentes socioeducativos 

y sanitarios. 

En lo interno con un Mides que sea visto por la 

población como el Ministerio del desarrollo social, 

de la coordinación de las políticas sociales. A veces 

dicen que hay que sacar la imagen de que el Mides 

es el ministerio de los pobres, está bien, pero no 

puede quedar la sensación de que el Mides no tie-

ne una preocupación especial por los pobres, en 

el marco de un ministerio que piensa el desarrollo 

social en su conjunto. Esa imagen dialéctica entre 

el ministerio que se preocupa por los más vulne-

rables y al mismo tiempo coordina las políticas 

sociales generales es la imagen que uno pretende 

que quede del Mides al final del período.

 Área de derechos

“Quiero empujar fuertemente un área fuerte de 

derechos”, dijo el ministro de Desarrollo Social. 

“Tenemos un instituto vinculado a la mujer 

participando en el Comité Nacional de Igual-

dad de Oportunidades, tenemos creado por 

ley y ahora por presupuesto, el cargo de direc-

tor del Instituto del Adulto Mayor, que el 1 de 

enero de 2012 se va a constituir, participamos 

en el Comité de Erradicación del Trabajo Infan-

til, a través de Infamilia, también se ha incorpo-

rado desde hace unos meses el trabajo sobre el 

derecho de los afrodescendientes. Entonces la 

idea es armar las áreas espejo, los ciclos de vida 

y las áreas de derecho, como los tres elementos 

que transversalmente coordinan las acciones 

de las direcciones, que también siguen tenien-

do su rol particular e individual”, afirmó Olesker.
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F
ue el “Hombre Azul”, luego el “Murguero Orien-

tal” y ahora propone un recorrido por el Zoo-

lógico de su cabeza... Tabaré Cardozo es uno 

de los artistas populares más reconocidos dentro y 

fuera del país. Líder de Agarrate Catalina e interpre-

te solista comienza una gira que le lleva a recorrer 

los 19 departamentos durante lo que queda de este 

año 2011. En esta entrevista no se guarda nada y 

además de música habla del Uruguay y de su visión 

política comprometida con la realidad de cambio 

que impulsa el segundo gobierno del Frente Am-

plio.

Murga y rock and roll
¿Volver a recorrer el país como ya lo hiciste 

alguna vez con tu música?
Nosotros hicimos ya con Agarrate Catalina en el año 

2009 una gira preciosa por sesenta y tres localida-

des del interior del país teniendo la bendición de ser 

acompañados por el más grande de todos los tiem-

pos como es José Carbajal “El Sabalero” y fue algo 

maravilloso. Desde ahí quedé siempre con muchas 

ganas de hacer lo mismo pero con mi banda, con 

ellos había ido varias veces al interior pero en forma 

esporádica, ahora vamos a hacer esta gira nacional 

que la verdad me llena de orgullo y estoy súper ilu-

sionado.

El nuevo disco, “El zoológico de mi cabeza”, 

parece recorrer diferentes sonidos, diferen-

tes búsquedas. ¿Como lo defi nirías vos?
Está buenísimo, a mí me encantó la experiencia de 

grabar este disco distinto y diferente. Me metí por 

lugares que nunca había transitado, géneros mu-

sicales diversos y me di cuenta que no podía solo, 

llamé a Mateo Moreno y Federico Moreira para ayu-

darme y producir el trabajo, ellos son dos sobresa-

lientes muchachos entonces salió un producto muy 

lindo y estoy muy orgulloso de lo que hicieron.

¿Además hay muchos invitados especiales 

esta vez?
Tengo la participación de Gustavo “Pelado” Cordera 

en el primer tema del disco, que se llama “Buenas 

Noches Atorrantes”, Ruben Rada en otro que se lla-

ma “Centella” , Francis Andreu también participa en 

“Tiempo Animal”, está la última participación de el 

“Canario” Luna y después todos los muchachos de 

la movida murguera y carnavalera que son un mon-

tón y que en las canciones “Mitología” y “Tiempo 

Animal” así como también en “El Pedregullo” parti-

ciparon y engalanaron el disco. Quiero destacar que 

en el carnaval, que siempre se dice que es un medio 

tan hostil y tan competitivo, por suerte he podido 

hacer muchísimos amigos y tengo la fortuna de que 

a todos lo que llamé me dijeron que si y participa-

ron del disco entonces eso quiere decir que uno no 

solo ha cosechado copas sino que también ha cose-

chado amigos.

¿Hasta cuando será la gira?
Bueno el 11, 12 y 13 de agosto ya comenzó en el 

Cine Plaza con tremendos shows. Vamos a seguir 

hasta fin de año y seguramente cerremos en el Tea-

tro de Verano.

El otro Tabaré
Como artista, como uruguayo, como tipo compro-

metido que sos ¿cómo estás viendo al Uruguay en 

este segundo gobierno de izquierda?

A veces es un poco difícil verlo desde adentro, es-

tando uno tan metido en el día a día. Es como que 

tenés que dejar de verlo un tiempo para que te des 

cuenta. Como cuando dejás de ver a un primo o a 

un tío por un tiempo y lo ves de vuelta y decís ¡ah 

mira, está más flaco, más gordo, más pelado! Yo por 

suerte tengo el privilegio de viajar bastante, enton-

ces de lejos se ve diferente, cuando estás en otro 

país te das cuenta, por ejemplo desde Argentina, 

como se ve, a pesar de que sea bien cerca. 

Allá ven al Uruguay como un ejemplo político, aho-

ra está toda esta ola futbolística que hace que todo 

se magnifique, pero igual antes también, ven al pre-

sidente con muchísimo respeto y admiración, ven al 

país muy prospero muy encaminado y eso pasa en 

Europa y en el resto de Latinoamérica. En Francia lo 

noté por parte de los uruguayos y otros latinos que 

tienen una visión bastante favorable, de hecho en 

España hay mucha gente que se fue en “exilio eco-

nómico” y ahora está volviendo, o sea que en rasgos 

generales me parece que si comparamos con el mis-

mo país, sacando una foto hace diez años y ahora, el 

cambio es muy grande sobre todo desde el punto 

de vista del optimismo que la gente tiene.

Ustedes fueron de alguna manera en “Aga-

rrate Catalina” críticos con cariño y afecto 

con Pepe Mujica ¿Cómo lo ves de presiden-

te?
El Pepe está haciendo un gran gobierno. Me parece 

que va muy bien, hay algunas cosas que tenemos 

que acomodar entre todos. Hay temas que son deli-

cados y que entre todos tenemos que encontrarle la 

vuelta. Hay uno que a mi me preocupa mucho que 

es el tema derechos humanos y hay que encontrar-

le la vuelta, porque no se le está encontrando. Me 

parece importantísimo hincarle el diente, hay otros 

países que lo resolvieron mejor como Argentina. Te-

nemos que hacer algo ahí…

¿Te parece que el próximo carnaval seguirá 

tratando con cariño al presidente?
El cariño siempre está. Nosotros pensamos que el 

humor es necesario hacerlo desde el cariño, desde 

el amor y desde la complicidad. Wimpi decía que “el 

humor es un estado de complicidad”. Vos no podés 

hacer algo en humor agresivo aun estando en con-

tra de la persona o el hecho. Nosotros siempre lo 

hemos hecho con cariño cuando hemos criticado, 

recuerdo mi hermano Yamandú cuando en la mur-

ga Momolandia criticaba a Jorge Batlle, lo hacía con 

el “Payaso Jorgito”, o sea está hecho con cariño…

Cuando criticamos en la Catalina a los blancos ha-

ciendo el cuplé de los “Jóvenes Blancos”, bueno lo 

hicimos con cariño… siempre hay que hacerlo así, 

a pesar que estés en la vereda de enfrente. En este 

caso con Pepe estamos en la misma vereda, pero el 

cariño no exime de la crítica, si hay que criticar algo 

que está mal se critica porque el arte no debe ser 

nunca brazo de ningún movimiento político.

El artista no puede aceptar ninguna bajada de línea, 

no debe estar sometido a ningún dogma ni a nin-

guna ideología. El arte debe ser independiente sino 

no sirve para nada. La crítica nuestra es con cariño, 

porque a este país tenemos que construirlo entre 

todos.

“El arte debe ser independiente, 
sino no sirve”

Fabián Cardozo
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E
n abril de 2008 escribíamos en el Participan-

do sobre la crisis que se había desencade-

nado en EE.UU. y propagado al resto de los 

países desarrollados. Decíamos en aquel momento 

que  esa  crisis que se vivía en el mercado hipote-

cario en Estados Unidos y que amenazaba con ex-

tenderse por todo el mundo, tenía su origen en los 

abusos que se cometieron durante el “boom” del 

negocio inmobiliario a comienzos de la presente 

década. Afirmábamos, que la quiebra de las enti-

dades hipotecarias tendría consecuencias nefastas 

en el sector financiero afectado y arrastraría  consi-

go a los bancos con los que tenían contraídos prés-

tamos, inclusive en países europeos como Francia, 

Alemania y España que fueron los primeros en ver-

se afectados.

Recordamos estos elementos  porque la crisis que 

se vive hoy en el mundo desarrollado, nuevamente 

con centro en EE.UU.,  es consecuencia de las medi-

das que en su momento se tomaron para paliar “la 

crisis inmobiliaria” o de los “subprimes”, como se la 

conoció. En ese momento la  reacción de la Reser-

va Federal de EE.UU. fue proporcionar liquidez al 

sistema financiero para calmar la tensión e inten-

tar demostrar a los inversores que tenían efectivo 

circulando. Esta situación  trajo como consecuen-

cia un deterioro notorio en el valor del dólar que 

amenazó desembocar en una inédita “guerra de 

monedas”, a partir del reclamo de EE.UU. a China, 

especialmente, para que apreciara su moneda, el 

yuan, por  el perjuicio que ello traía para su comer-

cio exterior.

Esta crisis en el 2008 puso en entredicho al sistema 

capitalista en su versión neoliberal, que permitió 

la  desregulación  de los mercados financieros. La 

salida se buscó esta vez recurriendo al Estado, pero 

para la “salvación” del mercado financiero, causan-

te del problema. La realidad muestra que los ban-

cos rescatados en el 2008 volvieron a tener ganan-

cias, recobrando su influencia en las medidas que 

se aplican, pero la economía no se recupera y el 

desempleo permanece.

Hace unos días la atención internacional estaba 

centrada en el acuerdo firmado entre el Presidente 

Barack Obama y el Congreso estadounidense me-

diante el cual el presidente se comprometía a apli-

car un duro programa de ajuste fiscal, centrado en 

el recorte de gastos sociales (salud, educación, ali-

mentación, pensiones jubilatorias), e infraestruc-

tura por 2.5 billones de dólares, pero preservando  

el nivel actual del gasto militar, como lo exige el 

sector más conservador, el Tea Party. Se compro-

mete además a no subir los impuestos a los ricos. A 

cambio, Obama obtuvo la autorización para elevar 

el endeudamiento del país hasta 16.4 billones de 

dólares, cifra superior en unos dos billones al PBI 

de ese país. 

Así se confía en que gracias a la mano invisible (del 

mercado) se pueda superar la crisis de la deuda pú-

blica y reactivar la deprimida economía norteame-

ricana. 

Nosotros, los latinoamericanos, ya conocemos esa 

receta que fue implementada duramente en nues-

tros países y no funcionó, sino que creó la mayor 

exclusión social de nuestra historia.

Varios analistas internacionales, entre ellos el 

Premio Nobel de economía Paul Krugman,  han 

señalado que el riesgo de la actual crisis política 

norteamericana es que sumerja a EE.UU. en una 

recesión autoinfligida que arrastre a gran parte del 

mundo globalizado. En ese caso el papel de China 

se tornaría relevante, no como rival monetario de 

EE.UU. sino como una nueva locomotora del creci-

miento, al menos para buena parte de Asia, África 

y América del Sur.

En este contexto internacional surgen algunos in-

terrogantes. ¿Constituye una oportunidad para la 

construcción de un modelo regional nuevo?

Evidentemente no es el mismo modelo económi-

co con el que se está encarando los problemas en 

el “centro” que en la “periferia”; en la América Latina 

progresista, no se recurre hoy a las “viejas recetas” 

de recorte de gastos sociales y al privilegio del sec-

tor financiero. Con 700.000 millones de dólares de 

reservas monetarias, 400 millones de habitantes, 

grandes reservas de hidrocarburos, autonomía 

energética, importantes yacimientos mineros, la 

mayor biodiversidad del planeta, la región sud-

americana tiene suficientes motivos para  despe-

garse de la crisis sistémica en curso y elaborar su 

propia agenda política y económica. 

En estas  últimas semanas, ministros y presidentes 

de la región se pronunciaron por establecer medi-

das defensivas para evitar contagios de la crisis que 

afecta al primer mundo. Guido Mantega, ministro 

de Hacienda de Brasil, se pronunció por establecer 

“un cordón de aislamiento” para evitar los perjui-

cios de la crisis. Hasta el presidente de Colombia, 

el conservador Juan Manuel Santos, advirtió en la 

Cumbre de UNASUR en Lima que se deben contra-

rrestar los efectos nocivos de las crisis económicas 

por las que atraviesan Estados Unidos y Europa 

que devalúan los ahorros de la región. “Hay mucha 

crisis por delante y urge pensar Sudamérica seria-

mente”, sostuvieron en la reunión de UNASUR. 

El desafío mayor es que la región no puede pen-

sarse solamente en función de lo que suceda con 

la economía global sino con base en sus priorida-

des particulares, y la primera de ellas es construir 

su propia agenda: en cierta medida desconectarse 

del mundo rico endeudado y muy en particular 

de su sistema financiero. Son ellos los que necesi-

tan “invertir” en América Latina porque es en esta 

región donde hacen sus negocios y obtienen las 

ganancias que ya no consiguen en el mundo en-

deudado. Para este objetivo es ineludible acelerar 

algunas medidas como un Fondo de Reservas re-

gional, el Banco del Sur para reforzar la banca de 

financiamiento, el sistema multilateral de pagos 

para no depender de divisas extranjeras en nues-

tro intercambio, re-direccionar los flujos de hidro-

carburos hacia la propia región, y seguir fortale-

ciendo el comercio y los vínculos Sur-Sur. 

Este es el elemento diferencial y estratégico que se 

agrega a los instrumentos manejados para enfren-

tar la crisis de 2008. Y que renueva nuestro opti-

mismo sobre la continuidad de los gobiernos y de 

las políticas progresistas que a tantos cientos de 

miles ha sacado de la pobreza en el continente.

La crisis, 
¿será esta vez una oportunidad 
aprovechada?

Héctor Tajam, Claudio Fernández, Lilián Galán
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L
a apuesta del Frente Amplio es por un proyec-

to de país. Esta apuesta comenzó a ejecutar-

se en el año 2005 y se basa en la promoción 

de una sociedad más inclusiva y democrática, que 

asume la justicia y la prosperidad como dos dimen-

siones claves para avanzar hacia mayores niveles de 

desarrollo económico y social.  El gran desafío fue 

y es mejorar la calidad de vida y el bienestar de to-

dos los uruguayos. Para ello, las políticas aplicadas 

se encaran con un enfoque que integra la política 

económica y las políticas sociales, por considerar al 

crecimiento económico y la distribución de la rique-

za como dos objetivos absolutamente inseparables.

En este marco, la política económica implementada 

desde el primer gobierno estableció las bases para 

poder avanzar en los objetivos de crecimiento y de-

sarrollo a largo plazo.

Entre el primer trimestre del 2010 y el primer tri-

mestre de 2011 el Producto Interno Bruto (PIB en 

adelante) creció un 6,8%. Las exportaciones crecie-

ron  un 14,7 %, superando los niveles anteriores a la 

crisis internacional de 2008, y la formación bruta de 

capital fijo -que en pocas palabras significa la capa-

cidad de producción, por decirlo de alguna manera- 

de Uruguay tuvo un gran crecimiento (un 14.8 % el 

sector privado y 5.7 % el Sector Público).

Este desempeño del nivel de actividad ha permiti-

do sostener el dinamismo del mercado de trabajo. 

Entre 2005-2010, la tasa de empleo para las locali-

dades de 5.000 habitantes y más aumentó 7,4 pun-

tos porcentuales, lo cual representó la creación de 

aproximadamente 234.000 puestos de trabajo. Por 

su parte, la tasa de actividad aumentó 4,8 puntos 

porcentuales para el mismo período.

 La tasa de desempleo alcanzó sus registros míni-

mos históricos en el año 2010: fue de 6,7% para el 

total del país, llegando en junio de 2011 a 5,5 pun-

tos porcentuales. 

Este crecimiento del empleo se acompañó de mejo-

ras en el nivel de formalización del trabajo, da cuen-

ta de ello el récord histórico  de puestos cotizantes 

al Banco de Previsión Social (BPS), manteniéndose 

la tendencia positiva durante 2010. Para dicho año 

se alcanza un total de 1.350.000 cotizantes al BPS.

El total de cotizantes privados dependientes cre-

ció en términos absolutos en aproximadamente 

450.000 entre 2004 y 2010, destacándose particular-

mente las mejoras de cotizantes al BPS de los secto-

res construcción, industria, comercio y servicio do-

méstico. Si se compara 2010 con 2005, la cantidad 

de puestos cotizantes dependientes en el sector de 

la construcción casi se duplicó, mientras que en ser-

vicio doméstico, el incremento fue del 40%.

En el Uruguay de hoy, tenemos menos desempleo, 

mucha más formalización y mucho más y mejor sa-

lario; esto demuestra de manera inequívoca lo acer-

tado de las políticas aplicadas.

En enero de 2011 se estableció un incremento 

del 25% en el Salario Mínimo Nacional, llegando a 

$6.000 pesos uruguayos, un monto casi tres veces 

superior al vigente en enero de 2005, generando 

un incremento constante del  poder adquisitivo, 

medido a través del salario real. Que además, ha 

permitido el aumento de las pasividades, que  entre 

enero de 2005 y enero de 2011 crecieron en térmi-

nos reales un 36%, mientras que las jubilaciones y 

pensiones mínimas aumentaron 136% para mismo 

período. Dicho importante incremento de las pasi-

vidades se puede atribuir a la suba de los salarios 

por la negociación colectiva.

Además de las subas del Salario Mínimo Nacional, 

los Consejos de Salarios establecieron laudos con 

incrementos mayores para los trabajadores de sala-

rios más sumergidos, lo cual condujo a una mejora 

sustancial de los ingresos laborales más bajos, dis-

minuyendo la brecha salarial entre trabajadores.

Re-instalar la negociación colectiva, en forma am-

plia y en particular  los consejos de salarios, ha sido 

el instrumento determinante a la hora de explicar 

estos procesos.

Estas medidas han promovido un incremento sus-

tancial en los ingresos de los hogares  desde el año 

2004. Más precisamente, según datos de la Encues-

ta Continua de Hogares, los ingresos salariales y los 

ingresos por pasividades aumentaron casi un 50% 

entre 2004 y 2010 en términos reales, mientras que 

los ingresos por cuenta propia y los patronales re-

gistraron un incremento real de 23% y 13% respec-

tivamente.  

Tenemos que reseñar a modo de ejemplo y esque-

máticamente,  que durante el  2008 y 2009, cuando 

nuestro país debió enfrentar los efectos de una de 

las crisis más importantes en la historia,  esta ad-

versidad no significó un deterioro de los ingresos, 

ni de los salarios, ni mucho menos un incremento 

de la pobreza o la indigencia. Ello fue posible gra-

cias a las políticas implementadas durante la pasa-

da administración que, aprovechando el contexto 

internacional favorable previo a la crisis, redujo las 

vulnerabilidades económicas y sociales que enfren-

taba nuestro país, avanzó en la consolidación fiscal 

y construyó sólidos fundamentos para alcanzar un 

crecimiento económico sostenido con equidad y 

justicia social.

Esto no solo se explica por la expansión económica, 

pues en los primeros años de ella, donde no existían 

las políticas tributarias y de gasto público social, que 

instaló el Frente Amplio, si bien la pobreza disminu-

ye, los indicadores de desigualdad crecieron siendo 

el gobierno del FA el único que presentó una caída 

de estos indicadores tomando la gestión por sus 

extremos, cambiando la hiriente relación de gas-

to público de los partidos tradicionales que daban 

más ayudas y transferencias a los que más ingresos 

tienen, para hacer un gasto público, que realmente 

beneficie a los más necesitados, invirtiendo decre-

cientemente según aumenta el ingreso.

Por estas razones podemos afirmar categóricamen-

te, que en este país tan acostumbrado a los ajustes 

fiscales, mientras gobierne el Frente Amplio, las 

crisis no las pagarán los trabajadores, las crisis no 

las pagarán los más pobres, ni con más miseria y 

a esto nosotros le llamamos: construir un país de 

primera.

Balance de los gobiernos del FA
Rendición de Cuentas

Alejandro Sánchez
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L
a dictadura cívico-militar no fue un proceso 

homogéneo; en el abanico que albergó di-

versas posturas en el espectro de derechas 

y ultraderechas, con sus constantes batallas in-

testinas, primaron a veces las posturas más reac-

cionarias sobre otras más “diplomáticas”, tenien-

do expresiones tanto civiles como militares.

De hecho, las posturas más comprometidas con 

un planteo desarrollado de extrema derecha, 

siempre tuvo portavoces e ideológicos civiles; 

en el Uruguay de “desgastados” resortes batllis-

tas, hasta la dictadura tuvo que conformar su 

propio Parlamento, su Consejo de Estado, los ci-

viles que metieron cerebro a la barbarie.

 El 20 de enero de 1982 -anotamos la derrota del 

plebiscito convocado por la dictadura y la ronda 

de conversaciones con los partidos políticos-, el 

diario El País encarta y recomienda solicitar (en 

su tapa), un folletín de Tradición Familia y Pro-

piedad.

Un historiador podría decir, para expiar de com-

plicidad al diario caganchero, que en las eleccio-

nes nacionales de 2004 también encartó propa-

ganda del Frente Amplio; poco necesitamos para 

darnos cuenta que en este último caso la medida 

obedeció a un criterio comercial pues el encarte 

fue pago y poco tienen que ver los artículos y 

editoriales de El País con la izquierda.

En aquel entonces sin embargo, recordemos que 

se produce el auge y victoria del socialismo fran-

cés y, oh casualidad, tanto la TFP como el edito-

rial de El País que siempre tuvo una visión inter-

nacional, dedican sendos renglones al asunto.

 Recordemos; si Batlle impulsó la separación de 

la Iglesia del Estado, fiel a su concepción atea 

pero sin discriminación religiosa, fue una  parte  

del Partido Nacional quien siguió cobijando a los 

sectores creyentes y católicos por lo que no es 

de extrañar que  con una agrupación de laicos, 

católicos y conservadores como la TFP encontra-

ra sintonía.

Creada por el brasilero Plinio Correa de Oliveira, 

la TFP se convirtió con la simpatía de los secto-

res más ultraconservadores de la Iglesia Católica 

en los Cruzados del siglo XX contra la izquierda 

a nivel mundial.

Su obra Revolución y Contra Revolución fue más 

que un nuevo evangelio; de una secta predica-

dora pasó en algunos países (Perú, Colombia, 

algunos de Europa) a convertirse en una fuerza 

para-militar. Esta organización empezó en 1960 

y era claro que encontraría en las sucesivas dic-

taduras de los 70 su caldo de cultivo.

Cómo sería la prédica de la TFP que a pesar de 

ser difundida por prestigiosos medios como El 

País, cuando empezaron púbicamente sus ma-

nifestaciones callejeras fueron prohibidas por el 

gobierno de facto.

Volvieron a salir a la calle recién en  el primer go-

bierno de Sanguinetti y algunos recordaremos 

aquellos muchachos de gesto marcial con sen-

das capas rojas en 18 de Julio.

La sucursal ultraderechista en Uruguay, encuen-

tra en el jupista mercedario Gonzalo Guimaraens 

la continuidad necesaria bajo la denominación 

actual de  Tradición y Acción por un Uruguay Au-

téntico Cristiano y Fuerte

¿Y el diario El País?; alguien investigará si cobi-

jó a fascistas de esta calaña en todo ese tiem-

po, cuestión nada extraña  ya que el hombre, a 

pesar de hacer proezas como clavarse agujas en 

la mano como prueba de fortaleza, no quedó 

exento de dedicarse al periodismo; de hecho el 

25 de noviembre de 1999 (ballotage Batlle- Váz-

quez) El País vuelve a ser portador de los fachos 

criollos.

Si tomamos en cuenta alguna de las campañas 

electorales llevadas adelante por El País y este 

grupo, encontraremos una lógica en común: el 

voto cautivo como reflejo de las campañas de 

terror.

A pesar del difuso aporte cultural de los suple-

mentos de este periódico que le dan una ima-

gen de amplitud, éste siempre fue el diario de 

los sectores más conservadores del Partido 

Nacional, fuerza que alberga bajo el manto del 

Nacionalismo a sectores proto fascistas como la 

Alianza Libertadora Nacionalista.

La historia se presenta objetiva y señala lo ac-

tuado: El País carga con varias cruces y en este 

caso, con este estigma.

La pesada cruz del país

Ricardo Pose

www.MPP.org.uy
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D
el 11 al 22 de agosto se realizó en el hall de 

la Biblioteca Nacional una muestra titulada 

“Afiches callejeros, la memoria en los mu-

ros”. Se pudo ver algunos afiches originales por to-

das las paredes como si estuvieran estampadas en 

la misma calle, también en dos vitrinas en el centro 

del hall se encontraban más afiches acompañados 

por una brocha representando las pegatinas que 

tuvieron que realizar los militantes de distintos 

sectores.  Esta muestra incluye afiches (callejeros 

y de carteleras) y grafitis provenientes de los sin-

dicatos, cooperativas, teatros, organizaciones de 

derechos humanos, gremios estudiantiles, orga-

nizaciones culturales y sociales entre 1960 y 1989.  

Allí se hallaban algunos de la época de la dictadura 

donde se exige que aparezcan los desaparecidos y 

se destacaban en particular uno que dice “no mires 

para otro lado, Simón está cerca” y otro con la figu-

ra de Chaplin acompañado de una niña donde se 

dice: “hay historias de niños que aún no tienen un 

final feliz”.  

Se puede ver el repudio por la muerte de Heber 

Nieto en 1971 con ilustraciones muy gráficas so-

bre el asesinato por la espalda. Se hacen presentes 

afiches del SUNCA pidiendo aumento de salario y 

reconocimiento del sindicato, así como también 

los llamados a festejar el día de los trabajadores 

el primero de mayo por la CNT. Se manifiesta la 

ilegalización de la Central de Trabajadores que se 

vivió en la dictadura. Los exiliados de la dictadu-

ra que residían en otros países como en México e 

Italia, también hacían sus manifiestos desde allí a 

través del papel y la tinta. Hay otros que muestran 

distintas luchas y escriben nuestra historia, como 

por ejemplo la junta de firmas pro referéndum, 

los mártires que se denuncian y piden un “no a la 

impunidad”, el afiche de la escuela de Bellas Artes 

que dice: “la Universidad sirve al país” antes de que 

la misma fuera intervenida y cerrada en la época 

de la dictadura. También se aprecian afiches de 

obras de teatro, como por ejemplo en el Galpón 

“Libertad, libertad” del año 1968 o del teatro Circu-

lar como “El herrero y la muerte”.  Hay afiches que 

expresan mucho con una sola imagen, como lo es 

uno denunciando cuatro años de tortura, o afiches 

de reclamos estudiantiles.  Hay muchas luchas en 

esos afiches, mucha búsqueda de justicia, de de-

mocracia, de libertad, de solidaridad, así como CX 

30 luchaba por la libertad de prensa y FUCVAM por 

la ayuda mutua de las cooperativas de vivienda.  Es 

una muestra que vale la pena ver para apreciar la 

historia uruguaya de esa época sacada de las calles, 

desprendidas del engrudo que la dejaron pegadas 

para siempre, rescatando la memoria de los muros 

para continuar poniéndola arriba de la mesa.  

Estos afiches se encuentran acompañados por dis-

tintos fragmentos de escritos realizados por Silvia 

Visconti y Universindo Rodríguez dispersos por 

toda la muestra. Dichos escritos se titulan “De gri-

tos en la pared y recuerdos cargados de futuro”.   

Dentro de los mismos se hace mención al período 

histórico con una sintética cronología vinculándola 

con las imágenes expuestas. El primer período que 

abarca desde 1960 hasta comienzos de la dictadu-

ra deja relucir la resistencia a los acontecimientos  

vividos antes del período de facto. En el segundo 

período del 80 al 85 se establece “el avance de la re-

sistencia a la dictadura dentro y fuera de fronteras”.  

En el último período del 85 al 89 se hacen visibles 

las  “luchas por hacer efectivas las libertades, la ver-

dad y la justicia” .

Se mencionan los nombres de los que diseñaron 

esos afiches y grafitis, que a pesar de que se borra-

ron con otras pegatinas, los militantes los supieron 

conservar. También se menciona el arduo trabajo 

de recolección de esas imágenes a través de las dis-

tintas organizaciones. 

Esta muestra que concluyó en la Biblioteca Nacio-

nal se estaría moviendo hacia el interior del país 

para seguir levantando la memoria de los muros.

Afi ches callejeros

Gabriel Martínez

hacia la
Liberación
 Nacional

Por el camino 

de Artigas
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E
stoy a orillas de la ría de la Alegría, Rialeda, A 
Coruña. Los que vienen hoy a la biblioteca a es-
cuchar cuentos, tienen un ritmo bastante dife-

rente al de los demás días.
Normalmente las madres maniobran con cochecitos 
de bebés, o vigilan que las carreras impetuosas de los 
mayorcitos no acaben con los más pequeños de nariz 
en la alfombra.
Pero hoy el trajín está en el ascensor. La rampa de en-
trada se ocupa con las furgonetas de los centros de la 
tercera edad y uno a uno bajan los abuelos y abuelas.
Varias de ellas lucen un “Ferrari”, me lo cuentan entre 
risas señalando sus andadores: “¡Somos la primera ju-
ventud en marcha!”.
Llegan a la sala donde tendremos la sesión de cuen-
tos y mientras esperamos, comenzamos a charlar.
En primera fila, 91, 92, 93, 94 y 95 años. Merceditas, 
Carmen, Ovidia, Consuelo y Concha. Cada una de una 
tierra, cada una de largas historias.
A Carmen le agobia no saber dónde poner su bolso.
Se saludan con los que llegan, algunos han coincidi-
do en otros centros y se besan emocionados. Merce-
ditas, sonríe y me dice: “es que como nunca sabremos 
quién de nosotros no estará la próxima vez que nos 
veamos, cosa de nuestros años…”
Le bromeo diciendo que yo con los míos tampoco sé 
si estaré mañana.
Ovidia, me dice que llevo razón, que “todo es lotería”.
Con la entrada de los hombres, se redoblan las bro-
mas.
Pero Concha se acerca mucho a las estanterías, está 
con la cara pegada a los lomos de los libros. Con mar-
cado acento catalán, me dice que ella sería feliz si pu-
diera volver a leer. Pero una embolia se ha llevado un 
ojo y una nube cubre el otro. Tiene 94 años, adora la 
historia.
Me cuenta de cuando leía sobre el mundo del pasa-
do.
“Entender el pasado ayuda a dar luz para lo que vie-
ne”, me dice.
Me cuenta de la torre de Isabel la Católica en Valla-
dolid, que ella la fue a ver, y de la hija, y de cuanto 
sufrieron las pobres. Pero de la historia, quien más le 
atrae es Colón.
“Imagina nena, me dice, un hombre que agranda el 
mundo, porque hasta que él fue más allá, el mapa no 
era ni la mitad.
Lo que hubiera dado por conocerle! Me leo, bueno, 
me leí todo lo que había de él. De su vida y de su 
muerte. Que mira lo que son las cosas, viajé mucho, y 
al primer sitio que fui, fue Génova, quería ver su casa, 
pero luego resulta que voy un día a Ávila y me ense-
ñan una casa donde vivió y dejó su hijo, y luego en 
Lisboa, y ahora que vivo en Galicia ¡me dicen que es 
de aquí!
Que tal vez no sea un error, para un hombre de mar 

como él,  y los gallegos han sido siempre hombres de 
mar bravío. Que yo soy del Mediterráneo y lo quiero 
y va en mi corazón, pero el Atlántico es tremendo, 
cuando dice aquí estoy, te enteras. Que yo crucé a 
Nueva York, y todo el viaje pensando con el confort 
que voy yo y lo que habrá sido del pobre Colón, en 
aquellas carabelas.

Que porque somos de distintas épocas, pero yo me 
hubiera casado con él.

Claro que yo hubiera ido con él. ¿Imaginas ser el pri-
mero en ver un sitio? Bueno, el primero de los de éste 
lado, que los de allí ya tenían muy vistos aquellos lu-
gares.

Colón me hizo viajera, en la vida me gasté todo en 
viajes y en buen vino, en cava.

¡Mi casa era famosa por las cenas con cava!

Le pregunto por el Boadas y me dice que ella allí no 
iba, que era más para las artistas, a ella le gustaba uno 
que estaba en una calle que ya no está. Allí sí que ha-
cían buenos cócteles. Y los hombres eran de verdad, 
no figurines. Había uno de tu tierra que nos enloque-
cía a todas.

Todo eso cambió nena, un día la calle estaba aquí y 
de repente llegaba hasta el mar. Progreso le llaman. 
Y hacen bien”.

Mientras Concha se queda con la mirada en sus re-
cuerdos, se llena la sala y comenzamos a contar.

Las risas llegan en seguida.

Ellos y yo, estamos muy a gusto.

Pero quien mas está a gusto es la vecina de asiento 
del señor Manolo, él le ha cogido la mano y así per-
manecen toda la hora. En la historia de amor de mi tía 

Esperanza, ella llora, pero al acabar el cuento ríe y me 
dice: “bonito,bonito,bonito”.
Al acabar, fotos, más risas, abrazos, cariño.
Merceditas me dice que hubo un momento que se 
vio por el paseo de la Calle Real, Ovidia me pregun-
ta “¿por qué será que siempre nos acordamos de las 
cosas tristes en vez de contar cosas tan bonitas como 
las que les traje?”
Concha le responde: “Porque somos así de compli-
cados, si hoy contamos lo triste es que sobrevivimos, 
¿no? pues entonces no lo fue tanto”.
Carmen me sonríe y me coge por la cintura: “Me olvi-
dé del bolso escuchando tus cuentos”.
El señor Manolo ahora pasa el brazo por los hombros 
de la vecina que tiene por la izquierda. Las demás le 
dicen picaflor y buen mozo.
Él se me acerca al ponerse en la fila que organizan 
para ir montando en el ascensor: “a nuestra edad -me 
dice-, lo más importante es que alguien nos regale 
tiempo o nos coja de la mano. Pili suele estar triste, si 
le mimas un poco sonríe. Nadie la visita y a mí no me 

cuesta nada, es más, me hace feliz saber que ella está 
más alegre. Que sigas tan guapa y dulce”.
Las cuidadoras ríen, ellas también han disfrutado.
Concha me da un par de besos y me pide que los visi-
te o si no me dice: “ve por mí a ver que ha sido de Co-
lón, que lo último que supe fue que no está enterra-
do donde creían. Pobre hombre ni muerto lo dejan 
en paz, con todo lo que hizo! Hasta por internet he 
buscado información y nada. Parece que aun siguen 
sin saber si es el padre del hijo. Si te enteras de algo, 
me lo cuentas, que tú lo haces muy bonito”.
Y aquí me veo, hoy, ahora, releyendo la historia del 
descubrimiento y me doy cuenta que Concha lleva 
mucha razón. Cuántos de nosotros, por miedo, co-
modidad o costumbre, nos instalamos en el Viejo 
Mundo y no nos atrevemos a cruzar las aguas que 
nos lleven a uno Nuevo.
Hacerlo, tal vez nos traiga como a Pili una mano que 
aunque desconocida, nos de la alegría de sentir la 
tibieza de otro ser, hasta el último día de nuestras 
vidas.

*Artista, cuentacuentos. Radicada en España

A por Colón

Soledad Felloza *
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M
uchas personas creen que existe una ma-

nera de “hablar bien”, que se identifica con 

las normas de la Real Academia Española, 

y que todo lo que no se encuadra en ese marco es 

“hablar mal”, fuera del estándar “culto” y, de alguna 

forma, ajeno a la tradición del idioma que nos fue 

legado.

Desde ese punto de vista, cuando el presidente 

Mujica dice puédamos o quiéramos estaría ha-

blando en forma “incorrecta”. Para la ciencia lin-

güística, sin embargo, no hay maneras “correctas” o 

“incorrectas” de hablar: hay una lengua que es ha-

blada de manera diferente según la clase social, el 

ámbito geográfico o incluso la situación momen-

tánea de quien está hablando. No hablan igual un 

trabajador agrícola que un bancario; no se habla 

igual en Montevideo que en Madrid;  uno no se ex-

presa de la misma manera al decir un discurso que 

cuando está compartiendo un asado con los ami-

gos. Sin embargo, todas esas formas son correctas 

y ninguna de ellas es incorrecta desde del punto 

de vista lingüístico. Es cierto que un campesino o 

un habitante de un barrio marginado de cualquier 

ciudad pueden emplear al hablar formas que se 

diferencian en algunos puntos de la gramática so-

cialmente prestigiada, pero no por eso su habla es 

“incorrecta”, apenas usan una gramática diferente 

de la que las academias respaldan.

La lengua y el poder
En las preferencias por una u otra variedad lingüís-

tica, lo que en realidad está en juego son factores 

de poder. Se considera socialmente “más correcta” 

la variedad de prestigio, que en todas las socieda-

des ha sido históricamente la de la clase dominan-

te. Esa variedad prestigiosa es la que se emplea en 

la enseñanza y se impone a los niños como “correc-

ta” frente a formas indebidamente llamadas “inco-

rrectas”.

Esto ha sido así desde la más remota antigüedad 

en todas las civilizaciones, como vimos en el nú-

mero anterior. Fue así para los griegos y los roma-

nos, lo fue durante la Edad Media y lo sigue siendo 

hoy, cuando el Estado español y las trasnacionales 

con sede en Madrid (Telefónica, Repsol, Santander, 

BBVA y otras) invierten millones de euros en divul-

gar lo que ellas quieren que sea el “español correc-

to”, dictado en Madrid por la Academia Española 

en trabajo supuestamente conjunto e igualitario 

con las academias de los países hispanohablantes.

Según estudios financiados por estas empresas, 

si todos los hablantes de español empleáramos la 

misma variante aumentarían las ganancias de las 

empresas de comunicación y sería posible poten-

ciar los beneficios de las trasnacionales.

Lo mismo está ocurriendo con las editoriales que 

trabajan para todo el mercado hispanohablante, 

como Santillana o Planeta: cuando publican obras 

de otras lenguas, jamás se traducen al español rio-

platense, ni mexicano o peruano, y ni siquiera para 

las variedades peninsulares, sino para un inexis-

tente “español panhispánico”, que nadie habla 

pero que todos podemos entender, aunque mu-

chos giros no nos suenen familiares. 

En el libro Las cuentas del español, editado por la 

Fundación Telefónica, se afirma lo siguiente:

“Desde su nacimiento, la actividad de la Real Acade-

mia Española ha estado orientada a reglamentar el 

adecuado empleo del idioma, para evitar, entre otras 

cosas, que la degradación por el uso o la presencia 

de variedades dialectales terminen por fragmentar 

la comunidad lingüística, con costes para el entendi-

miento mutuo” (p. 34)

El conceptuado lingüista Juan Carlos Moreno Ca-

brera, catedrático de Lingüística de la Universidad 

Complutense de Madrid, se escandaliza ante la 

idea, divulgada no solo en este libro sino también 

en muchas publicaciones, de la “degradación del 

idioma”. Recientemente afirmó que la existencia 

de una academia para evitar la “degradación” de 

un idioma constituye un “palabrerío” que “no tiene 

ningún apoyo en la Lingüística” y que se trata de 

“argumentos que no tienen ninguna base cientí-

fica”. 

Como no es posible lograr que en todos los países 

hispanohablantes se hable una sola variedad de 

lengua, lo que han hecho las academias es inven-

tar ese “español panhispánico”, una especie len-

gua “neutra” en el sentido de que no se habla en 

ningún lugar pero todos la entienden; es la que se 

difunde en la enseñanza y en los diccionarios. Se-

gún esta normativa autoritaria y anticientífica, hay 

formas de hablar que están “mal” y otras formas, las 

recomendadas, estarían “bien”.

El profesor Walther L. Bernecker, de la Universidad 

de Erlanger-Nuremberg, destacó recientemente 

en la Deutsche Welle que “la idea del panhispanis-

mo ha sido promovida sobre todo por regímenes 

no democráticos, como el del dictador Francisco 

Franco, con miras a tender puentes hacia Latino-

américa”, con el objetivo de “recordarles a los la-

tinoamericanos lo buena que España ha sido con 

ellos”.

Según él, el concepto del panhispanismo “es eu-

rocentrista y obsoleto y no tiene futuro, porque 

se basa en la idea de que la iniciativa integradora 

proviene de la llamada ‘Madre Patria’” y obedece a 

sus intereses.

Moreno Cabrera sostiene que lo que está en juego 

con la ideología del español correcto y del panhis-

panismo es el proyecto recolonizar a América Lati-

na, con los métodos con que esto se puede hacer 

en el siglo XXI. Según él, se trata de “un proyecto 

de España en la frenética carrera capitalista por au-

mentar los beneficios a costa del empobrecimien-

to progresivo de la sociedad y la explotación del 

trabajador y del entorno”.

En ese sentido, la autoridad lingüística de la Aca-

demia o de instituciones del Reino de España 

como el Instituto Cervantes, se ponen al servicio 

del imperialismo económico practicado por las 

empresas españolas a fin de unificar el mercado y 

maximizar sus ganancias.

Idioma español: 
un proyecto neocolonial

Ricardo Soca

Municipios de 
Montevideo

Nuevos portales web

http://municipios.montevideo.gub.uy
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P
or las tardes, la Pocha se da una vuelta 

por casa para ver cómo anda todo, infor-

marme de los últimos acontecimientos en 

la cooperativa y cebar unos mates que por gen-

tileza carga consigo pues sabe que yo no tomo 

sola. Ayer me encontró como casi siempre, es-

cribiendo para la posteridad que, con ansias, 

espera por mí.

Ni bien puso el primer mate al alcance de mi 

mano derecha para no molestarme demasiado 

en mi afán de trascender, me di cuenta que esa 

tarde iba a ser movida. “Cuidado que está ca-

liente” me dijo. 

Entonces, como mejor que curar es prevenir, me 

eché para atrás en la silla con rueditas y quedé, 

en un solo movimiento, frente a frente con la 

Pocha que sin cara de amistad alguna me dice 

como preparando un golpe mortal: “Vos hablás 

de autogestión, de los medios de producción 

en manos de los trabajadores, la liberación y 

sétera, y decís que un camino para llegar a eso 

pasa por las empresas recuperadas ¿no? Porque 

a ver, yo a máquina no escribo, pero entiendo 

clarito cuando me hablás. ¿Era o no era eso?”

Y yo, si algo tengo de lo que quejarme, es que 

no me achico nunca. O sea que dos por tres me 

la ligo (hablando figuradamente). Por tanto, así 

por las astas al vacuno macho y con mi cara más 

solemne le dije: Sí. Era más o menos eso.

Para qué te voy a contar la reacción de la Pocha, 

no sé si puedo describir la luz de satisfacción 

que le asomó a los ojos ni la sonrisita sobradora 

que le amaneció en la boca mientras le pegaba 

el último beso al mate. 

Entonces, mientras ceba el que me toca a mí 

—peligrosamente cerca de la bombilla, debo 

agregar—, me dice con cierto retintín en el 

acento: “¿Y vos no sabés que existe FUNSA, que 

también es empresa recuperada y es una coo-

perativa que tiene un socio que puso la plata y 

además creo que tiene empleados que no son 

dueños de las máquinas? 

Te la nombro como ejemplo nomás. ¿O vos sólo 

conocés la del vidrio, esa donde labura el flaco 

Placeres?”

Qué la parió a la Pocha, anduvo reco-

lectando datos como hace cualquiera 

que quiere tener una opinión fundada 

o salir al cruce de algún infundio. Y me 

agarró en pleno delito de desinforma-

ción. 

Porque cualquiera se dará cuenta que a la 

hora en que una pensadora como yo se pone a 

construir hipótesis de trabajo no sale a recoger 

todo lo que se habló sobre el tema o se sabe o 

se hizo sino que, a partir de un dato ilumina-

dor, produce el primer delirio teórico que luego 

irá modificando a medida que se da “de jeta” 

contra la realidad. Y por esa vía de acumular 

moretones varios, el delirio deja de serlo para 

convertirse en algo más sólido. La Pocha es la 

realidad en persona para golpear mis delirios 

intelectuales. Y les pega mis

mo.  

Bueno, dije y suspiré 

a todo lo ancho 

—que es bas-

tante—, vamos 

por partes, 

Pocha. 

Por supuesto 

que no iba 

a explicar-

le todo eso 

que dije an-

tes, sé que de 

los proce-

sos del 

p e n s a -

m i e n -

to y 

sus 

complejidades la 

Pocha no entiende nada, así que se iba a carca-

jear a boca llena y me niego a tal humillación, 

indigna de mi vasta sapiencia. Me pareció me-

jor retomar el hilo del asunto a ver si podíamos 

negociar un acuerdo. 

 Lo que hablamos la otra vez es que hoy po-

demos ver experiencias nuevas, a dónde nos 

llevan, y cuánto de aplicables pueden tener en 

ese camino al socialismo. Entonces, con cara 

de “mirá qué regalo te traigo”, agrego para em-

pezar a hacer muela: Olvidate del asunto “em-

presa recuperada” en general y pensá lo que 

nos trajo como novedad práctica y real una de 

ellas, que es, justamente, una forma autoges-

tionaria de producción. ¿Qué pasaría si toda la 

producción fuera autogestionaria? Eso es algo 

que vale la pena preguntarse. Porque esto de 

pensar en el futuro exige mucha imaginación. A 

partir de ahí podemos imaginar cómo sería una 

sociedad en la que los obreros y trabajadores 

fueran responsables por la producción de 

bienes y servicios. Pero responsables en 

toda la regla. Andá más lejos e imagina-

te también cómo podría organizarse el 

Estado en esa sociedad donde toda la 

producción y servicios está en manos 

de los trabajadores en distintas fábri-

cas y empresas. 

La Pocha me mira con cara de espan-

to y me dice, “Pero pará un poquito bó, 

¿me querés engatusar con eso de que 

me olvide de las otras? ¿Te que-

rés hacer la política conmigo? 

Así no vale”. La rapidez con 

la que le contesté que no 

era esa mi intención fue 

como para entrar en el 

Guinness, te juro. 

Le devolví el mate y le 

dije con cuidado: Volva-

mos por ahora a la FUNSA 

si querés. Yo no digo que 

haya que descartar algo, digo 

que podemos, por el contrario, analizar todas 

esas experiencias. Eso incluye la experiencia 

de organización de empresas como la que se 

dio FUNSA. Incluso habría que ver cómo están 

organizadas las otras, para poder comparar. 

Lo que pasa, mi querida Pocha, es que para 

avanzar hay que tener un rumbo 

y para mí que está más por el 

lado autogestionario, pero 

tu iniciativa de averiguar 

qué otras formas de orga-

nización se dieron las “recu-

peradas” está buena. 

Y en eso quedamos. La próxima les cuento qué 

descubrimos, si salgo ilesa de estas charlas con 

mi vecina, la Pocha.

La Pocha y los procesos 
del pensamiento

Silvia Carrero
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El pasado 26 de julio visitó fugazmente Uruguay la 
exsenadora colombiana Piedad Córdoba. Luego de 
reunirse con el Ejecutivo del MPP y con la senado-
ra Lucía Topolansky, la activista por la paz resaltó 
a PARTICIPANDO que el objetivo de su estadía fue 
“buscar apoyo para solucionar el confl icto” que 
aqueja a su país.
Córdoba afi rmó que Colombia puede encontrar el 
camino de la pacifi cación siempre y cuando ob-
tenga “el apoyo de la comunidad internacional y el 
apoyo regional de países tan importantes” como el 
nuestro. 

¿Cuál es el motivo de su visita?
Tiene como objetivo buscar apoyo para solucionar 

el conflicto colombiano. 

El presidente (colombiano, Juan Manuel Santos), 

hace un año, el 7 de agosto, planteó la posibilidad 

de una negociación política, y a eso hemos estado 

abocados.

Mantuvo una reunión con la senadora Lu-

cía Topolansky. ¿Qué temas abordaron?
Ella es muy conocedora del conflicto colombiano. 

Hablamos del tema de la paz regional. Hablamos 

también de organismos importantes como Una-

sur, y obviamente de la presidencia de Mujica y la 

democracia de este país.

¿Qué es “Causa Justa”?
Como dice el comandante Fidel Castro, es toda 

causa noble. Para nosotros “Causa Justa” es la bús-

queda de la paz en Colombia. Es la lucha del pue-

blo palestino, del pueblo saharaui, es la lucha de 

todos los espacios del pueblo haitiano, es la lucha 

de todos los pueblos del mundo por la búsqueda 

de la justicia y la equidad.

¿Es posible lograr la paz en Colombia? 
Siempre y cuando tengamos apoyo de la comuni-

dad internacional y apoyo regional de países tan 

importantes como este, que vivieron dictaduras 

tan azarosas en el Cono Sur. También indiscutible-

mente es fundamental la movilización, la presen-

cia y la decisión política del Estado colombiano y 

de las FARC en avanzar en ello. 

¿De qué forma la comunidad internacional 

puede apoyar este proceso de pacifi cación?
La comunidad internacional, en Europa, tendrá 

que ver con salvaguardas en el proceso que se ave-

cina. La comunidad regional, sobre todo, a través 

de la actividad democrática electoral, no solo en 

garantizar la continuidad de un proceso, sino tam-

bién la convicción y la persuasión no solo hacia el 

problema colombiano, sino en la medida que, por 

un lado, es mucho más importante la discusión po-

lítica que la salida militar y por otro lado el acom-

pañamiento permanente para que muchas de las 

discusiones en que se avanzan y acuerdos que se 

alcanzan, se cumplan.

¿Qué rol está jugando el gobierno de San-

tos en el proceso de pacifi cación de Colom-

bia?
Ha puesto la pelota en el lado de la guerrilla, en el 

sentido de solo plantear las liberaciones. Nosotros, 

como parte de la sociedad civil, lo que hemos he-

cho es buscar que se den las condiciones y el diálo-

go político para lograr la paz.

Usted fue destituida como senadora, ¿por 

qué motivo?
Fui destituida a partir de mi participación en este 

proceso de facilitación con las FARC fundamental-

mente. Fui destituida de manera inconstitucional 

por el procurador general de la Nación y perdí los 

derechos políticos por 18 años.

¿Cuál es la acusación específi ca?
Ser miembro de las FARC. Ser colaboradora de las 

FARC.

Usted ha denunciado que los motivos rea-

les de la destitución son otros...
Si, es la derecha. Una situación de punto fijo de los 

acuerdos de cúpulas, de una negación total y ab-

soluta de la derecha para que se pueda avanzar en 

los procesos de paz. 

La guerra, el conflicto colombiano tiene dos mira-

das: el manejo y control de los recursos naturales 

del país, una situación de status quo, que en vez 

de profundizar la democracia a través de reformas 

políticas, cada vez se concentra más el poder en 

manos de quien lo tiene, una presencia y control 

permanente de parte de las multinacionales, una 

caja de propaganda muy bien orquestada a través 

de los medios de comunicación; pero al mismo 

tiempo, este conflicto sirve como punta de lanza 

para desestabilizar la región, para comprometer 

inclusive, supuestamente en la lucha contra el te-

rrorismo, la posiblidad de seguimiento y de llegar 

rápido a la región a través del establecimiento de 

las bases militares o de lo que son la posibilidades 

de instalar en la región, pero fundamentalmente 

en Colombia, las nuevas modalidades que corren a 

través de Internet  y que dan muchas posibilidades 

de que nos controlen.

Una “Causa Justa”

M.L. 

 “Un manchón en la región”
El hecho que en la mayoría de los países de Sud-

américa hayan accedido opciones de izquierda 

a los gobiernos nacionales en los últimos años, 

siendo Colombia la excepción, “es una especie 

de manchón en toda la región”, según Córdoba. 

“El hecho de correrse políticamente hacia la 

izquierda no significa simplemente situarse 

caprichosamente, sino brindar la resolución 

de los grandes temas como son la vivienda, la 

educación, la salud, la respuesta a grandes con-

glomerados sociales y populares en toda la re-

gión. Colombia se mantiene a la derecha, que 

significa la profundización del neoliberalismo”, 

subrayó. 
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El 28 de julio, la compañera Mirta Otero hubiera fes-
tejado su cumpleaños. La Junta Electoral de Monte-
video decidió rendirle un emotivo y justo homenaje, 
celebrando su vida y su entrega. Los compañeros 
del equipo de Participando y el MPP en su conjunto 
adhieren a este reconocimiento compartiendo con 
ustedes algunos de los textos leídos en dicha opor-
tunidad.

Del Ejecutivo Regional Montevideo

Recordar a Mirta, es antes que nada, sentirla mujer, 

militante y compañera. Es verla siempre sonriente, 

sin importar los problemas que pudiera tener. 

Nuestra querida Mirta siempre estaba dispuesta a 

encarar las tareas que no dan protagonismo, y ha 

sido por eso, para muchos compañeros, un ejem-

plo a seguir. Desde su condición de obrera textil y 

como mujer organizada, se enfrentó a la vida y supo 

bregar por sus derechos y los de su familia. Militan-

te, luchadora, madre y abuela supo convertir todo 

espacio en su trinchera, construyendo banderas en 

el silencio de la noche y promoviendo el ejercicio 

de los derechos ciudadanos. Su solidaridad siempre 

estuvo dispuesta para quien la necesitara. 

Nuestro mejor homenaje es recordar su energía in-

claudicable. 

Toda su fuerza estaba encerrada en su convenci-

miento de que soñar con la utopía era el motor para 

no claudicar y organizarse por un mundo mejor, por 

un Uruguay de todos. Esa fue su mejor enseñanza: 

enseñarnos a no dejar de batallar por las cosas en 

que creemos. 

Pero quizás lo que más debemos mantener en nues-

tra memoria es que Mirta estaba convencida de que 

un nuevo amanecer es posible, que por encima de 

diferencias debemos avanzar sin tregua hacia la li-

beración nacional y el socialismo. 

Salud compañera, tus compañeros del regional 

Montevideo te rendimos este breve homenaje.

 Palabras de la compañera 
Mary López, Presidenta 
de la Junta Electoral 
de Montevideo

Gracias a todos por estar aquí, gracias Ministro.

Cómo describir a Mirta Otero, los adjetivos 

abundan, y se repiten una y mil veces, porque 

cada uno de ellos tiene validez real y concreta. 

Creo que la mejor definición para Mirta es MU-

JER. Mujer en todo el sentido de la palabra. 

Trabajadora incansable, coqueta, valiente, res-

ponsable, luchadora, madre, abuela, bisabuela, 

prima, tía, hermana, esposa, amiga, militante, 

compañera, con un feroz sentido de justicia, 

nos enriquecía con anécdotas de su vida tan 

sufrida. Nos aconsejaba siempre con cariño, no 

midiendo estratos sociales o políticos. 

Su vida y cómo la vivió, nos ha dejado como 

lección que ante ninguna dificultad debemos 

rendirnos, sino todo lo contrario, luchar cada 

vez más. 

Nosotros, como Junta Electoral, tuvimos el 

gran honor de trabajar con ella, nuestro mejor 

homenaje a Mirta (e incluyo a todos los aquí 

presentes) es seguir su vocación y lograr que 

todos tengamos Credencial Cívica para ser 

partícipes de nuestra democracia. Mirta fue 

reina de las mesas volantes, yendo a todos los 

barrios para facilitarle los trámites a cientos de  

jóvenes.   

Su fortaleza y amor brillan y está siempre en 

nuestros corazones. Hasta su último aliento, es-

tuvo con nosotros; la extrañamos, sí, y mucho. 

Pero su esencia y su luz quedan, y nos empujan 

a ser más como ella. 

Gracias, Compañera Presidenta de la Junta 

Electoral de Montevideo, Mirta Otero.

Gracias Mirta por haber tocado nuestras vidas.

29 de Julio 2011

 Melba

Madre, abuela, docente de historia, estudiante 

de antropología, escritora y tupamara. 

Mujer apasionada que estudiaste a los hom-

bres y a sus sociedades, enseñando a varias 

generaciones de alumnos y compañeros a bus-

car la transformación. Siempre en movimiento, 

inquieta, molesta y testaruda. 

Te vio nacer el Río Negro, en el Paso General 

de los Toros. La tierra del “Bocha” Benavides, de 

Larbanois, ese Tacuarembó adoptado por Circe 

Maia y Darnauchans.

Acunada por la historia memorable de Gardel 

y tu presente de Numa Moraes, ¿quién se hu-

biera atrevido a cuestionar esos 2 tiempos que 

fueron tus principales armas de lucha?

La historia te sedujo a desnudar la hipocresía y 

el futuro que devino quiso sacarte de la batalla. 

Pero no le fue fácil, tenías tanto que hacer en 

el presente como para resignarte y, aún en re-

tirada, fuiste maltratando a los insolentes con 

nuestras certezas. Las mismas que Artigas nos 

contó en Arerunguá, las que maquilló “el Bebe”, 

las que conversabas con “el Pepe”; las que no te 

cansabas de repetir en el Cerro, en La Teja, en el 

interior, en Santa Fé, en todos los lugares que 

fuiste redescubriendo nuestro deber artiguista 

de Patria Grande.

No conformes con haberte robado tantas ho-

ras, a vos, a tu admirable Eduardo, familia y 

amigos;  queremos pedirte un último favor:

Que nos dejes tu sonrisa como bandera de esta 

rabia ante lo momentáneamente irremediable, 

tu voluntad como el fundamento de apuntar a 

lo imposible y tu amor como la lanza de nues-

tras convicciones que todo lo van a poder.

Gracias Melba! Y hasta siempre! 

Carlos Manuel Pereira das Neves
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