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L
os esfuerzos realizados por los gobiernos del Fren-

te Amplio por asegurar la justicia social nos llevan 

a expresar con datos, la necesidad de transitar por 

esta etapa histórica que denominamos progresista.  

Sin lugar a dudas, nuestros gobiernos de izquierda 

han permitido modificar de forma significativa las 

condiciones de vida del pueblo uruguayo. Son de 

resaltar las transformaciones que se vienen ejecu-

tando desde el 2005 hasta la fecha: aumento de 

los salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones 

familiares, descenso de los niveles de pobreza, de 

desocupación, etc. Sin nuestra fuerza política en la 

conducción de las políticas públicas, los sectores de 

menores ingresos seguirían sin ser contemplados. 

Hoy, tenemos un gasto público pensado para quie-

nes más lo necesitan.

Mover mínimamente algunas piezas del rompecabezas genera inseguridades. 

¡Qué difícil poder pensar en cambios revolucionarios, cuando cualquier pequeña 

modificación del status quo provoca temblores! Y no nos referimos al ICIR. En este 

caso, hablamos de uno de los mitos que ha recorrido algunos círculos: “la clase 

media es la más golpeada por las políticas tributarias”. Sin embargo, los números 

demuestran que a partir de 2005 es el sector que más ha crecido. Es el que más ha 

captado la distribución del ingreso, por lo que es mentira que esta haya sufrido 

una desmejora por la aplicación de políticas redistributivas, lo que sí podemos 

afirmar es que los sectores más desfavorecidos de nuestro pueblo son quienes 

más han sido beneficiados por el gasto social del Estado y lo van a seguir siendo.  

El propio desarrollo del capitalismo hubiera llevado a un grado de concentración 

mucho mayor.

Si bien es cierto que se han alcanzado importantes avances en la distribución 

del ingreso, no se ha logrado modificar significativamente su estructura. Proble-

ma que tiene por delante nuestro  Frente Amplio. No podemos olvidar, quienes 

peleamos por la Liberación Nacional y el Socialismo que la justicia social dentro 

del capitalismo tiene un límite, dado que su lógica es la concentración de rique-

za. Con las políticas llevadas adelante a través de la gestión del Estado, debemos 

acercarnos aún más a ese límite. Estamos convencidos que a esta etapa progresis-

ta todavía le queda tela por cortar. 

Proponemos e impulsamos medidas aún más redistributivas como lo son: 

la rebaja de dos puntos del IVA, la exoneración del pago de este impuesto 

al 30% de la población con menores ingresos, el aumento del IRAE 

al 30% a las empresas que tienen ganancias superiores a US$ 

200.000 anuales y el aumento del mínimo no imponible del 

IRPF, entre otras. 

Los datos obtenidos en la encuesta de hogares marcan que 

la  mitad de los hogares del Uruguay viven con menos de 

21.492 pesos mensuales. La mitad de estos hogares lo hace 

con 13.017 pesos. En contrapartida, hay un 1% de los ho-

gares que viven con más de 134.340 pesos. ¡La riqueza se 

concentra en menos de un 1% de la población! 

La necesidad de avanzar en una sociedad más justa se hace 

imprescindible, es una tarea inherente al Frente Amplio, 

por lo que se hace indispensable avanzar en una redistribu-

ción del ingreso más equitativo, para seguir construyendo 

una “Patria para todos”!!!.
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C
onocimos al Lalo cuando asumió la res-

ponsabilidad de dirigir la División Tránsito 

y Transporte del gobierno departamental 

encabezado por Ricardo Ehrlich (2005), y hoy, a 

más de 6 años, podemos concluir que fue su clara 

decisión de armar equipo, y de trabajar realmen-

te en colectivo, lo que fue delineando, y afirmó 

al actual grupo de compañeros que venimos tra-

bajando en el departamento de Movilidad de la 

Intendencia de Montevideo; además de impul-

sar, firmemente, una auténtica política dirigida a 

los más humildes, una auténtica y profunda re-

forma del transporte colectivo y la inversión en 

infraestructura más importante de los últimos 25 

años en territorios eternamente olvidados de la 

ciudad.

Mucho de lo que se hizo, lo que se está haciendo 

y lo que se hará en esas materias en Montevideo 

y área metropolitana, son brotes de esa semillita 

que nos “pudrió la cabeza” y que plantó en noso-

tros el Lalo.

Periódicamente, cuando en diferentes ámbi-

tos explicamos el plan de movilidad urbana de 

Montevideo (hoy una realidad en ejecución) re-

cordamos al Lalo con su enorme mano izquier-

da abierta, y su gráfica explicación de los cinco 

corredores principales de transporte público (los 

cinco enormes dedos) confluyendo hacia el cen-

tro (la enorme palma de su mano).

Eso lo pinta, lo describe, en una de sus mayores 

virtudes: claridad para explicar, sencillez para ha-

cerse entender, lenguaje llano y sin cortapisas.

Ningún “gre gre”, para decir Gregorio.

Daniel Olesker (actual ministro del MIDES) nos 

contó que había sido su compañero de secunda-

ria y primer año de Facultad de Economía (1971), 

año de significación política para nuestro Uru-

guay, que contó con el Lalo como fundador del 

comité de base “Isla de Flores” del recién creado 

Frente Amplio. 

El mismo año participó  en “El Tejazo” (realizado 

para distraer a las fuerzas represivas mientras se 

fugaban los compañeros de la cárcel de Punta 

Carretas), por el que cayó preso en ese mismo 

penal y Punta de Rieles hasta que fue deportado 

a Chile en abril de 1972.

Unos meses antes del golpe fascista de Pinochet 

(9/73) se fue para Cuba, donde se integró al MIR 

chileno y conoció a su primera compañera (chile-

na) María Emilia.

Salió de Cuba en los primeros meses de 1977 

para Francia. 

Entre fines de 1977 y principios de 1978 se fue a 

vivir a Barcelona junto a María Emilia y Begonia.

Buscó y consiguió trabajo casi enseguida (era 

vendedor de Olivetti), donde trabajó en todo el 

período en el que estuvo allí.

En Barcelona participó activamente en todas las 

actividades de solidaridad con el pueblo chileno 

y en las políticas de relacionamiento con grupos 

políticos españoles, como integrante del MIR.

También participó en actividades de solidaridad 

con Uruguay, que como Chile, sufrían de las más 

duras dictaduras fascistas en América Latina.

De vez cuando, como durante toda su vida, se ha-

cía algún tiempo para ir a jugar al basquetbol con 

otros exilados uruguayos.

Aunque integraba el MIR, siempre siguió de cerca 

los procesos uruguayos y participó en las discu-

siones para los distintos intentos de reorganizar 

el MLN en el exterior.

En 1979, trabajó activamente en la solidaridad 

con Nicaragua, haciendo trabajo político y sobre 

todo, de apoyo financiero.

Los compañeros no recuerdan bien la fecha en 

que se fue de Barcelona, pero creen que fue a 

principios de 1982, o fines de 1981. Aunque sí 

pueden establecer, por cosas que él contó des-

pués, que estaba en Nicaragua cuando el terre-

moto de 1982.

Entre 1983 y 1984 llegó a Perú y se comunicó con 

quienes permanecieron en Barcelona para que le 

enviaran sus antecedentes laborales, ya que los 

necesitaba para conseguir trabajo. En Perú tam-

bién trabajó.

Nos cuentan los compañeros de exilio en Barce-

lona que lo vieron triste una sola vez, cuando lo 

acompañaron a Madrid para irse de España.

Había tomado una decisión muy difícil: irse a lu-

char a Nicaragua y separarse de sus hijos Begonia 

y Marcos que eran niños muy chiquitos en esa 

época.

Volvió a Uruguay sólo a mediados de 1985, des-

pués vino su familia.

Desde que llegó, se integró activamente a la reor-

ganización del MLN, integrándose al grupo Goes 

2 para las discusiones de la 3ra. Convención.

En 1987 integraba la dirección del zonal 4 del 

MLN.

Ya en Uruguay, separado de su primera compa-

ñera María Emilia, forma pareja con su actual 

compañera, Isabel.

En esta última etapa había asumido una banca 

de diputado por Montevideo, y como se sabe, y 

como era su condición, se había metido hasta el 

tuétano en varias temáticas.

El Lalo era así, consecuente, vehemente y com-

prometido. Si algo le molestaba era ver que al-

guien “hiciera la plancha”.

Sus años como director en la Intendencia le mos-

traron la cara más fea del Estado, la burocracia 

inepta que lo exasperaba, y la debilidad ante los 

poderosos.

Su enfermedad nos tomó por sorpresa a todos, 

y su partida nos golpea muy fuerte. Porque lo 

queríamos mucho, porque lo necesitamos, pero 

sobre todo porque tenía una energía y una vitali-

dad desbordante.

Son momentos en los que uno recurre a la razón 

y no la encuentra. 

Por suerte existen cantores populares como El 

Sabalero que nos ayudan a expresarnos y a inten-

tar asimilar golpes tan duros con la misma rebel-

día que hubiera tenido el Lalo… “esa puta, vieja y 

fría, nos tumba sin avisar”.

¡Y vaya si fue así!

Hasta siempre Lalo, HASTA SIEMPRE COMPAÑERO

Habrá patria para todos.

“…Y sepan que solo muero, 
si ustedes van afl ojando…”

En la vida todos tenemos dere-

cho a exigir y está bien, y este 

es el motor -en parte- del pro-

greso humano. Pero en la vida 

también todos tenemos un 

poco de responsabilidad y algo 

tenemos que dar por los demás.

(Audición Habla el Presidente 

Mujica del 08/09/11)
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L
a profundización del proceso de integración 
productiva entre los países socios del Merco-
sur requiere de acciones políticas que inclu-

yen, entre otras, la necesidad de ampliar el acceso 
a los mercados para los países de menor desarrollo 
industrial relativo. Este aspecto es clave para Uru-
guay en su permanente búsqueda de superación 
de las asimetrías estructurales al interior del blo-
que.
Durante los últimos años, el comercio entre los 
países del Mercosur ha registrado un incremento 
sostenido, consolidándose Argentina y Brasil como 
nuestros principales socios comerciales. A modo 
de ejemplo, las exportaciones de Uruguay a Bra-
sil en el 2010 fueron de 1.449 millones de dólares 
(durante el 2010 Brasil fue el principal destino de 
las exportaciones uruguayas representando el 22% 
del total exportado), y durante los primeros ocho 
meses del 2011 ya han superado los 1.082 millones 
de dólares, cifra histórica.
Al influjo de este crecimiento en el intercambio co-
mercial, nuestro país se encuentra en la actualidad 
negociando diversos aspectos estratégicos de su 
agenda externa que hacen a la profundización de 
los lazos con los países vecinos en temas como los 
de infraestructura, logística y transporte (ferroca-
rril, hidrovía, dragado canal Martín García), energía 
(regasificadora y compra de energía paraguaya), y 
renovación de acuerdos comerciales y de coopera-
ción en las áreas de ciencia y tecnología.
En su reciente visita a nuestro país, el vocero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil decla-
raba: “Nuestra intención es cada vez más importar 
desde Uruguay productos de calidad, llegando 
finalmente a la integración de las cadenas pro-
ductivas en sí mismas. Son dos economías muy 
próximas, sobre todo en Río Grande del Sur y Santa 
Catarina. Existe una tendencia natural de conver-
gencia. Sin embargo, esta convergencia no puede 
significar solamente la compra de artículos. No 
basta comprar  de una empresa uruguaya para que  
haya integración. Es preciso crear empleos en Uru-
guay, en Río Grande del Sur y en Brasil para poder 
alimentar ese flujo comercial.” 
Existe en este sentido un proceso incipiente de 
integración productiva en sectores que no están 
basados únicamente en ventajas comparativas de-
rivadas del factor productivo tierra o trabajo no ca-
lificado que conviene resaltar. 
El sector automotriz en Uruguay constituye un 
buen punto de partida desde el que proyectar ac-
ciones de integración productiva en nuevas cade-
nas de valor como las del sector naval, energía eó-
lica, biotecnología, y maquinaria y equipos, entre 
otros.
El comercio bilateral automotriz entre Brasil-
Uruguay se rige actualmente por el 68° protocolo 
adicional del ACE2. Las reglas de comercio que el 
acuerdo establece constituyen instrumentos de 

política industrial común que tienen por objeto el 
desarrollo de una efectiva integración productiva 
entre las partes, para la cadena de agregación de 
valor del sector automotor. El incremento de acti-
vidad económica regional y la elevada demanda en 
el sector han impulsado un aumento del comercio 
al amparo del acuerdo y una mejora en el balance 
del comercio para Uruguay.
La integración productiva en el Mercosur para el 

sector automotriz uruguayo es de suma importan-
cia: la región representó el 94% de las ventas del 
rubro en el año 2010 y las exportaciones hacia Bra-
sil en vehículos automóviles, tractores, partes y ac-
cesorios alcanzaron US$ 16 millones en 2008, US$ 
29 millones en 2009, US$ 61 millones en 2010 y US$ 
86 millones hasta agosto de 2011.
Actualmente, el sector terminal está compuesto 
por cuatro empresas que ensamblan las piezas, 
subconjuntos y conjuntos para armar los vehículos. 
Estas empresas en general son de capitales nacio-
nales que acuerdan con empresas transnacionales 
(de origen europeo y asiático) que ven a Uruguay 
como una plataforma de entrada al MERCOSUR. 
Es importante destacar que cada fábrica que se 
instala en Uruguay tiene que establecer un plan 
productivo que profundice la integración regional, 
a través del agregado de valor con autopartes de 
la región.
En efecto, para ser considerados originarios del 
Mercosur, los productos automotores deben tener 
aprobado por el Órgano Oficial del Estado expor-
tador un Programa de Integración Progresiva. En el 
caso de los modelos nuevos el contenido nacional 
comienza en un 30% y en cinco años debe llegar 
progresivamente al 50%. En este segmento, Uru-
guay tiene una cuota hacia Brasil con arancel cero 
de 20.000 autos. Mientras tanto, por régimen gene-
ral, los planes de integración productiva son a tres 
años y deben iniciarse con un 40% de contenido 

regional, pasando el segundo año a 50%, y el tercer 

año a 60% (es el caso de los automóviles Chery en 

sus modelos Face y Tigo, y los camiones KIA Bongo).

Como parte de su estrategia de desarrollo indus-

trial de largo plazo, Brasil lanzó recientemente su 

“Plan Brasil Maior” definiendo una serie de incen-

tivos a su producción industrial. Entre otras medi-

das, se estableció la exoneración de un impuesto 

industrial de 30% para aquellas fábricas del sector 

automotriz instaladas en la región que apostaran 

al agregado de valor con origen Mercosur (65% 

de producción regional incorporada en productos 

como baterías y neumáticos, o en procesos de sol-

dadura y pintura)

La norma planteaba asimismo que la reducción del 

30% del impuesto se extendía para los producto-

res de automóviles instalados en los países con los 

cuales Brasil tiene acuerdos sectoriales vigentes 

(Mercosur y México), en la medida que esos pro-

ductores se encuentren también instalados en Bra-

sil. Esta última condición es la que dejaba fuera del 

beneficio a las  armadoras instaladas en Uruguay.

Por este motivo, el Gobierno de nuestro país se reu-

nión con su par brasileño el 27 de setiembre, soli-

citando que no se dejara fuera de este incentivo a 

la producción uruguaya (tomando en cuenta entre 

otros factores que mientras que Brasil cuenta con 

más de 50 años de políticas activas de desarrollo de 

su sector automotriz, Uruguay se encuentra en un 

estadio de desarrollo industrial anterior).

La resolución adoptada por el gobierno brasilero el 

pasado 30 de setiembre, permite que las armado-

ras de autos instaladas en Uruguay puedan benefi-

ciarse de la exoneración del impuesto a productos 

industriales, en igualdad de condiciones que las 

armadoras brasileñas. 

Se cumplió así en un plazo de cuatro días con el 

compromiso asumido con el gobierno uruguayo. 

La inmediata resolución de este diferendo, consti-

tuye una señal política inequívoca de la voluntad 

de nuestros gobiernos de coordinar sus políticas 

industriales, permitiendo que la estrategia definida 

por la región para enfrentar la actual crisis econó-

mica-financiera internacional repercuta favorable-

mente en el proceso de integración productiva del 

Mercosur.

Integración productiva y 
política automotriz

Sebatián Torres
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Hablemos de la Oficina Nacional del Ser-

vicio Civil ¿cuáles son sus cometidos?
La Oficina Nacional del Servicio Civil fue creada 

en 1967, como un órgano técnico de consulta y 

asesoramiento dependiente de la Presidencia de 

la Republica.

Tiene un abanico amplio de competencias rela-

cionadas con la función pública, entre las que se 

destacan el asesoramiento al Estado en materia 

de políticas de gestión de recursos humanos así 

como en materia de métodos y procedimientos 

de trabajo en la Administración Pública.

También debe destacarse el rol que desempe-

ña la Oficina a través de la Escuela Nacional de 

Administración Publica (ENAP) en materia de 

formación y capacitación de los funcionarios pú-

blicos.

A partir de la ley de presupuesto vigente para el 

presente periodo de gobierno, se le asignaron 

dos competencias a mi juicio muy significativas 

y que se relacionan con el diseño de políticas de 

administración de recursos humanos, relativas al 

análisis y evaluación ocupacional, definición del 

sistema retributivo y de vínculos con el Estado.

La otra refiere a la instrumentación del sistema 

de reclutamiento y selección de recursos huma-

nos que hoy se conoce como URUGUAY CON-

CURSA.

 

¿Cuál es el papel que desempeña la ONSC 

en materia de reforma del Estado?
En el marco del fortalecimiento institucional del 

Estado el gobierno viene desarrollando, bajo los 

criterios propuestos por el Grupo de Fortaleci-

miento Institucional designado por el Presiden-

te de la Republica (Secretaría y Prosecretaría de 

Presidencia, Oficina Nacional del Servicio Civil y 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto), una se-

rie de transformaciones en la Administración Pú-

blica que se relacionan, entre otras cuestiones, 

con la función publica propiamente dicha. 

Es precisamente a través de la ONSC que se prevé 

la instrumentación de una serie de cambios que 

apuntan a la profesionalización, reordenamiento 

y transparencia de la gestión de los recursos hu-

manos en la Administración Central. 

En tal sentido se han planteado una serie de ob-

jetivos para el quinquenio entre los que se des-

tacan la simplificación de los vínculos laborales 

con el Estado, la elaboración de un nuevo esta-

tuto del funcionario, el diseño e implementación 

de un nuevo sistema de carrera administrativa 

para la Administración Central, la instrumen-

tación de un nuevo sistema de reclutamiento 

y selección de recursos humanos, así como la 

construcción de un sistema de evaluación del 

desempeño de los funcionarios públicos. 

Este proyecto se viene desarrollando sin pausas, 

acompañando un proceso de fortalecimiento 

institucional de los Ministerios que comenzó con 

tres experiencias piloto (Ministerio de Salud Pu-

blica, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terri-

torial y Medio Ambiente y Ministerio de Industria, 

Energía y Minería) a las que se incorporó en las ul-

timas semanas el Ministerio de Desarrollo Social.

En ese último sentido cabe señalar que en este 

proceso la ONSC esta trabajando junto a OPP, 

CGN y AGESIC.

 ¿Cómo se relaciona este proyecto de me-

jora en la gestión de los recursos huma-

nos con la inamovilidad de los funciona-

rios públicos?
Para comenzar conviene ir desterrando algunos 

mitos que vienen fundamentalmente de la épo-

ca de la dictadura. En ese momento se manejaba 

el argumento de que el Estado funcionaba mal, 

entre otras razones, debido a la “inamovilidad de 

sus funcionarios” como modo de justificar cente-

nares de miles de destituciones que en realidad 

obedecían a razones políticas.

Todavía hay quienes creen que los funcionarios 

nunca pueden ser destituidos porque son ina-

movibles, cuando en realidad la inamovilidad 

refiere al hecho de que la destitución de los fun-

cionarios de la Administración Central tiene que 

concretarse de acuerdo a las reglas que prevé 

la Constitución. En buen romance, si se trata de 

funcionarios presupuestados, la inamovilidad 

supone que para ser destituidos requieren cau-

sal (ineptitud, omisión o delito) y venia del Se-

nado.

Como dato adicional vale la pena señalar que la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, semanal-

mente se pronuncia acerca de las múltiples pro-

puestas de destitución que son sometidas a su 

consideración.

 

En declaraciones recogidas en diversos 

medios a distintas autoridades, se ha he-

cho un fuerte hincapié en el diseño de un 

nuevo modelo de carrera administrativa. 

¿En qué consiste el mismo?
La construcción de un nuevo sistema de carrera 

es uno de los grandes hitos en materia de mejo-

ra de la gestión pública que tiene planteado el 

gobierno.

Con el sistema se pretende dar inicio a la implan-

tación de una nueva estructura funcional, ocu-

pacional y retributiva que facilite la adaptación 

de la Administración Central con una visión de 

mediano y largo plazo.

El modelo propuesto, que en este momento se 

encuentra a estudio de la Presidencia, se cons-

truye en base a dos ideas fundamentales: la vi-

sualización de la Administración Central como 

un todo y no como la suma de los distintos Mi-

nisterios con lo que se apunta a la integración 

de las políticas del gobierno; y junto a esto, el 

 Ana María Ferraris Barrios

Casada, un hijo.
Sub Directora ONSC.
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales.
Se desempeñó como funcionaria pública en 
UTE, asesora parlamentaria en el periodo 2001- 
2007 bancada del Frente Amplio - MPP, asesora 
y directora interina de la Asesoría Letrada de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Especializada en Derecho Constitucional y Ad-
ministrativo, autora de publicaciones en revis-
tas especializadas en Derecho Publico.

Servicio Civil
Entrevista a Ana María Ferraris / Eugenio Saporiti

Por la importancia del tema y por lo poco que conocemos de esta oficina, Participando dialogó con la 

subdirectora de la oficina Nacional del Servicio Civil. Saber los cambios que se han registrado vinculados 

a la reforma del Estado y los cambios que vendrán, fue nuestro objetivo.
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fortalecimiento del concepto de servidor públi-

co para todos los funcionarios, destacando su rol 

de servicio a la Sociedad.

Entre los elementos del sistema a destacar po-

dríamos mencionar la separación del concepto 

de cargo del de ocupación, así como la identi-

ficación de las ocupaciones transversales en la 

Administración Central.

Se prevé una estructura de cargos que incluye 

tres escalafones: servicios auxiliares y oficios, 

administrativo y técnico profesional, con cinco 

niveles en los que se estructuran los distintos 

cargos.

Incluye también un sistema de funciones para la 

conducción o administración superior a las que 

se accede por concurso y a la vez presentando un 

proyecto de gestión. Por tratarse de funciones, el 

sistema se torna más flexible en términos de mo-

vilidad del personal afectado a estas tareas, en la 

medida de que frente a una evaluación negativa 

de la gestión, la persona involucrada vuelve a su 

cargo de origen.

 

¿Y desde el punto de vista retributivo?
La materia salarial es un componente esencial 

dentro del nuevo sistema proyectado.  

La implantación del nuevo régimen retributivo 

busca racionalizar y unificar los conceptos por 

los cuales se les paga a los funcionarios una mis-

ma retribución dentro del Inciso (Ministerio). Ac-

tualmente la dispersión es tan alta que dentro 

de una misma Unidad Ejecutora las retribucio-

nes difieren significativamente para un mismo 

grado.

Teniendo en cuenta el escalafón, cargo, ocupa-

ción o función que desempeñe en el nuevo siste-

ma escalafonario, se implantará conjuntamente 

con la nueva carrera ya que es un elemento del 

modelo. La remuneración total del funcionario, 

con excepción de licencia, aguinaldo y benefi-

cios sociales, se integra por la retribución al cargo 

presupuestal del que es titular y a la ocupación 

que le fuere asignada o al cargo presupuestal del 

que es titular y a la función de conducción que le 

fuere asignada.

Cuando la ocupación o la función de supervisión, 

conducción o alta conducción, por su caracte-

rística implique un componente estratégico o 

crítico para la Administración, la remuneración 

total incorporará la retribución por dicho com-

ponente.

La ley de presupuesto ha incluido nume-

rosas disposiciones referidas al sistema 

vínculos con el Estado ¿cuál ha sido el cri-

terio para modificarlos y cómo se relacio-

na esta política con el nuevo sistema de 

carrera?
Respecto de este tema lo primero que hay que 

señalar es que el sistema de vínculos con el Es-

tado que surge a partir de la ley de presupuesto 

es funcional al nuevo sistema de carrera a que 

hacíamos referencia, en el sentido de generar un 

modelo flexible de gestión de los recursos hu-

manos aprovechando al máximo el talento y ca-

pacidades de las personas en la Administración.

Para decirlo muy brevemente, el nuevo esquema 

de vínculos intenta simplificar un modelo de re-

laciones laborales en el Estado caracterizado por 

su cantidad y complejidad.

La clave del nuevo sistema de vínculo se basa 

en la existencia de un cuerpo estable de fun-

cionarios y un grupo menor de personas que 

prestarán servicios en el Estado bajo el régimen 

del derecho laboral. En esta última hipótesis, la 

norma acota la aplicación de esta modalidad a 

situaciones de necesidad expresamente justifi-

cadas y por un plazo que no puede exceder de 

doce meses.

Para el ingreso a la función pública se prevé - 

además del concurso- que la persona que resul-

te seleccionada debe transitar por un periodo 

de provisoriato de dieciocho meses, durante los 

cuales la persona estará sujeta a evaluación. Es 

un sistema bastante similar al periodo de prueba 

que se aplica en el régimen privado y que reco-

noce antecedentes en la administración pública 

uruguaya. 

 

Se habla también del diseño de un nue-

vo Estatuto del Funcionario ¿cuál es su 

alcance y cómo encaja en el proyecto de 

fortalecimiento institucional y mejora de 

la gestión publica?

No hay duda de que el proyecto que venimos 

describiendo necesita reglas de juego claras 

para todos. Un primer paso ya se ha dado con la 

inclusión de un importante conjunto de normas 

relacionadas con los funcionarios en la ley de 

presupuesto. Pero con esto no basta.

Es necesario contar con un nuevo Estatuto del 

Funcionario que se adapte a las necesidades 

actuales de la Administración, que actualice los 

derechos y obligaciones de los funcionarios, que 

regule con sencillez pero a la vez con mucha cla-

ridad las actividades de los funcionarios desde 

su ingreso hasta el cese en sus funciones, etc. 

Para ilustrar a los lectores, el estatuto vigente es 

de 1943, si bien a lo largo de todos estos años 

han surgido un sinfín de normas de carácter es-

tatutario, lo han hecho de un modo aluvional y 

disperso.

 Uruguay Concursa

El rigor  y la transparencia en la selección de 

los recursos humanos es un elemento impor-

tante de la credibilidad del Estado moderno. 

El acceso igualitario de todas las personas en 

condiciones de postularse a los llamados del 

Estado es una apuesta el Gobierno a través 

de Uruguay Concursa. Es por ello que siem-

pre insisto en señalar que “URUGUAY CON-

CURSA” es mucho más que un sistema infor-

mático. Es nada más ni nada menos que una 

política pública que está en marcha.

Desde el 1º de abril, que es la fecha en que 

se dio inicio al sistema, al día de hoy se han 

postulado más de 63.000 personas para los 

distintos llamados en la Administración Cen-

tral. Un dato que en lo personal me resulta 

significativo, tiene que ver con los uruguayos 

residentes en el exterior ya que a la fecha se 

han postulado más de 26.000 personas. Esto 

le agrega un valor superlativo a esta políti-

ca en la medida que genera oportunidades 

también para muchos compatriotas que 

puedan estar aspirando a regresar al país.

Web: http//:uruguayconcursa.gub.uy
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P
ara esta ocasión, me propongo compartir con 

los lectores un emprendimiento que ya tiene 

a instituciones nacionales y departamentales 

comprometidos a la acción tras el propósito de po-

tenciar el riego en el norte del país, cuestión que, 

al tratarse, nada más y nada menos, que del agua, 

nos lleva a imaginarnos avances y mejorías en la 

producción agrícola y ganadera del norte. Pero esa 

es solo una veta, pues visto globalmente podemos 

afirmar que el mismo permitirá mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del departamento.

Sinergias para potenciar el riego
El pasado viernes 23 de setiembre, la localidad de 

Baltasar Brum fue anfitriona de un importante in-

tercambio de agentes vinculados e interesados por 

el tema del agua. 

“Potencial de Riego en el Norte. Necesidades y Di-

ficultades”, fue el rótulo de la convocatoria hecha 

por la Sociedad de Fomento Rural de Cabellos, la 

Asociación de Cultivadores de Arroz y la Liga de 

Trabajo de Tomás Gomensoro, de la que participa-

ron alrededor de dos centenares de personas. La 

instancia contó con la presencia de autoridades 

nacionales y departamentales, entre ellos, el minis-

tro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Ague-

rre, el presidente del Instituto Nacional de Coloni-

zación, Andrés Berterreche, el director de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, 

el presidente de la Asociación de Cultivadores de 

Arroz, Ing. Agr. Ernesto Stirling y la intendenta del 

departamento de Artigas, Patricia Ayala.

En esta oportunidad el ministro Aguerre dio su vi-

sión al respecto mencionando que “el desarrollo 

productivo del Uruguay pasa por una lógica de 

construcción de represas más eficientes de carác-

ter multipredial”. Además señaló que este tema ya 

viene siendo conversado con la jefa comunal de 

Artigas.

La intendenta Ayala por su parte, al tiempo que 

presentaba su punto de vista acerca de esta te-

mática, explicó a los presentes un proyecto que la 

administración frentista pretende llevar adelante y 

que, como lo mencioné anteriormente, permitirá 

avances significativos en este sentido, que tras-

cienden además a la mejora de la calidad de la pro-

ducción de los sectores arroceros y ganaderos del 

norte.

 Compromiso
“La Intendencia plantó bandera, y cuando digo 

la Intendencia, por supuesto, no puedo dejar de 

decir, que el gobierno nacional, y más que nada 

en la persona del Presidente, encontramos el 

apoyo, y la buena sintonía “(...). “Una línea actual 

para el gobierno nacional y departamental es el 

agua, es el riego”, manifestó la jefa comunal al 

inicio de su alocución.

Plantar bandera en este sentido implica coordi-

nación con las instituciones competentes con el 

tema agua y riego, pero plantar bandera prin-

cipalmente lo que implica es compromiso, y en 

este caso, un gran compromiso. 

Para comprometerse con la población se necesi-

tan propuestas, ideas, no vale solo la palabra, y 

eso hizo Patricia, más allá de haber pronunciado 

en su discurso que encarar esto es un compro-

miso del actual gobierno, hizo la presentación, 

en ese salón que convocaba a unas 200 perso-

nas del medio, de dos proyectos que apuntan a 

la mejoría de la situación actual en este sentido.

Ambos proyectos con una connotación de desarrollo 

productivo, uno apuntando hacia los sectores arro-

ceros y ganaderos, y por otro lado uno que apunta 

a productores chicos, productores familiares, produc-

tores hortícolas, frutícolas, etc. 

Esos proyectos tienen ya cuerpo y nombre, uno de 

ellos se denomina Pintado Grande y el otro Yucutuja.

Antes de explicar la consistencia de uno de esos 

proyectos Ayala señaló que hasta ahora en el de-

partamento, se habían conocido sistemas de rie-

go “que no son muy económicos”, ya que se trata 

de sistemas de bombeo que succionan agua de 

los ríos. 

“Ahora nos estamos planteando los embalses, 

pero lo fundamental es recoger agua de la lluvia, 

que riega por desnivel, lo que abarata mucho el 

costo para el sector productivo”, agregó.

En particular el proyecto Pintado Grande, que 

presenta el actual gobierno artiguense consiste 

en la construcción de un embalse de agua, me-

diante un dique de tierra, y aproximadamente 50 

km de canales principales, con una triple finali-

dad: turístico – recreativa, productiva e inmobi-

liaria. Este emprendimiento constituye una he-

rramienta estratégica de desarrollo de rápido y 

gran impacto en la región, apuntando como pri-

mer objetivo la instalación de una zona turístico 

recreativa, pero cuya implementación se prevé 

de mediano plazo, generando además la opor-

tunidad de organizar en procesos productivos a 

una vasta franja de la población de los alrede-

dores de Artigas, cuyos frutos se podrían ver en 

muy corto plazo. 

Atiende a aspectos de desarrollo económica-

mente sustentable e integrador, apuntando al 

uso de un bien renovable: el agua. 

Desarrollo estratégico: Intendencia de Artigas 

“planta bandera” en potenciación de riego

Eleonor Gutiérrez
El gobierno departamental de Artigas, encabezado por la compañera Patricia Ayala, trabaja en planificaciones estratégicas que muestran claros 

objetivos a corto y largo plazo. Para ello, como ya lo hemos mencionado en anteriores ediciones de Participando, las prioridades trazadas por la ad-

ministración frentista del norte apuntan hacia la integración departamental de la mano del desarrollo productivo, de la mejora de la infraestructura 

que comunica físicamente el departamento, y en particular de la integración sociocomunitaria, y más allá de las acciones visibles en la cotidianei-

dad, la Intendencia planta bandera en proyectos con miradas estratégicas y rumbos claramente definidos. 
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Plan estratégico 
de desarrollo departamental
Una novedad no menor, es que el departamento 

de Artigas se encamina a ser el único que a fin 

del 2011 tendrá una Plan Estratégico de desa-

rrollo socioeconómico de mediano y largo pla-

zo. Este plan es una iniciativa de la Intendencia 

y actores de la sociedad civil, en la que se les 

propone a todos los ciudadanos de nuestro de-

partamento el diseño y ejecución de una visión 

compartida, que se traducirá en proyectos estra-

tégicos y prioritarios para el desarrollo futuro de 

Artigas. Este tema amerita un artículo aparte que 

será desarrollado en próximas entregas, pero es 

importante mencionarlo aquí ya que también en 

este plan, del que participan actores de la socie-

dad toda, se desprende como estratégico el tra-

tamiento del agua.

En este sentido la intendenta Ayala resaltó que 

su intención es trabajar este tema desde la In-

tendencia y con la sociedad organizada, con los 

productores independientemente del sector 

productivo en el que estén, o del tamaño, o del 

nivel productivo que estos tengan.

Web Oficial
http://www.artigas.gub.uy/WebArtigas/index.html

 Artigas

Es un departamento de Uruguay ubicado en 
el Norte del país a unos 600 km de Montevi-
deo. Su capital es la ciudad de Artigas, vecina 
de la ciudad brasileña de Quarai.
Cuenta con una superficie de 11.928 km², 
siendo el quinto más extenso del país. Tiene 
una población estimada de 78.019 habitantes 
según el censo de 2004. Limita al Norte y al 
Este con Brasil, del cual está separado por el 
río Cuareim; al Sur con el departamento de 
Salto y al Oeste con la República Argentina, de 
la cual está separado por el río Uruguay.
En su vértice noroeste se encuentra Bella 
Unión, ciudad que recibe ese nombre dado 
que se encuentra en la unión del río Cuareim 
con el río Uruguay, en la frontera de Uruguay 
con Brasil y Argentina; esto le otorga una ca-
racterística especial de Triple Frontera, única a 
nivel nacional.
Cuenta con dos territorios, (denominados 
como “límites contestados” por los mapas de 
geografía Uruguayos), en disputa con Brasil 
que son: el Rincón de Artigas y la llamada Isla 
Brasilera.

El pasado 26 de agosto la departamental del 
MPP en Artigas llevó a cabo una actividad en 
la capital del departamento manifestando su 
apoyo a las gestiones lideradas por el presiden-
te José Mujica y la intendenta Patricia Ayala. 
En la instancia, la compañera Betiana Rodrí-
guez, ante un concurrido público, leyó una 
declaración representando la visión de los jó-
venes acerca de ambas gestiones, les presenta-
mos aquí fragmentos del discurso.
“Esta es una instancia en la que el MPP sale a la 
cancha para hacer conocer su apoyo al traba-
jo de los compañeros que hoy gobiernan este 
país y este departamento. Hoy queremos que 
se escuche que apoyamos esas gestiones, que 
apoyamos el trabajo de los compañeros a los 
cuales les ha tocado la responsabilidad de ha-
cer andar a este departamento y a este país por 
caminos que nos conduzcan hacia la justicia so-
cial, hacia la construcción de una sociedad más 
solidaria con igualdad de oportunidades para 
los ciudadanos que habitan en ella (...)
Hace un par de meses, la compañera Patricia 
Ayala, hoy intendenta de Artigas, enumeraba 
en un acto público, que si no nos equivocamos 
es la primera vez que se sale a dar la cara de esa 
manera, compartiendo con la ciudadanía lo 
que en ese tiempo se hizo y lo que no. Y este 
gobierno asumiendo su compromiso, que más 
que compromiso es premisa de acción, nos re-
ferimos a la transparencia, se dirigió al público 
para contarle acerca de ese trabajo. Y en el fruto 
del trabajo de ese año, podemos decir que los 
compromisos más gruesos de la campaña se 
han ido cumpliendo, y ha pasado solo un año. 
En la campaña se hablaba de trabajo con la 
gente con énfasis en los sectores más jodidos, y 
se habló de la integración de este departamen-
to no solo a nivel físico sino social, cultural y eso 
es lo que este gobierno nos comunica con sus 
acciones. Y si quisiéramos poner ejemplos, po-
dríamos pasar toda la noche acá, sin embargo 
hay más para compartir. Pero vale la pena, y real-
mente queremos resaltar dos puntos: Podemos 
hoy ponerles un ejemplo que está ahí nomás, 
que se lo podemos señalar en este momento: 
la Casa Joven. Ustedes saben que ese lugar se 
usaba en períodos anteriores de hospedaje 
para los intendentes, que aun teniendo su casa 
se venían para acá y ocupaban ese lugar. Pero 
la compañera Patricia Ayala, que también tiene 

su casa en otro lugar de la ciudad, dijo desde 
un principio que ese lugar sería destinado para 
brindar talleres educativos y recreativos, a jóve-
nes de este departamento. Hoy hay más de dos 
centenares de jóvenes que acuden a ese lugar. 
Y como jóvenes queremos resaltar eso, porque 
en un momento en que se estigmatiza la figura 
de aquel que tiene menos de 20 años, es bue-
no mirar hacia tu lugar, hacia tu ciudad, hacia 
tu departamento, y ver que un gobierno como 
este realmente apuesta y no solo eso, sino que 
cree en los jóvenes. Y nosotros queremos hacer 
hincapié en eso porque estamos cansados del 
discurso banal, de políticos de este país que se 
han agarrado de la temática seguridad, porque 
eso es políticamente redituable, proponiendo 
soluciones que lo único que hacen es acrecen-
tar más y más la marginalidad entre los com-
patriotas de este país. Esto es una guerra de 
clases declarada en su máxima expresión. Por 
supuesto que aprovechamos esta instancia 
para decirle a este departamento que los jó-
venes de este movimiento, que todos quienes 
integramos este movimiento no estamos de 
acuerdo con la baja de la edad de imputabili-
dad. Todos somos responsables de esta socie-
dad que construimos, todos debemos buscar 
soluciones y soluciones reales. Otra de las cosas 
que quisiéramos resaltar nosotros en este ratito 
que tenemos para hablar, es algo que venimos 
observando desde hace varios meses. Este de-
partamento está haciéndose notar en el país. 
Este departamento está recobrando su orgullo, 
este departamento está siendo único en el país 
en contar con un plan estratégico de desarrollo 
departamental, por ejemplo, este departamen-
to es el segundo en este país que ve aterrizar 
uno de los planes más ambiciosos del gobierno 
nacional, hablamos del Plan Juntos, un plan de 
integración sociohabitacional. Este departa-
mento fue primero en estrenar tecnología en 
telecomunicaciones donde no la había, Yacaré 
por ejemplo. Este departamento está crecien-
do, se está integrando, dejó de ser postergado, 
dejó de ser ninguneado por el gobierno nacio-
nal. Y ello es producto del trabajo del Frente 
Amplio, le guste a quien le guste. Y los jóvenes 
apoyamos eso”.
Luego del discurso, la murga Agarrate Catalina 
hizo una espectacular actuación en la plaza Ba-
tlle de la ciudad de Artigas.

Actividad en Artigas en apoyo al gobierno nacional y departamental
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L
a fecha elegida sirvió para reivindicar el espí-

ritu artiguista de los seguidores de Raúl Sen-

dic y de todos los que caminan tras la bandera 

roja, azul y blanca de Otorgués. Fue por eso un acto 

removedor ante el quietismo reinante, fue además 

confrontativo con la derecha y su proyecto con-

servador que ya demostró cómo se hunde un país 

y fue –sobre todo- un compromiso con las nuevas 

generaciones.

Los emepepistas concebimos y llevamos a la calle 

una actividad que significó un antes y un después, 

porque planteó ideas, porque planteó proyectos y 

de esa manera propuso el debate. Fue un intento 

de sacudir la parsimonia, porque la lucha por los 

cambios es permanente y no alcanza con llegar al 

gobierno. Es necesario trabajar y convencer día a 

día de que estamos en la senda correcta, pero ade-

más hay que seguir tirando del carro para continuar 

avanzando; porque el gobierno es apenas el instru-

mento para procesar los cambios y en esto de los 

procesos sociales no hay descanso.

Mirando al futuro
A veces tenemos que convencernos entre nosotros, 

porque no todos los frenteamplistas –por suer-

te- pensamos igual y se da el debate y la discusión 

ideológica. Es lo que sirve para fortalecernos, para 

buscar entre la diversidad de ideas la mejor forma 

de hacer las cosas. Y decidimos democráticamente, 

para después respetar las mayorías y aplicar la uni-

dad de acción, como señaló el vicepresidente Danilo 

Astori, en su breve saludo a la nutrida concurrencia.

Fue una actividad que marca un antes y un después 

en la decidida defensa del gobierno frenteamplista, 

porque hoy tenemos un nuevo y mejor Uruguay, 

porque no queremos volver atrás en la historia y 

porque lo que el pueblo tiene ganado se defiende 

con uñas y dientes para seguir logrando conquis-

tas. “El país cambió y cambió para bien” dijo el ex 

presidente Tabaré Vázquez, también presente en la 

actividad, porque “tenemos el mejor proyecto polí-

tico que tiene el país, para que los uruguayos vivan 

mejor,” proyecto que se puede comparar con el con-

servador y ver los resultados de cada uno.

El gobierno del Frente Amplio trabaja desde el año 

2005 en el desarrollo de las actividades producti-

vas, con generación de empleos; porque no puede 

haber justicia social en medio de una economía 

estancada. En eso está el gobierno, pero la fuerza 

política mira más allá. Su razón de ser es mirar al 

futuro porque hay que lograr la segunda indepen-

dencia, que comienza sacudiéndonos el yugo de la 

dependencia económica. Y para ello hay que crecer 

Empujando el cambio
Rolando W. Sasso

El segundo sábado de setiembre el MPP hizo un acto –en el parque Rodó-  en el aniversario del Reglamento de Tierras 

de 1815. Tres conceptos fueron planteados: unidad frenteamplista, defensa del gobierno y liberación nacional.
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y desarrollar los aspectos económicos en armonía e 

integración con la región. Esto significa hacer una 

verdadera revolución.

Hay que seguir redistribuyendo cada vez mejor, 

pero no se puede repartir la miseria. El gobierno 

debe respaldar los emprendimientos productivos 

en una función de orientación y planeamiento, para 

al mismo tiempo que se generan redistribuir los 

ingresos. Y ese desarrollo va de la mano con la in-

tegración regional a todos los niveles, porque solo 

unidos frente a las grandes economías podremos 

encontrar los caminos de felicidad para nuestros 

pueblos. Es así como la Refundación Nacional que 

planteamos en nuestro 7º Congreso, se enlaza con 

nuestra concepción de Liberación Nacional y Desa-

rrollo Nacional.

Un Frente con todos
La unidad de la izquierda uruguaya recorrió un lar-

go camino a lo largo de buena parte de la historia 

nacional. Un camino lleno de marchas y contramar-

chas, de tropezones y caídas, pero siempre volvien-

do a levantarse para retomar el rumbo. Desde los 

primeros sindicatos anarquistas hasta las nuevas 

agremiaciones de domésticas, policías y peones 

de campo. “Había anarquistas, anarco-sindicalistas, 

anarquistas expropiadores, socialistas, comunistas,” 

repasó la senadora Lucía Topolansky en su discurso.

Desde los viejos partidos socialista y comunista, 

hasta los movimientos de distinto pelo y color, pa-

sando por los llamados de “nueva izquierda” que 

transitaron los caminos de la acción directa. Desde 

la unidad de los trabajadores hasta el surgimiento 

de nuestro Frente Amplio, el 5 de febrero de 1971.

El Frente incorporó a sus filas a militantes de iz-

quierda y a ciudadanos que venían de los partidos 

tradicionales, de la Democracia Cristiana, militares 

progresistas con el General Seregni al frente, intelec-

tuales, estudiantes, gentes de a pie y de los barrios.

Nos llamaron la “colcha de retazos” porque venían 

orientales de todos los pelos y colores, pero olvida-

ron que el padre Artigas también juntó en sus filas 

a los patriotas de buena voluntad sin importar pelo, 

raza o color. Y cuando alentaron nuestro desmem-

bramiento atizando las contradicciones internas, 

supimos encontrar los caminos del debate franco y 

la unidad de acción, para defender la unidad. Y así 

salimos vivos aunque proscriptos de la dictadura, 

para seguir peleando y llegar hasta acá. Para eso la 

palabra clave fue la unidad.

Esa unidad que nos dio los triunfos electorales mu-

nicipales y nacionales y lo más importante: “la  espe-

ranza de que se gobierne pensando en la gente, en 

su peripecia chica y en su peripecia grande”. Unidad 

que es el presente y sobre todo es el futuro.

Es por eso que el MPP concibe un Frente Amplio de 

todos y con todos, de lo contrario no tendrá sentido. 

Un Frente donde la participación sea la piedra angu-

lar de los ajustes necesarios a la interna de la coali-

ción. Pero ¿qué es la participación? Esa palabrita tan 

usada y ante la que todos parecen estar de acuerdo.

“Nos han educado en delegar, en obedecer, en no 

pensar y en hacer la tuya, debemos revertir eso,” 

puntualizó la senadora. “Es necesario que exista un 

equilibrio entre la participación y el hacer. Hay tiem-

pos para discutir, tiempos para decidir y tiempos 

para hacer”.

Ante estas premisas y ante los nuevos desafíos el 

MPP propone una discusión franca para definir for-

mas de comunicación con la gente, herramientas en 

la formación de los militantes, el papel del comité 

de estos tiempos y la forma de elegir las autoridades 

del Frente, incluida la presidencia.

Porque creemos en la consigna que pintamos en 

los muros, que “el Frente es y será con todos” es que 

proponemos un camino para elegir la presidencia 

“a padrón abierto y adhesión simultánea,” porque 

“creemos que recoge la participación posible y el 

resultado será entonces un respaldo sólido”.

Contra el país gris
El gobierno del Frente Amplio no se plantea la re-

volución socialista, aunque puede ser un paso en 

pos de ese objetivo. El programa de gobierno que 

el FA presentó a la ciudadanía y que ésta votó, pasa 

por las reformas en curso de carácter progresista. Es 

el encare y la respuesta a los problemas concretos 

de nuestra gente y de nuestro país. “Resolver la con-

tradicción oligarquía pueblo formaba parte y forma 

parte de ese proceso, así como profundizarlo con 

medidas progresistas es la única forma de que no 

aborte,” señaló el ministro del Interior, Eduardo Bo-

nomi.

Con el Frente Amplio el país ha procesado impor-

tantes cambios. Ya no es el mismo país de los años 

neoliberales. Es cierto que falta mucho por cambiar, 

por edificar, pero a nadie escapa que el Uruguay 

está mucho mejor. El crecimiento económico es no-

table; aumentó la producción medida en PBI o en 

cualquier otro parámetro; creció el empleo al punto 

de que hoy faltan brazos para trabajar y por lo tanto 

bajó la desocupación a niveles nunca vistos; se me-

joró la seguridad social y los salarios; crecieron las 

exportaciones y se diversificaron sus destinos redu-

ciendo la dependencia. 

Esto último quedó patente en la decisión que tomó 

el país frente a la propuesta de firmar un TLC con los 

EEUU, que hubiera beneficiado el comercio con esa 

nación, pero a la vez hubiera aumentado nuestra 

dependencia que hoy sentiríamos frente a la crisis 

que ellos viven. El Uruguay rechazó atarse a ese TLC 

y se inclinó por diversificar el comercio, de tal mane-

ra que cuando un cliente deje de comprarnos, ten-

dremos otros para seguir exportando.

Por eso y por muchas cosas más es que la mayoría 

de los uruguayos no queremos volver al país de los 

blancos y colorados. No queremos volver al país gris. 

Reclamamos más de nuestro gobierno y a veces 

queremos avanzar más rápido de lo que nos dan las 

piernas, es una inclinación natural, pero en el fondo 

sabemos que estamos avanzando y seguiremos ha-

ciéndolo.

Habrá que seguir trabajando en educación y salud 

para todos, en mayor seguridad social y en seguri-

dad ciudadana, en mayor producción y sobre todo 

en mejor redistribución de la riqueza, habrá que 

continuar con la diversificación energética, habrá 

que invertir en medios de comunicación para el de-

sarrollo productivo, (carreteras, trenes, navegación 

fluvial), habrá que encarar con firmeza la reforma 

del Estado. Habrá que generar más democracia y 

participación, apostando fundamentalmente a “las 

fuerzas sociales del cambio” que mediante “sus de-

cisiones colectivas dan el marco y ponen el límite 

de hasta donde se puede llegar en el proceso de los 

cambios.” Pero habrá que seguir en la misma senda.

La tierra
En este proceso modernizador y solidario, los eme-

pepistas “consideramos central la importancias que 

le dio Artigas a la tierra,” dijo el senador Ernesto Aga-

zzi. Por eso se eligió el 10 de setiembre para realizar 

un acto de cara a los frenteamplistas y a la ciudada-

nía. El aniversario número 196 de la firma del Regla-

mento de Tierras para el Fomento de la Campaña, 

dio marco a la propuesta.

El paquete de medidas planteadas por el senador 

contempla el fortalecimiento del Instituto Nacional 

de Colonización para que cumpla con “su cometido 

de una racional subdivisión de la tierra.” Para que la 

tierra se otorgue preferencialmente a familias y tra-

bajadores rurales que son los que saben del tema 

y queremos evitar su desarraigo. Para asegurar el 

uso productivo y no especulativo de la tierra. Para 

que se trabaje la misma conservando y mejoran-

do el medio ambiente. Promoviendo “el desarrollo 

tecnológico de nuestro sistema productivo con su 

diversidad, desincentivando la formación de mega 

empresas concentradoras de recursos e ingresos.” 

Garantizando que las inversiones estén en línea con 

las prioridades definidas por el gobierno.

“El actual impuesto a la concentración de la tierra, 

en discusión en el Parlamento Nacional, es sólo un 

aspecto del conjunto de asuntos vinculados al uso 

de la tierra en función de un proyecto de desarrollo 

nacional para las mayorías” como manda el progra-

ma de gobierno del Frente que ha elegido la gente. 

Seguiremos avanzando por el mismo camino tras 

los objetivos de justicia social, de justicia económica 

y de todos los derechos.
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Poco sabemos los uruguayos del trabajo de los 
consulados y embajadas, desparramados a lo 
largo y ancho del mundo. Poco sabemos de lo 
que les pasa a los compatriotas que por una u 
otra razón desarrollan su vida fuera del país. 
Esta es una buena oportunidad para ir deve-
lando esa realidad.

¿Cuáles serían los cambios que se han 

producido en esta gestión?
- Uno no se da cuenta de los resultados  porque 

está en la vorágine de todos los días, pero son 

buenos. En la primera etapa fuimos descubrien-

do qué es lo que les pasaba a los uruguayos, 

qué es lo que necesitaban los uruguayos, ya 

que si bien había una gestión previa, en esto 

no se había profundizado; sobre todo el acerca-

miento a la gente. Con el departamento 20 se 

había avanzado en el gobierno de Tabaré, pero 

faltaba y sigue faltando. Creo que cuando ter-

mine mi gestión va a faltar mucho para hacer, 

pero nos hemos puesto objetivos, estamos ar-

mando un equipo de trabajo con funcionarios y 

con las otras dos cónsules con las que compar-

to esta gestión, y realmente vale la pena todos 

los días ir descubriendo lo que vamos haciendo.

¿Cuáles son esos objetivos? 
- Los objetivos son muchos, lo primero es acer-

carnos a la colectividad, saber que esta es la 

casa de todos los uruguayos, que este es un 

lugar de encuentro, que además, quizás no les 

podamos resolver todos los problemas, pero 

que encuentren alguien amable, solidario del 

otro lado, un hermano, un compatriota que le 

escuche el problema. El problema puede ser 

muy variado, no podemos resolver problemas 

de salud, no podemos resolverle el problema de 

la casa, no podemos resolverle el trabajo, pero 

una voz amiga y una oreja que escucha alivia un 

poco la vida. Y somos un equipo que podemos 

bancarnos esto en el buen sentido, podemos 

escuchar a la gente y ese, ese fue mi principal 

objetivo: que todos los que están acá tengamos 

la misma armonía para acercarnos a nuestros 

compatriotas, sobre todo aquellos que vienen 

con una situación desesperada; ellos son quie-

nes más nos necesitan. Hay otros privilegiados, 

entre los cuales me consideré yo durante mu-

chos años, que quizás no tuve que venir nunca 

a este consulado.

 

 ¿Cuáles son los problemas más comu-

nes? 
- Los pedidos más comunes son de las perso-

nas que están enfermas, generalmente, y que 

no tienen documentos. Ese es el gran proble-

ma, porque llegan a una etapa de su vida donde 

todos envejecemos, y no han tenido sus docu-

mentos argentinos, por lo tanto han vivido en 

la ilegalidad. 

 Y si tuviera un documento uruguayo 

¿qué cambiaría para esa persona?
- El documento uruguayo lo que hace es man-

tener el vínculo con el Uruguay, porque quien 

tiene el documento vigente es porque va o 

porque está cerca, el problema es el que no tie-

ne nada, el que está totalmente desarraigado. 

Muchos nunca superaron la lejanía, el abando-

no, están solos. Pero yo digo: los de afuera no 

somos de palo, los de afuera somos uruguayos 

que por alguna circunstancia de la vida nos tu-

vimos que ir. 

Trabajaste mucho con los presos urugua-

yos en Argentina, ¿cuál es la situación de 

estos uruguayos?
- Hay unos 430 uruguayos detenidos, privados 

de libertad, unos mil y algo judicializados en to-

tal con temas legales pendientes. Hoy  tenemos 

bien clara a la información, tenemos los nom-

bres de esas personas detenidas, y sabemos 

cuál es la situación de cada uno, de los conde-

nados y de los procesados; muchos jóvenes, en-

tre los 18 y los 30 años.      

Un 92% de los detenidos varones por causa de 

delitos comunes: robo y hurto y un 6% por dro-

ga. Pero un 72% de las mujeres detenidas está 

por droga, por mulas, no por narcotraficantes. 

Y esa gente está sola, porque generalmente 

son de sectores sociales vulnerables, y la fami-

lia no los puede venir a visitar, entonces tene-

mos un compromiso con los... quizás los 200 y 

pico de mil uruguayos que hay en la Argenti-

na, ellos también son uruguayos y han caído 

en una situación que yo no estoy para juzgarla 

sino para acompañarlos y ayudarlos a resolver 

algunas cuestiones legales, en las que sí nos 

podemos involucrar. Hoy tenemos un caso de 

una chiquita de 18 años, que entró por droga, 

con un tumor. Esa chica va a ser asistida en el 

Hospital Oncológico, todas gestiones que ha 

hecho este consulado con el área legal, y el in-

volucramiento que tienen las autoridades de la 

Defensoría de la Nación, y la Procuración Peni-

tenciaria, que es el área de Derechos Humanos. 

Y eso, cabe destacar, reciben toda la asistencia 

que nosotros solicitamos. Esta situación es real-

mente triste, un delito que a mí me gustaría que 

la gente pensara que le puede pasar al hijo de 

cualquiera, que no es un delito que lo puede 

cometer sólo aquel marginal, lo puede cometer 

cualquier persona, y que en mujeres, muchas 

veces, habría que pensarlo como trata de per-

sonas.

¿Cómo es la situación de estos presos en 

las cárceles? 
- Mirá, uno no va a decir que es el paraíso, pero 

trabajan, estudian, cobran su sueldo, viven en 

Los de afuera no son de palo
Entrevista a la Cónsul General de Uruguay en Argentina, Lilián Alfaro.

Gentileza de “De fogón en fogón” / AM 770 Radio Cooperativa / Buenos Aires

que trasmite todos los sábados, de  7:30 a 8:30 

 Lilián Alfaro 

Nació en Tala (Canelones) el 13 de diciembre 

de 1954; llegó a Buenos Aires en el 1974 emba-

razada de 5 meses fugándose de Uruguay. Está 

casada y tiene 2 hijos, Fabián de 37 y Antonella 

de 23 (ambos argentinos)

Milita en el MPP desde el 2002.
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lugares dignos,... Cuando mayor compromiso 

adquieren adentro del lugar con el trabajo, el 

estudiar y el ser parte de la tarea de limpieza, 

mejores beneficios reciben. Reciben premios. Si 

su conducta es la acorde, pueden hasta obtener 

un lugar para estar solos.

El tema de la expulsión, ¿es una opción 

que tiene el detenido?
- No es una opción, es un derecho que tienen 

los inmigrantes. A no ser que tenga familia en 

Argentina, puede plantear por qué se quiere 

quedar, tiene que tener un vínculo para quedar-

se, si no, es expulsado del país. Todos los inmi-

grantes viven esa situación, es un derecho de la 

ley de migración.

¿Cómo es tu relación con los directores 

de cárceles?
- Impecable, porque el Director del Servicio 

Penitenciario ha puesto todo al servicio de los 

consulados y nosotros tenemos un trato directo 

con los directores, porque además llevamos ali-

mentos o ropa y queremos recibir un trato cor-

dial, porque tratamos de no entrar por el mis-

mo lugar que entran todos y que los alimentos 

lleguen enteros a la persona que los necesita; 

nos dan un espacio especial, podemos hacer-

les trámites, les hacemos certificados de nacio-

nalidad, les gestionamos trámites a los presos, 

también.

¿Cómo vive el pueblo argentino.... el 

Uruguay, específicamente esta última 

gestión del Presidente Mujica?
- Bueno, acá ocurre algo maravilloso, los argen-

tinos quieren al Presidente Mujica, les ha caído 

bien siempre, lo hemos vivido cuando el Presi-

dente venía y no era aún el presidente. Cómo la 

gente en todos los lugares se paraba a saludar-

lo, lo reconocía, es una figura muy querida. Pero 

quiero destacar que los argentinos quieren mu-

cho a los uruguayos en general.

Ser uruguayo en la Argentina es un pasaporte 

de bienvenida siempre. La mayoría de las per-

sonas que llegan en situación de calle o despro-

tegidas o por enfermedades a este consulado, 

vienen de la mano de un argentino. General-

mente es un argentino solidario, un asistente 

social, un maestro, un médico, un vecino, una 

persona que... un compañero de trabajo. 

Hace 37 años que vivo acá, todos los días de mi 

vida le doy gracias a este pueblo por lo genero-

so que ha sido con nosotros.

Esta campaña de documentación que 

han largado ustedes tan activamente, 

¿qué logros se han venido obteniendo 

hasta ahora?

- Es una campaña sin medios de comunicación, 

contamos con la solidaridad de Víctor Hugo 

Morales, de las redes sociales, y la Radio Coo-

perativa, la radio de las Madres, que nos ayuda, 

que nos está dando el apoyo, y algunas inten-

dencias. La campaña hay que hacerla masiva, 

porque descubrimos este tema que hablába-

mos al principio, la cantidad de indocumenta-

dos, y los documentos te dan derechos. Hemos 

tenido logros, pero falta mucho.

 Uruguayos en Argentina

No fueron muchas las corrientes inmigrato-

rias uruguayas, debido a que el foco de inmi-

gración se localizó en veinte años aproxima-

damente. Hoy en día no son tantos, ya que 

las sociedades formadas por inmigrantes 

uruguayos tuvieron durante años la posibili-

dad de retornar al lugar de origen. Y en 1973 

en Uruguay comineza el exilio, porque el Par-

lamento autoriza la acción represiva de las 

Fuerzas Armadas.

En 1869 el 15 % de los uruguayos es residente 

en Argentina. En 1895, la cifra crece al 48,6 %, 

alcanzando finalmente en 1914 el 85,7 %.

Desde 1960 hasta 1980, inmigraron a Argen-

tina 218.000 uruguayos, casi el 8% de la po-

blación, por los condicionantes económicos.

En 1912 el número de uruguayos inmigrantes 

en Argentina alcanzaba los 10.000.

Desde 1914 a 1960 emigraban de Uruguay 

mayor cantindad de uruguayos que los que 

fallecían en territorio argentino.

En 1963 el 8.6% de la población uruguaya 

emigró hacia Argentia. Desde 1964 a 1970, lo 

hizo el 25% de la misma.

Pero desde 1970 hasta 1976, se produjeron el 

75% de las salidas, registrándose entre 1974 

y 1975, el 50% de las mismas, pudiéndose re-

gistrar una colonia de 140.000 uruguayos. El 

66% de los uruguayos inmigrantes entre di-

chos años optaron por Argentina, por causas 

laborales.

Desde 1895 a 1900 el 46,9 % de los urugua-

yos emigraron hacia Argentina, y entre el año 

1900 hasta el 1965, el 34,5 lo hizo.

Según el último censo, en Argentina viven 

116.592 uruguayos, casi 1.000 menos que los 

registrados 10 años atrás. La mayoría está en 

el rango de edad de la población económica-

mente activa y habita en la Provincia de Bue-

nos Aires.

Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar
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E
n nuestra realidad, el atesoramiento de 

tierras ha sido una forma de capitalización 

histórica de las rentas y que en ciertos pe-

ríodos, como los últimos 10 años, han dado más 

intereses que cualquier otra forma de inversión. 

Este es el aspecto financiero de la tierra, que 

poco tiene que ver esto con la función de pro-

ducción que también tiene, y es por ese aspec-

to de negocio, del que no están excluidos todos 

los intereses vinculados a las compra-ventas así 

como a los intermediarios de todo tipo, que se 

levantan opiniones de la majuga de oportunis-

tas y sus vínculos, intentando que no se toque 

nada y que los negocios de este asunto sean una 

especie de “tierra abierta”.

En términos de economía real, hay una vieja ex-

presión de los sindicatos de campesinos polacos 

de mediados del siglo pasado, que decía que la 

tierra es el único bien que da comida, casa y tra-

bajo, lo que justificaba la necesidad de la refor-

ma agraria, que finalmente se hizo por aquellos 

lugares.

Muy tempranamente en nuestras latitudes, 

cuando el Protector de los Pueblos Libres, José 

Artigas se planteo su programa económico y 

social para nuestra Banda Oriental en 1815, pro-

mulgó el famoso Reglamento de Tierras para el 

Fomento de la Campaña, en el que decidió po-

blarla para pacificarla, desarrollar producción 

asentando familias y  “buscar  la laboriosidad” 

en los paisanos. Para ello resolvió entregar una 

suerte de estancia a cada patriota, con preven-

ción de que los más infelices serán los más pri-

vilegiados.

Pero el artiguismo fue derrotado, y la tierra en 

un largo proceso se fue atesorando en manos de 

Un nuevo alboroto: ahora, “la tierra”
Ernesto Agazzi

Nadie imaginaba el alboroto que se produciría por un impuesto que recaudará 60 millones de dólares -que es lo que se 
estima producirá el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales-, a estudio del parlamento. Es desmesurada la 

cantidad de tinta que se está destinando a él si se le compara con la recaudación infinitamente mayor que se obtiene por 
otros tributos. Pero como razón tienen las cosas, hay que entrar en el fondo de la discusión 

para tratar de comprender lo que está pasando.

 Ernesto Agazzi Sarasola

(Canelones, 4 de setiembre de 1942) es un in-

geniero agrónomo y político uruguayo 

Militante del MLN Tupamaros, Agazzi fue en-

carcelado hasta 1978 en el departamento de 

Paysandú. Al ser liberado, se retira en calidad 

de exiliado político a Francia donde pudo 

continuar sus estudios para poder recibirse de 

Ingeniero agrónomo. Ejerció la docencia en la 

Facultad de Agronomía, de la Universidad de 

la República y además fue miembro del Con-

sejo Directivo Central de dicha Universidad.

El 15 de febrero de 2000, Agazzi asume como 

Diputado por el departamento de Canelo-

nes por el MPP. Cinco años más tarde, asume 

como Senador de la República, cargo que de-

bió abandonar el 1 de marzo del 2005, cuan-

do el Presidente Tabaré Vázquez lo nombrara 

Subsecretario de Ganadería junto con el en-

tonces Ministro José Mujica.

El 3 de marzo del 2008 Ernesto Agazzi asu-

mió la titularidad del Ministerio de Ganadería, 

cargo que abandonó el 5 de octubre de 2009 

para dedicarse plenamente a la campaña po-

lítica. Su puesto fue ocupado por quien hasta 

entonces era Subsecretario, Andrés Berterre-

che.
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grandes propietarios que concentraron riqueza 

y poder, fenómeno que expresa gráficamente la 

desigualdad de derechos que tuvo desde el ori-

gen nuestra nación.

Frecuentemente se realizan comparaciones sim-

plistas con países desarrollados en materia de 

desempeño económico, productividad, impues-

tos, costos de producción, y regulaciones lega-

les. Pocas veces se recuerda que producto de las 

revoluciones sociales que produjeron los cam-

bios en esos países, hubieron medidas de distri-

bución de tierras a las familias rurales. Tal es el 

caso de los Estados Unidos, los países europeos, 

Canadá, Nueva Zelanda, y muchos otros, que en 

distintos momentos de su historia, democratiza-

ron el acceso de la tierra a las familias rurales. 

Es sorprendente oír que el Departamento de Es-

tado de los EEUU opine negativamente sobre el 

impuesto a la concentración de la tierra en Uru-

guay cuando ellos sancionaron la Ley de Colo-

nización del Oeste estableciendo un máximo de 

100 acres de tenencia junto a medidas para la  

instalación de  familias rurales en la tierra des-

pués que los norteños vencieron a los latifundis-

tas sureños en el siglo XIX.

La tierra, como el aire, el agua y todos los recur-

sos naturales, deben administrarse en función 

del interés general, de acuerdo a la importancia 

que tiene para la economía y la sociedad. El he-

cho de tener propietario jurídico no le quita el 

conjunto de obligaciones que tiene para el con-

junto de la sociedad, que es algo equivalente 

a la condición de los bienes afectados al patri-

monio nacional. Aunque tengan dueño, su uso 

esta regido por condiciones que devienen de la 

función social que cumplen, lo que implica las 

tensiones propias que se producen cuando se 

trata de equilibrar el derecho del  propietario y 

los derechos de la sociedad.

Nuestro País tiene una desigualdad en la distri-

bución de la propiedad de la tierra muy superior 

a otras desigualdades, como en la salud, en la 

educación, o en el ingreso. Y en el concierto in-

ternacional también salimos entre los primeros. 

El índice de Gini de la distribución de la tierra en 

2010 en Uruguay es 0,76, mientras que en el Este 

de Asia es 0,5, en Europa es 0,6, en África subsa-

hariana es 0,49, y en Medio Oriente y África del 

Norte es 0,7, como lo revelan estudios económi-

cos recientes (recordaré que el índice de Gini es 

un medidor de la desigualdad que va de 0 a 1, 

siendo 0 la menor desigualdad y 1 la mayor).

En un país con una estructura básica de propie-

dad privada de los medios de producción y de 

funcionamiento de libre empresa, es razonable 

que haya diferencias en la concentración de la 

riqueza. Pero es imperioso preguntarse hasta 

que punto la concentración de la propiedad de 

la tierra es un resquicio de otras épocas históri-

cas, y en que medida  hoy es un obstáculo para el 

desarrollo. Son evidentes y están bien fundadas 

las ventajas económicas y sociales de las empre-

sas medianas frente a las empresas muy grandes 

que se han formado en los últimos años en el 

país, como consecuencia de un proceso de con-

centración que no tiene antecedentes.

En todo el debate que se está dando sobre el 

impuesto a la concentración de la tierra, nadie 

puede demostrar las ventajas que tiene para 

Uruguay la formación de mega empresas for-

madas por la concentración de establecimientos 

anteriores.

Se habla de todo, pero de la conveniencia nacio-

nal de la concentración de la tierra, nadie habla. 

Y el gobierno está considerando negativo este 

proceso, lo cual apoyamos fervientemente.

Debemos hacer un esfuerzo grande para no 

quitarle el sentido central que tiene el proyecto 

de Ley que estamos analizando. El mismo no es 

recaudatorio, aunque a algo hay que destinar lo 

que se recaude, y si es para apoyar el desarrollo 

rural nos parece muy positivo, pero centralmen-

te se refiere a castigar la concentración de la tie-

rra a través de un impuesto a quienes la han aca-

parado,  que al día de hoy son dueños de unos 5 

millones de hectáreas.

Es bueno recordar que el 97,5 % de los propieta-

rios de tierras no pagarán el impuesto, pues está 

destinado a esos 1.200 propietarios dueños de 

grandes extensiones. Por las dos razones, por-

que la mayoría no lo pagará, y porque beneficia-

rá a muchos, es que hay una clara mayoría de la 

opinión pública que lo apoya, incluyendo en ello 

a las gremiales agropecuarias. 

El impuesto castiga e intenta desestimular la con-

centración de la tierra, aunque también se han 

alzado voces expresando que no desestimulará 

esa concentración. Cuando se crea un impuesto 

con un fin determinado, nadie puede asegurar 

totalmente que logrará cumplir 100 % de lo que 

se plantea, y eso se verá al evaluar sus resulta-

dos, pero lo que sí este impuesto hará será cas-

tigar el acaparamiento. Y si se busca  lograr más 

eficiencia para terminar con la concentración, la 

otra herramienta que se ha usado, y que en el 

Uruguay planteó el entonces Ministro de Gana-

dería, Wilson Ferreira Aldunate en la década del 

60, es prohibir la propiedad de más de una cierta 

superficie. O sea, prohibirlo por Ley sería más se-

guro, pero hoy no lo está planteando nadie se-

riamente. Hoy un propietario de 2.000 hectáreas 

CONEAT 100, tiene un patrimonio de unos 8 a 10 

millones de dólares, y según lo establece el pro-

yecto pagará unos 16.000 dólares anuales, que-

dándole una renta neta de más de 5.000 dólares 

mensuales (después de pagar insumos, gastos, 

impuestos, etc.), aún en las producciones de me-

nor rentabilidad como es la ganadería extensiva.

Te pregunto, ¿lo pueden pagar? Y cuando lo pa-

guen ¿se ajusta o no al  planteo de que paguen 

más los que tienen más?

 Indice CONEAT

Es un índice estructurado por el Ministerio 

de Agricultura y Pesca y la Comisión Nacio-

nal de Estudio Agro económico de la Tierra 

(CO.N.E.A.T.), que determina la capacidad ac-

tual de los suelos del país, evaluados en ki-

los de carne bovina, ovina y kilos de lana por 

hectárea de campo natural, cuyo promedio 

es el índice 100.

Los grupos CO.N.E.A.T. en Uruguay no son es-

trictamente unidades cartográficas básicas 

de suelos, sino que constituyen áreas homo-

géneas, a la escala de trabajo utilizada, defi-

nidas por su capacidad productiva en térmi-

nos de lana, carne bovina y ovina en pie. Esta 

capacidad se expresa por un índice relativo a 

la capacidad productiva media del país, a la 

que corresponde el índice 100.

http://www.prenader.gub.uy/co-
neat/doc/doc_coneat.htm
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 Los emepepistas concebimos y llevamos a la calle 

una actividad que significó un antes y un después, 

porque planteó ideas, porque planteó proyectos y 

de esa manera propuso el debate. Fue un intento de 

sacudir la parsimonia, porque la lucha por los cambios 

es permanente y no alcanza con llegar al gobierno. Es 

necesario trabajar y convencer día a día de que esta-

mos en la senda correcta.

pOR EL CAMINODE ARTIGAS...
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E
n referencia a la temporada estival el Minis-

terio de Turismo ya tiene lista la campaña pu-

blicitaria, que “va a estar basada en la sonrisa. 

¿Cuál es nuestro principal producto de exporta-

ción? Es la sonrisa que se llevan los visitantes que 

vienen a Uruguay”, explicó Kechichian. 

Las autoridades del Ministerio de Turismo 

y Deporte son el único equipo que se ha 

mantenido durante los dos períodos de go-

bierno del Frente Amplio (FA). ¿Cuáles son 

las ventajas de eso?
La continuidad tiene sus beneficios, porque iniciás 

el período de gobierno con un trabajo acumulado 

de cinco años. Eso es una ventaja, por ejemplo en 

el diseño del presupuesto, en la continuidad de las 

grandes líneas de trabajo. Pero tiene una debili-

dad que tenemos muy presente: quedarte en los 

logros, que han sido muchos en el Ministerio de Tu-

rismo, a partir de la aplicación del programa del FA.

No quedarnos en los éxitos, para nosotros, que 

somos un equipo consolidado, con buen relacio-

namiento y que hace años que trabajamos juntos, 

ha sido siempre un desafío. Por eso hablamos que 

en este período debemos hacer la revolución de la 

oferta. 

 

¿Qué signifi ca hacer la revolución 

de la oferta?
No quedarnos con los productos clásicos de Uru-

guay: el sol y playa, el crucerismo, el turismo vin-

culado a la cultura; lo más tradicional del turismo, 

sino hablar de nuevos productos, como el turismo 

náutico y fluvial, para lo cual tenemos pronta una 

consultoría y un relevamiento de todos nuestros 

ríos navegables; el turismo idiomático, que es un 

producto bastante nuevo. Se trata de jóvenes que 

vienen desde Europa y EEUU a estudiar español y a 

conocer el país. 

Y un fuerte impulso al turismo rural, que en Uru-

guay aún es incipiente. Muchos establecimientos 

en la crisis se reciclaron, a veces sin mucha forma-

ción hacia el turismo. Hoy la realidad es otra. El sec-

tor agroexportador tiene un momento extraordi-

nario y los que están dedicados al turismo rural lo 

están haciendo con mucho profesionalismo, pero 

tenemos solo mil camas. 

La tónica es no ser complacientes, por eso nos 

planteamos la revolución de la oferta. 

¿Cuándo van a estar listos 

los nuevos productos?
En turismo idiomático hay un cluster con los cinco 

institutos que dan enseñanza de lenguas para ex-

tranjeros y está funcionando muy bien. 

En turismo náutico y fluvial empezamos a hacer las 

primeras inversiones a través de un préstamo del 

BID, llamado Mejoras de la Competitividad de los 

Destinos Turísticos, que se obtiene por segunda 

vez debido a una buena evaluación del primero.

Las primeras inversiones van a ser en Villa Soriano. 

“Revolución de la oferta”  en Turismo 
Entrevista a Liliam Kechichian /  Marcel Lhermitte

La subsecretaria de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian, afirmó que en el ministerio en este período se han 

planteado “privilegiar” el norte del país y realizar la “revolución de la oferta”, con el objetivo de trabajar “nue-

vos productos” como el turismo náutico y fluvial, el turismo idiomático e “impulsar” el turismo rural. 

 Liliám Kechichian

Fue directora de la División de Turismo y Re-

creación de la Intendencia Municipal de Mon-

tevideo. Resultó electa diputada por Monte-

video y se desempeñó en el cargo hasta que 

fue nombrada subsecretaria del Ministerio de 

Turismo y Deporte durante el gobierno de Ta-

baré Vázquez, manteniéndose en el cargo en 

el gobierno de José Mujica. Kechichián perte-

nece a la Alianza Progresista.
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Vamos a hacer un atracadero que permita que más 

barcos puedan venir a navegar en esa zona. Ade-

más, estamos recuperando el viejo Hotel Olivera, 

que es un edificio histórico maravilloso al que va-

mos a ponerle más servicios. 

Se está  poniendo énfasis en el turismo para 

otras zonas del país más allá  del este…
En este segundo período de gobierno estamos pri-

vilegiando el norte del país: Rivera, Salto, Paysandú 

y Artigas. El enfoque va a estar en esa zona termal. 

En Rivera recibimos a 20 mil brasileños que por 

fin de semana vienen solo a comprar, hay que ver 

cómo le ofrecemos algo más de Uruguay. En Ar-

tigas tenemos que ver cómo hacemos para tener 

buena información turística y diseñar algún pro-

yecto concreto. 

Para nosotros era un desafío descentralizar la ofer-

ta turística, que no quede solo en la costa, ese es 

un camino que se viene transitando. Hay hoteles 

de buen nivel en Soriano, Fray Bentos, hay inver-

sión hotelera en Durazno y en Artigas. Queremos 

que los ingresos de divisas no queden concentra-

dos solo en la costa, como aún están, sino que esa 

riqueza pueda llegar a otras zonas del país, es de 

los avances que nosotros consideramos más posi-

tivos pensando en el programa de nuestra fuerza 

política.  

¿Cómo viene la temporada para el turismo 

de sol y playa?
La agencia ya tiene pronta la campaña. 

Hasta que no hubo apertura de puentes tuvimos 

que ser muy cuidadosos con las campañas en Ar-

gentina. Empezamos a estar más en los cables, en 

las cadenas internacionales, haciendo programas 

específicos en CNN, History Chanel, ESPN, E Enter-

tainment. Fue un cambio sustancial. 

Ahora es la primera que vamos a tener la tempo-

rada completa sin puentes bloqueados. Eso nos 

permitió recuperar una cantidad muy grande de 

turistas de las provincias, porque el porteño venía 

por Salto y Paysandú igual, pero el tucumano, el 

correntino, el mendocino y el misionero, que son 

clientes de Canelones, los recuperamos. 

Este año tenemos que hablarle de una manera di-

ferente a los argentinos. La campaña va a estar ba-

sada en la sonrisa. ¿Cuál es nuestro principal pro-

ducto de exportación? Es la sonrisa que se llevan 

los visitantes que vienen a Uruguay.

Vamos a volver a la vía pública en argentina y va-

mos a trabajar fuertemente en San Pablo y Porto 

Alegre. Vamos a estar en los shoppings de ambas 

ciudades, también en Argentina, y vamos a volver 

a insistir con el cable, que nos ha dado mucha lle-

gada en Brasil, Chile y Argentina. Luego campañas 

específicas en Córdoba, Rosario.  

¿Se aguarda una mayor llegada de turistas 

para esta temporada que se avecina?
El año pasado Uruguay terminó con 2:400 mil 

turistas y 1.500 millones de dólares de ingresos. 

Después del sector agroexportador es el ingreso 

económico más importante que tiene Uruguay, in-

cluso superando a la carne. 

A mitad de este año ya habíamos llegado al 1:700 

mil turistas, así que estamos seguros que en 2011 

vamos a superar la cifra de 2010. Hay que tomar en 

cuenta el turismo de alto poder adquisitivo de los 

brasileños y la importancia política que para Uru-

guay tiene el buen relacionamiento con Argentina.  

¿Cuál es la situación con respecto a la cali-

dad de los servicios turísticos que ofrece-

mos?
Ahí Uruguay tiene mucho para hacer. La zona este 

ha ido mejorando. Hemos hecho, como ministerio, 

algunas cuestiones fuertes, especialmente en Piriá-

polis, Lavalleja y Rocha, con un proyecto de buenas 

prácticas, que tuvo mucho éxito. 

Estamos trabajando con el Inefop (Instituto Na-

cional de Empleo y Formación Profesional) en un 

curso de guías de turismo. En Uruguay no había 

un registro de guías, no se sabía cuántos eran, qué 

formación tenían y por supuesto no aportaban al 

BPS. En eso este Ministerio ha hecho un esfuerzo 

muy grande. Hoy comenzamos a registrarlas y ne-

cesitamos a partir de ese registro, ir conociendo su 

formación en general, para contar con cursos de 

formación. 

En otras zonas hay aún carencia de formación tu-

rística. Ahí pensamos que la UTU tiene que cumplir 

un papel importante, porque tiene una tecnicatura 

 Destinos turísticos

Uruguay obtuvo en el período pasado, por 

primera vez, el préstamo del BID de Mejoras 

de la Competitividad de los Destinos Turísti-

cos.

En ese marco próximamente se inaugurará 

“un centro de interpretación en el Puerto de 

Colonia, que es del primer mundo, hecho 

con un profesionalismo grande, que nos va 

a permitir recibir a los dos millones de turis-

tas que llegan todos los años y mostrarles el 

resto del Uruguay”, señaló la subsecretaria de 

Turismo. 

“La segunda obra fue la recuperación del 

Ventorrillo de la Buena Vista, en Lavalleja, 

porque las sierras son un complemento fuer-

te de sol y playa. Ahí hubo una inversión de 

más de un millón de dólares y ha sido un 

aporte sustancia para Villa Serrana, que venía 

un poco alicaída”, añadió. 

“La tercer obra concreta son las Puertas del 

Polonio. Un ordenamiento del ingreso, que 

es una belleza natural, un paisaje protegido 

extraordinario, pero tenía muchas dificulta-

des en la calidad de los servicios. Ahí estamos 

poniendo un centro de informes, un peque-

ño cafecito y ordenamos a los transportistas”, 

dijo Kechichian. 

“La cuarta obra tenía que ver con un estudio 

vinculado a las termas. Una reingeniería del 

sistema termal”, concluyó. 

 Turismo social

“La potenciación del turismo social ha sido 

un compromiso plasmado en el programa del 

FA y estamos muy satisfechos”, explicó Kechi-

chian. 

“Venimos trabajando de manera muy buena. 

No sin antes hacer pruebas, marchas y auto-

críticas, porque comenzamos haciendo un 

proyecto que era perfecto en lo teórico, tra-

bajamos con las agencias, los transportistas, 

pero no tuvimos en cuenta que estábamos 

trabajando para un sector social que no es-

taba acostumbrado a demandar. Teníamos 

todo, pero no teníamos demanda. La gente 

no tenía cultura de demanda, porque es un 

sector de la sociedad que no tenía costumbre 

de hacer uso turístico de su tiempo libre. En-

tonces cambiamos, porque yo concuerdo con 

el presidente Mujica en que hay que tener 

marcha atrás”, explicó. 

De esta forma “nos instalamos en cada uno de 

los departamentos y empezamos a trabajar 

con los transportistas locales, con los inten-

dentes de cada departamento, las agencias 

de viaje locales y la filial del PIT CNT del de-

partamento. El resultado obtenido fue muy 

bueno. Primero porque gastamos menos de 

transporte, porque trabajando desde Monte-

video solo se presentaban a las licitaciones los 

transportistas de la capital, además les damos 

trabajo a la gente local. El turismo social es 

una gran experiencia en donde se corrobora 

que una cosa es la teoría, otra la práctica y 

otro lo que la gente te enseña a ver, por eso 

hay que tener los oídos muy abiertos y no 

atropellar”, indicó la subsecretaria. 
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muy buena, con una formación muy completa. 

¿Hay una apuesta a fortalecer la calidad de 

los servicios?
La calidad es uno de los ejes de este quinquenio. 

Tenemos dos personas en el equipo trabajando en 

el Sistema Nacional de Calidad, con protocolos de 

funcionamiento, que van a ser importantes. 

Este es un sector con una débil organización gre-

mial, que nos preocupa, queremos gente organiza-

da, sindicalizada. En algunas áreas del turismo los 

salarios estaban muy deprimidos, ahora vino un 

aumento y es el sector que más creció, un 20% de 

aumento, pero partimos de una base baja. 

La calidad tiene que ir acompañada de una mejor 

retribución a los trabajadores y de una conciencia 

de los empresarios, porque es necesario no solo 

llenar los cuartos de hotel, sino que cuando la gen-

te se vaya diga que la atendieron correctamente y 

que le cobraron bien.

No si es más caro o más barato, sino la relación pre-

cio - calidad.  

¿Ya comenzó la temporada de cruceros?
Es de noviembre a abril. Esta temporada vuelve a 

crecer. Van a venir unos 113 cruceros a Montevideo 

y 110 a Punta del Este. Ahí Uruguay ha dado pasos 

muy importantes. Hay una tendencia en el mundo 

de barcos más grandes, por lo que se espera mayor 

cantidad de gente. 

El crucerismo es criticado a veces porque los pasa-

jeros no utilizan todos los servicios turísticos, está 

pensado para que el turista consuma en el barco, 

pero cuando bajan los tripulantes y cruceristas, son 

potenciales clientes y hemos comprobado que son 

grandes promotores del Uruguay. Muchas veces se 

sorprenden de lo que encuentran en Montevideo 

y Punta del Este y vuelven. Esta va a ser una muy 

buena temporada de cruceros. 

Deporte 

Recientemente ha habido cuestionamien-

tos de la oposición respecto a la Ley de De-

portes ¿En qué situación está? 
Una cosa es la Ley de Promoción del Deporte, que 

se votó en el senado, diputados le hizo modifica-

ciones y ahora vuelve a la cámara alta. Esta es la he-

rramienta histórica más importante que ha habido 

de incentivo del deporte, porque genera exonera-

ciones tributarias a las empresas que acompañen 

el deporte en calidad de mecenas o sponsors.

Otra ley es la de transferencias. El Ministerio la 

mandó en el período pasado, se aprobó en el se-

nado, pero terminó el período legislativo y por lo 

tanto se archivó. A partir del episodio del jugador 

Nicolás López volvimos a poner sobre la mesa esta 

herramienta que defiende a los clubes, a los jóve-

nes y no niega a los intermediarios, porque sabe-

mos que pueden ser necesarios. La ley da garantías 

para todos los que participan y deja estipulados 

los derechos de formación y cuánto dinero le debe 

quedar al club.

Hay una tercera, que es la Ley Nacional de Depor-

tes, que regula un conjunto de actividades como 

los gimnasios, los clubes y un montón de cosas 

que aún están sueltas. Ahí hay un borrador en el 

Parlamento. El diputado (del Partido Colorado Fer-

nando) Amado hizo una mezcla brutal, por falta de 

conocimiento de lo que estaba hablando. 

La Ley de Transferencias hay que desarchivarla, la 

Ley de Promoción Deportiva está a punto de ser 

aprobada y de la Ley Nacional de Deportes hay un 

borrador que le dimos a todos los partidos para 

que hagan aportes, por lo que tenemos expectati-

vas que el año que viene podamos enviarla al Par-

lamento. 

Recientemente hubo un confl icto entre la 

Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la 

empresa Tenfi eld por los derechos de tele-

visación. El Ministerio de Deportes apoyó a 

la AUF… 
Esta es una AUF con la que se puede conversar, 

que ha trabajado sobre algunas líneas que com-

partimos, de valores fundamentalmente. Participa 

con nosotros en Gol al Futuro, al que el Presupues-

to Nacional le dio 35 millones de pesos, que es un 

programa que trabaja con las divisionales inferio-

res del futbol profesional. Pusimos médicos y boti-

quines en donde no había, con asistentes sociales 

hicimos relevamientos de las familias de cada uno 

de los muchachos, son 3.500, les damos merienda 

a través del INDA y le damos ropa deportiva. 

Hay algunas líneas de pensamiento que nos unen 

de qué cosas hay que hacer en un deporte tan 

amado por los uruguayos, y en eso me incluyo 

como hincha de Defensor Sporting. Tenemos buen 

relacionamiento. La AUF nos comunicó que había 

llegado a un acuerdo con un sponsor que podía 

ser solo de la AUF y ahí empezamos a trabajar jun-

tos. 

Además, para nosotros, haber tenido a Diego For-

lán fue una imagen estupenda para el país. Ese 

interés entre  la imagen del Uruguay y el deporte 

es muy fuerte para el Ministerio de Turismo, hoy 

más que nunca siendo campeones de América 

y teniendo jugadores en los mejores clubes del 

mundo. En ese sentido empezamos a conversar 

para que efectivamente Uruguay Natural pudiera 

ser un sponsor.

Nosotros respaldamos a la AUF, porque creemos 

que en el relacionamiento empresarial tienen que 

existir los códigos y los valores. Seguimos conver-

sando con ellos, pero hay que tener en cuenta que 

la responsabilidad del Ministerio es el deporte co-

munitario, no el profesional, pero no estamos aje-

nos a lo que suceda en algo que impacta tan fuer-

temente en la sociedad uruguaya. En ese sentido 

conversamos y respaldamos a la AUF en la forma 

de conducción que ha tenido en este último tiem-

po. 

En los próximos años Brasil va a ser el or-

ganizador de las Olimpíadas y el Mundial 

de Fútbol. ¿El Ministerio ya está trabajan-

do para captar ese fl ujo de turistas que va a 

llegar a Sudamérica?
Ya estamos trabajando. Es una oportunidad his-

tórica que Uruguay tiene de traer gente de todas 

partes del mundo. Porque nadie que viene al sur 

de América desde tierras lejanas se queda sin co-

nocer el resto.

Web

http://www.mintur.gub.uy/

 Revolución aérea

“Uruguay ha tenido una revolución en la co-

nectividad aérea. Cuando llegamos al gobier-

no en 2005 éramos un país aislado en vía aérea, 

no había muchas compañías que hicieran fre-

cuencias con Montevideo, y esto no es Europa 

que se recorre en tren, precisamos avión. Este 

es un tema que algunos parece que no se dan 

cuenta, que el avión es imprescindible”, mani-

festó Kechichian. 

“Hoy vamos a  tener viajes diarios a EEUU con 

American Airlines, tenemos Copa, Taca, se re-

cuperó Pluna, Aerolíneas Argentinas, LAN... 

Uruguay ha tenido una verdadera revolución, 

precisamos más”, subrayó. 
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H
agamos un poco de historia, retrotrayén-

donos en el tiempo y en el espacio para 

precisar mejor el escenario político de 

Lavalleja. Se trata de un departamento donde 

los partidos tradicionales siempre han tenido un 

muy fuerte arraigo y donde el Partido Nacional, 

con un amplio predominio, se las ha arreglado 

para tener una banca vitalicia. El Partido Colo-

rado, por el contrario ha tenido un lento y pro-

gresivo declive, fruto fundamentalmente del fra-

caso de las políticas neoliberales de los últimos 

gobiernos de ese partido. Hasta 2004, el FA ha-

bía tenido un modesto crecimiento, pero sin lle-

gar a inquietar a los agrupamientos tradiciona-

les. El espectro político del frente lavallejino está 

compuesto por todos los sectores sin un franco 

predominio de ninguno de ellos, lo cual conduce 

a un gran equilibrio de fuerzas.Es en ese panora-

ma que en las elecciones de 2004 se produce el 

hecho notable de la llegada del FA al parlamento 

con la lista del E. 609 encabezada por el compa-

ñero Heber Clavijo. Estamos convencidos de que 

la figura descollante de “Pepe” como referente 

del espacio, fue uno de los de factores determi-

nantes del triunfo de nuestra lista. 

Hagamos memoria, durante la pasada legislatu-

ra algunos compañeros que integraban el MPP 

manifestaron sus discrepancias con el tipo de di-

rección que le imprimía la organización en el de-

partamento, razón por la cual lo llevó, con todo 

derecho, a dar un paso al costado conformando 

una nueva agrupación, la CAP-L. Nosotros, acá 

en nuestro paisito, también tuvimos esa peripe-

cia con la pérdida del compañero Clavijo, quien 

pasó a encabezar su propia lista en la CAP-L.

En el 2009 el propósito fundamental era man-

tener la diputación del FA, pero también el for-

talecimiento de nuestro E.609. Es por eso que 

iniciamos conversaciones con otros sectores del 

Frente con los cuales teníamos mayor identidad 

ideológica afín de una alianza que nos poten-

ciara. Dentro de las agrupaciones existe una, 

“Marcha Frenteamplista” con la cual logramos 

mantener un diálogo fluido entre compañero 

con ideales y principios comunes. Esta agrupa-

ción, a pesar de su arraigo de varios años, tenía 

solamente presencia a nivel departamental en el 

legislativo comunal.

La integración de ese grupo a una lista nacional 

les iba a permitir desarrollarse, ampliando su 

horizonte político. Desde el punto de vista ideo-

lógico, más allá de las grandes coincidencias 

políticas, debemos destacar muy especialmente 

el compromiso que asumieron los compañeros 

de MF de la aceptación de los topes salariales 

y el apoyo al Fondo Raúl Sendic, dos hitos fun-

damentales que están en las bases éticas y so-

lidarias de nuestro movimiento. Esta sumatoria 

de coincidencias nos llevó naturalmente a la 

conformación de un acuerdo con MF, la lista de 

nuestro E. 609 sería encabezada por el MPP, lue-

go como primer suplente un compañero de MF 

y como segundo suplente otro compañero del 

MPP. Los fundamentos del acuerdo quedaron es-

critos en un borrador sellado por el compromi-

so de cumplirlo, donde el respaldo estaba dado 

por el valor de la palabra empeñada, que puede 

parecer una especie de mosca blanca en estos 

tiempos que corren cuando cualquier acuerdo 

debe ser refrendado y certificado por el más 

prestigioso escribano público. Y aún así, a veces 

no hay certeza del cumplimiento. La banca se-

ría ocupada en un primer período de un año y 

medio por quien esto escribe (MPP), luego asu-

miría por dos años el compañero Pablo Mazzoni 

(MF), finalizando el compañero Javier Umpiérrez 

(MPP), el último año y medio. Más allá de la re-

presentación personal, el acuerdo incluía un 

trabajo colectivo, conjunto, entre nuestras dos 

agrupaciones.

Al día de hoy, y habiendo transcurriendo un año 

y medio, el compañero Pablo Mazzoni ha asu-

mido efectivamente la titularidad de la banca, 

lo cual nos llena de orgullo, más allá de que el 

relevo sería algo natural, ya que nos permite 

demostrar el compromiso asumido por nuestra 

organización de cumplir con lo acordado, cosa 

que no ocurre muy frecuentemente en otras or-

ganizaciones políticas. Sobre todo al socaire de 

interpretaciones personales que echan por la 

borda las legítimas reivindicaciones de la agru-

pación, que es el verdadero representante de la 

voluntad ciudadana.

Debo destacar que, debido a disposiciones re-

glamentarias, es necesario presentar mi renun-

cia a la banca, la cual deberá ser refrendada por 

el Parlamento. La forma del acuerdo tal vez no 

haya sido la más afinada, pero ello no le quita le-

gitimidad, que es un factor realmente relevante 

para quienes defendemos nuestro E. 609. El mo-

vimiento se demuestra andando, esta experien-

cia nueva deberá ser fortalecida desde el ámbito 

colectivo para que redunde en un proceso de 

integración, de sumatoria de nuevos grupos, 

para que sea más sólido nuestro espacio de cara 

a esta realidad tan cambiante y donde estamos 

permanentemente expuestos a desgajamientos 

que tanto nos sacuden.

Esta experiencia parlamentaria no hubiera sido 

posible sin el apoyo invalorable de los compa-

ñeros del despacho, Oscar Pereira y Santiago 

Martín.

Cumpliendo acuerdos
en Lavalleja

Diputado por Lavalleja Roberto Frachia

http://www.ine.gub.uy/censos2011
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¿Cuál Che llega este 8 de octubre?
Hay un Che para este Uruguay de gobierno fren-

teamplista , donde un antiguo paisano de pistola 

al cinto , hoy  ejerce  la changa de presidente; 

aparceros de la otrora guerrillera y actual presi-

denta Dilma en Brasil; distinto seguramente del 

Che enarbolado en el cuerno de África o en el 

mundo árabe, y del  otro Che que “siente más 

que nunca el costillar de su rocinante” recorrien-

do la Europa occidental, o del  otro Che descalzo 

que lo hace por la Europa del Este.

Cuarenta y cuatro años de su pasaje a la inmorta-

lidad y  46 de la carta a Quijano, donde desarro-

llara con nítida claridad el proceso revoluciona-

rio de la Cuba de entonces.

En ese casi medio siglo, triunfó Vietnam, se eterni-

zó la guerra de liberación en el Congo, se desparra-

maron las dictaduras por América del Sur, se incen-

dió Centro América, triunfó por las armas y perdió 

por las urnas la revolución Sandinista, se desmo-

ronó la URSS y todo el campo socialista del Este,  

estallan revoluciones de diversos signos en África, 

el mundo árabe y Asia; se descubrió el mapa del 

feno y genotipo y nuevos planetas en la galaxia, 

se desplomaron las Torres Gemelas y los Estados 

Unidos pasan de la guerra fría a su guerra mundial 

contra el terrorismo en lista que la ONU le actualiza 

en bandeja; siguen las FARC a los tiros en Colombia 

sin Tirofijo, y en muchos países de América del Sur 

la izquierda llega al gobierno por la vía electoral; 

un originario ocupa la Presidencia de Bolivia y re-

siste aún hoy los embates de la reacción.

La imagen no acabada

Ricardo Pose

A 44 años de la muerte del Che, ¿cómo han acompasado esas 44 efemérides la dinámica realidad de Uruguay 

y el orbe ?; ¿ cuánto antojadizo homenaje , silenciado, olvidado, distraído, en las diversas imágenes de Che, el 

guerrillero, el revolucionario, el irreverente, el foquista, el aventurero, el pensador, el constructor de la transi-

ción cubana, el hombre, el todos ellos?

 Ernesto Guevara de la Serna

Más conocido como «Che Guevara» (Rosario, 

Argentina, 14 de junio de 1928 – La Higuera, 

Bolivia, 9 de octubre de 1967), fue un políti-

co, escritor, periodista y médico argentino-

cubano. Guevara fue uno de los ideólogos 

y comandantes que lideraron la Revolución 

Cubana (1953–1959) que desembocó en un 

nuevo régimen político en ese país. Guevara 

participó desde entonces y hasta 1965 en la 

organización del Estado cubano desempe-

ñando varios altos cargos de su administra-

ción y de su Gobierno, principalmente en el 

área económica, siendo presidente del Banco 

Nacional y ministro de Industria, y también en 

el área diplomática como responsable de va-

rias misiones internacionales.

Convencido de la necesidad de extender la 

lucha armada en todo el Tercer Mundo, el 

Che Guevara impulsó la instalación de focos 

guerrilleros en varios países de América Lati-

na. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en 

el Congo y en Bolivia. En este último país fue 

capturado y ejecutado de manera clandestina 

y sumaria por el Ejército boliviano en colabo-

ración con la CIA el 9 de octubre de 1967.
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Del Hombre Nuevo del siglo XXI, imagen aún no 

acabada esbozada en la carta mencionada, po-

cas noticias. Sin embargo siguen brillando con 

luz propia algunos conceptos allí desarrollados: 

las inagotables alertas dadas sobre el dogma 

como ejercicio de gobierno en el socialismo del 

Este y los peligros de la copia mecánica del pro-

ceso socialista por parte de los cubanos, que por 

suerte rectificaron en 1985. Tenía una claridad 

meridiana sobre los aspectos del internaciona-

lismo en aquel mundo que era más “rojo” que 

éste. Diagnosticaba en aquel momento: “Cabría 

aquí la disquisición sobre cómo en los países im-

perialistas los obreros van perdiendo su espíri-

tu internacional de clase al influjo de una cierta 

complicidad en la explotación de los países de-

pendientes y cómo este hecho, al mismo tiempo, 

lima el espíritu de lucha de las masas en el pro-

pio país”.  Baste mirar los procesos en la actual 

Europa.

Ya por aquel entonces en un proceso de transi-

ción y revolucionario el problema del relaciona-

miento entre el gobierno y las masas, las insti-

tuciones y la gente, serán parte de sus desvelos:

“Lo difícil de entender para quien no viva la ex-

periencia de la Revolución es esa estrecha uni-

dad dialéctica existente entre el individuo y la 

masa, donde ambos se interrelacionan y, a su 

vez, la masa, como conjunto de individuos, se 

interrelaciona con los dirigentes.

En el capitalismo se pueden ver algunos fenóme-

nos de este tipo cuando aparecen políticos capa-

ces de lograr la movilización popular, pero si no se 

trata de un auténtico movimiento social, en cuyo 

caso no es plenamente lícito hablar de capitalis-

mo, el movimiento vivirá lo que la vida de quien lo 

impulse o hasta el fin de las ilusiones populares, 

impuesto por el rigor de la sociedad capitalista. 

En ésta, el hombre está dirigido por un frío orde-

namiento que, habitualmente, escapa al dominio 

de su comprensión. El ejemplar humano, enaje-

nado, tiene un invisible cordón umbilical que le 

liga a la sociedad en su conjunto: la ley del valor. 

Ella actúa en todos los aspectos de su vida, va mo-

delando su camino y su destino.

Las leyes del capitalismo, invisibles para el común 

de las gentes y ciegas, actúan sobre el individuo 

sin que éste se percate. Sólo ve la amplitud de un 

horizonte que aparece infinito. Así lo presenta la 

propaganda capitalista que pretende extraer del 

caso Rockefeller —verídico o no—, una lección 

sobre las posibilidades de éxito. La miseria que 

es necesario acumular para que surja un ejemplo 

así y la suma de ruindades que conlleva una for-

tuna de esa magnitud, no aparecen en el cuadro 

y no siempre es posible a las fuerzas populares 

aclarar estos conceptos”.

Enfatizó sobre la necesidad de la participación 

pero también de sus limitantes (en 1965 así que 

vayamos tomando nota): “Todavía es preciso 

acentuar su participación consciente, individual 

y colectiva, en todos los mecanismos de direc-

ción y de producción y ligarla a la idea de la ne-

cesidad de la educación técnica e ideológica, 

de manera que sienta cómo estos procesos son 

estrechamente interdependientes y sus avances 

son paralelos. Así logrará la total conciencia de 

su ser social, lo que equivale a su realización ple-

na como criatura humana, rotas las cadenas de 

la enajenación”.

“…En estos países no se ha producido todavía 

una educación completa para el trabajo social y 

la riqueza dista de estar al alcance de las masas 

mediante el simple proceso de apropiación”. 

Este Che de 2011, el hambriento de la necesidad 

de la  nueva función social del trabajo y el desa-

rrollo de la tecnología, el agudo pensador polí-

tico sin menospreciar sus otras facetas cargadas 

de coraje y sano voluntarismo, el del fecundador 

de una mejor humanidad, es el que queremos 

recordar.

“En este periodo de construcción del socialismo 

podemos ver el hombre nuevo que va naciendo. 

Su imagen no está todavía acabada; no podría 

estarlo nunca ya que el proceso marcha paralelo 

al desarrollo de formas económicas nuevas. Des-

contando aquellos cuya falta de educación los 

hace tender al camino solitario, a la autosatisfac-

ción de sus ambiciones, los hay que aun dentro 

de este nuevo panorama de marcha conjunta, 

tienen tendencia a caminar aislados de la masa 

que acompañan. Lo importante es que los hom-

bres van adquiriendo cada día más conciencia 

de la necesidad de su incorporación a la socie-

dad y, al mismo tiempo, de su importancia como 

motores de la misma.

Ya no marchan completamente solos, por vere-

das extraviadas, hacia lejanos anhelos. Siguen a 

su vanguardia, constituida por el partido, por los 

obreros de avanzada, por los hombres de avan-

zada que caminan ligados a las masas y en estre-

cha comunión con ellas. Las vanguardias tienen 

su vista puesta en el futuro y en su recompensa, 

pero ésta no se vislumbra como algo individual; 

el premio es la nueva sociedad donde los hom-

bres tendrán características distintas; la socie-

dad del hombre comunista”.

El Uruguay tecnológicamente se 
ve ante un dilema que tiene que 
resolver y no tiene todo el tiem-
po del mundo, porque el tiempo 
de no hacer nada con respecto al 
ferrocarril se fue, ahora hay que 
tomar decisiones, y ésta no es una 
decisión global, pero sería una 
cosa maravillosa que habitantes 
de muchas localidades del inte-
rior, cuando tienen que venir a 
Montevideo, pudieran tener un 
transporte sensiblemente más 
barato que el que tienen hoy. 
(Audición Habla el Presidente Mu-
jica del 1º/09/11)

 Alberto Korda (CUBA)

La fotografía del Che Guevara fue tomada 

por Alberto Díaz Korda el 5 de marzo de 

1960 —cuando Guevara tenía 31 años— en 

un entierro por las víctimas de la explosión 

de La Coubre, pero no fue publicada sino 

hasta siete años después. El Instituto de 

Arte de Maryland (Estados Unidos) la de-

nominó “La más famosa fotografía e icono 

gráfico del mundo en el siglo XX”.

Esta imagen empezó a hacerse famosa unos 

siete años después de la muerte del Che en 

Bolivia, cuando un editor italiano, Giangia-

como Feltrinelli se hizo con los derechos 

para publicar el Diario del Che en Bolivia e 

imprimió la imagen en un gran póster. Fel-

trinelli había conseguido de Korda imáge-

nes del Che unos meses antes de su muerte, 

que fueron usadas para imprimir gran can-

tidad de posters en octubre de 1967. “Como 

defensor de los ideales por los que el Che 

Guevara murió, no me opongo a la repro-

ducción de la imagen para la difusión de su 

memoria y de la causa de la justicia social 

en el mundo”
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M
iles de jóvenes universitarios chilenos lu-

chan desde principios de este año por edu-

cación gratuita y de calidad, pues acusan 

que en su país es un negocio y no un derecho. A 

las protestas se han sumado padres y adolescentes 

liceales que no ven con buenos ojos su futuro, así 

como también organizaciones sindicales.

La Confech, organización que congrega a las fede-

raciones de estudiantes de universidades chilenas 

pertenecientes al Consejo de Rectores, pide básica-

mente: democratizar el sistema de educación supe-

rior, acceso con equidad, calidad y heterogeneidad 

social en la matrícula y aumentar el financiamiento 

público en educación superior.

Estas demandas obedecen a que el país es uno de 

los más costosos en educación y los ciudadanos son 

quienes deben pagar un alto porcentaje.

Los manifestantes reclaman que la educación en 

Chile es un negocio que abarca desde la enseñanza 

escolar hasta la superior, donde el tener o no el dine-

ro para educarse determinan la calidad de vida futu-

ra. Existen estudios que dejan entrever esta realidad. 

Cada año el gobierno realiza una prueba de evalua-

ción a algunos cursos de primaria y secundaria. El 

test busca medir la calidad de los alumnos en len-

guaje, matemáticas y ciencias. Los resultados arro-

jados en el 2010 mostraron nuevamente la brecha 

existente entre ricos y pobres: los centros educacio-

nales particulares pagados obtuvieron 303 puntos; 

los particulares subvencionados 276; y los municipa-

les 258.

Esta diferencia se mantiene a la hora de elegir una 

institución de educación superior, pues los mejores 

puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Uni-

versitaria suelen recaer en quienes tuvieron una 

educación privada: de las 520 personas que obtuvie-

ron puntajes nacionales en el 2010, 341 estudiaron 

en escuelas particulares, 88 en subvencionadas y 91 

en municipales.

La educación chilena 
en manos de empresarios
Si se trata de buscar la esencia del conflicto irreme-

diablemente se llega a los cabecillas del sistema 

educacional: gente de poder, empresarios y hasta 

políticos. Si bien no se puede atribuir que todo el sis-

tema educacional está en manos de una elite, buena 

parte de él responde a ella.

Es así que varios ministros del gobierno de Sebastian 

Piñera y hasta funcionarios del propio Ministerio de 

Educación (se supone unidad rectora y de control) 

tienen intereses y acciones en instituciones educa-

tivas.

Más allá de este intento de análisis a modo de pre-

sentación, hay mas historias que quedan por contar.

A fines de agosto tuve la posibilidad, enviado por Te-

levisión Nacional de Uruguay junto al camarógrafo 

Miguel Nazar, de visitar Santiago y el norte chileno, 

la zona de Copiapó y el desierto de Atacama.

En las próximas líneas encontrarán ustedes dos 

textos que surgen como inevitable testimonio de 

este viaje: 1) una serie de preguntas que volvieron 

sin ser respondidas sobre el Chile y los chilenos de 

hoy, sus dudas y pocas certezas, 2) la historia de 

José Ojeda unos de los históricos “33 mineros”, hoy 

en tratamiento médico e impedido de acercarse por 

un buen tiempo a casi su forma de vida y a su vez 

pasión: las minas de cobre. Un héroe olvidado, que 

pasa casi desapercibido en este país que se proyecta 

como de primer mundo.

Preguntas
¿Qué es lo que le pasa a los chilenos? ¿Por qué sa-

len a gritar y a pelear a la calle? ¿Vale la pena gritar y 

pelear? ¿Cuánto se puede ganar por gritar y pelear? 

¿Vale la pena ganar?

¿Hay algo más justo que pelear por la educación? 

¿Es necesario argumentar que debe ser gratuita? 

¿Cuáles son los límites del capitalismo? ¿Cuáles son 

los límites de la protesta? ¿Quién los pone…y quién 

los corre?

¿Por qué la Concertación no pudo cambiar nada en 

20 años? ¿No pudo o no quiso? ¿Alguien quiso cam-

biar algo en Chile?

Si mi reclamo es justo ¿por qué tengo que taparme 

la cara para hacerlo? ¿De qué me tengo que tapar? 

¿De la injusticia? ¿De las cámaras de televisión, del 

gas lacrimógeno o de la ignorancia?

¿Cuánto cuesta cada bomba lacrimógena? ¿Con 

cuántas de las que disparó Carabineros se financia la 

educación? ¿Cuánto da la ecuación bombas versus 

libros? 

¿Qué hay detrás de los hermosos ojos de Camila Va-

llejo, la líder estudiantil que desparrama envidias y 

suspiros? 

¿Cuánto pesa el plomo de la bala de un carabinero? 

¿Cuánto demora ese plomo en atravesar el pecho de 

Rodrigo, el joven asesinado la noche del 24 de agos-

to? ¿Rodrigo era de izquierda o de derecha? ¿Hay 

muertos de izquierda y muertos de derecha? ¿Hay 

asesinatos de izquierda y asesinatos de derecha? 

¿Cuál paga más en el país donde todo es por la luca 

y tanto tienes tanto vales? 

¿Cuánto tiene el carabinero que disparó? ¿Cómo 

paga la educación de sus hijos? ¿Y sus hijos como 

pagarán la de los suyos? 

¿Podrán estudiar o tendrán que ser carabineros?

¿De qué se ríe Piñera? ¿Es solo una sonrisa? 

¿O qué lo pone nervioso? 

¿Está muerto Pinochet? ¿Quién lo mató? 

Yo siempre quise ser periodista para cambiar el 

mundo. Imaginé ser un superhéroe de libreta de 

apuntes y grabador. Pero me di cuenta que nadie 

puede cambiar el mundo si primero no entra en él.

Pasé cinco días en Santiago intentando responder y 

responderme preguntas. Pero no salió. Solo agregó 

más a mi colección. Jorge Lanata dice en su maravi-

lloso libro “Vuelta de Página” y hago esta frase mía: 

“No pertenezco a la parte del mundo que tiene las 

respuestas. He llegado a la conclusión que soy perio-

dista porque no sé”. 

Por eso pregunto…

Entre el negocio de aprender 
y los héroes olvidados

Fabián Cardozo

 José, uno de aquellos…

José Ojeda no era un tipo común. 

No es “común” alguien que pasa doce horas, 

siete días a la semana bajo tierra, sólo para 

alimentarse; es que sólo eso puede hacer un 

minero con el mísero pago que recibe.

José Ojeda pasó sesenta y ocho días bajo tie-

rra y sobrevivió. 

Eso tampoco lo hace un tipo común.

Fue uno de los 33 de Atacama, de la mina San 

José.

Los del mito, que también son de carne y hue-

so.

José salió afuera y fue un milagro.

Nadie creía que lo haría. 

Ni el gobierno ni sus patrones ni los periodis-

tas que lo esperaban.

Nadie.

El día que José salió a la superficie, a los in-

sensibles el alma se les llenó de incredulidad. 

José y sus treinta y dos compañeros demos-

traron que se puede. 

No se sabe si fue Dios o fueron ellos… pero 

algo fue.

Hoy –seis meses después- José Ojeda es nue-

vamente un tipo común. 

Ya se apagaron las luces de los flashes. 

Piñera ya no lo abraza -como hizo cuando 

José salió de la mina y ni siquiera podía qui-

tarse los lentes para ver la luz. 

Hace unos días y después de mucho buscarlo, 

lo encontré en la Terminal de Santiago. Lleva-

ba una campera gastada y un bolsito de via-

jante. Sonrió… y con él su historia.

Me contó que está en tratamiento psiquiátri-

co, que debe cuidarse, pero que quiere volver 

a su vida anterior.

Dijo que camina como todos por las calles de 

su pueblo, Copiapó, o de Santiago, la gran ciu-

dad que a veces lo trata como héroe y ejem-

plo, pero al mismo tiempo le cobra elevadas 

tarifas de luz y agua. Y ¡ni hablar!, si él quisiera 

educar a sus hijos. 

Aunque pensándolo bien… mejor no, mejor 

que sean mineros. Así tampoco son tipos co-

munes…
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T
itulaba un reciente editorial El País: “Solo 

para pensar”; el titulo  del mismo  pareciera 

la actitud de soledad del editorialista en el 

intelectual ejercicio (como quien dice en esto es-

toy solo), o una propuesta de más corto alcance 

que no rebasaría los límites del enunciado.

Conmovido por distintas voces que pregonan la 

necesidad de conformar una coalición opositora, 

analiza el acierto del Frente Amplio, que logró en 

la diversidad de grupos coaligados, una unidad 

programática y organizativa.

Busca como antecedentes  los diversos gobier-

nos de coalición colorados - blancos que desde 

1985 a la fecha han ensayado, algunas eleccio-

nes municipales y la suma de fuerzas en los ba-

lotajes.

Claro que no ha sido el mismo apoyo obtenido  

en su momento por Jorge Batlle a instancias del 

Partido Nacional, que el de Lacalle en esta última 

contienda.

Se reconocen como Partidos Fundacionales  que 

han ido logrando mayores grados  de acuerdos 

(en algún momento Sanguinetti manejó el con-

cepto de “familias ideológicas”), pero 175 años 

han generado una mística en cada uno de esos 

partidos, que la tarea de unidad tradicional  pa-

rece titánica.

Los  politólogos utilizan el índice de Identifica-

ción Partidaria (IP) describiendo al sector del 

electorado que mantiene la lealtad partidaria;  

esta  parece haber disminuido, aunque no con-

siderablemente en tiendas tradicionales. Un sec-

tor de ellos, han sumado sus fuerzas en San José, 

Salto y Paysandú y parece ser la nueva columna 

de Derecha, que se encaminaría en las aspiracio-

nes de El País. (En el caso del FA en Montevideo 

el debilitamiento de la IP se expresó en votos 

nulos o en blanco pero no emigró a otras expre-

siones políticas)

En realidad, no es nueva en la vida política de 

Uruguay, sin llegar a fusionarse, los apoyos de 

distintos sectores del Partido Nacional con el 

Partido Colorado.

Pero cabe preguntarse: ¿Qué nueva derecha es 

la que puede sentirse reflejada en un medio de 

comunicación como El País?

Sin duda, la del espectro más conservador y 

reaccionario, el Herrerismo y el nuevo Riverismo 

de Pedro, practicada en  balotaje, municipal y re-

colección de firmas ahora.

Pero las huestes de Larrañaga o de Flores Sil-

va, los “azurdados” integrantes de los partidos 

tradicionales,  la blanca Secretaría de Asuntos 

Sociales y la “chapulinesca” comisión de renova-

ción  ideológica con plagiada verba izquierdista, 

¿bancarían conceptos como los expuestos en el 

reciente Editorial de El País titulado como “Socie-

dad en Peligro”?

¿Piensan que existe “una masa de ignorantes 

que pueblan este mundo”, “legiones de inservi-

bles”,” banda de iletrados”, ”resacas juveniles”, “jo-

vencitos ignorantes”, “adolescentes a la deriva”, 

“desperdicio de la sociedad”?

Así cataloga hoy El País a un sector de la juventud 

uruguaya, hijos naturales y reconocidos  de las 

políticas de exclusión que pomposamente apli-

caron los gobiernos neoliberales, pero que antes 

fueron los jóvenes rebeldes que “se dedicaban a 

manifestar en vez de estudiar o a engrosar las fi-

las del movimiento guerrillero o de la izquierda”.

Según un último informe del PNUD (Fondo para 

el Desarrollo de las Naciones Unidas), que no se 

lo puede catalogar de organismo internacional 

tendencioso, El País es por lejos el medio de 

prensa que más noticias y artículos de estigmati-

zación realiza sobre la juventud.

La Derecha que El País puede añorar ver coaliga-

da con una expresión política y que tiene oídos 

receptivos a sus reaccionarios comentarios, se 

encuentra en un espacio desdibujado de colo-

res tradicionales, aunque los hay;  es la Derecha 

Social de Nicolás Quintana, filial uruguaya de 

la Diestra Italiana, La Derecha Comunitaria del 

Coronel Arquímedes Cabrera y sus Águilas Guar-

dianes de Solymar, la Democracia Comunitaria 

que se expande en la Universidad; organizacio-

nes sociales que realizan cursos de renovación 

ideológica en la Casa del Partido Colorado, con  

merenderos  funcionales a sus necesidades, en-

tre los cuales repartir la limosna y expiar la lásti-

ma; la radiografía de esta Derecha nos muestra 

un submundo de glamur, agencias de promo-

toras con promotoras incluidas como difusoras 

de ideología , agencias de modelos, los aguan-

taderos de Azabache, Atlántida Country Club, 

ACATU( centro educativo de Canelones), salones 

de físico-culturismo y otras entidades donde la 

exaltación al cuerpo humano rinde culto; cuer-

po, mente y alma, exilir de   la Clase y el Poder.

Finos y trabajados físicos, escenarios exclusivos, 

submundo del poder oligárquico, donde todo lo 

que está por fuera de él, sobra.

De ellos, de sus sueños y miedos, de sus logros y 

derrotas, es vitrina, El País.

Nota: para un acceso más completo a la sintética radio-
grafía expuesta aconsejamos ingresar en las comunida-
des y amistades de Verónica Alonso, Ope  Pasquet, Luis 
Alberto Lacalle y otras personalidades que su curiosidad 
informática sabrá satisfacer.

La tan ansiada unidad 
que reclama El País

Ricardo Pose



Participando

26

D
esde el viernes 4 al domingo 6 de setiem-

bre, se desarrolló en Brasilia  la segunda 

parte del IV Congreso del PT, que fuera 

iniciado en febrero de este año en San Pablo. La 

convocatoria tuvo dos temas fundamentales: de-

claración política y reforma de estatutos. Partici-

paron 1350 delegados en representación de los 26 

Estados que componen Brasil, a ellos se sumaron 

gobernadores, diputados, senadores, ministros, 

todos pertenecientes al PT, mas la Dirección Na-

cional del  Partido. 

Los invitados extranjeros superaban los cien, 

provenientes de toda la América Latina, incluida 

Guyana,, Europa, Asia y África participamos en ca-

lidad de oyentes en todas las instancias del Con-

greso, el Frente 

Amplio envió una delegación de tres compañeros. 

En los días previos al Congreso se desarrollaron 

reuniones del Foro de San Pablo en las que se des-

taca  un seminario internacional donde fue 

muy destacada la participación de Marco Aurelio 

García, asesor de los presidentes Lula y Dilma des-

de que el PT es gobierno nacional. El método de 

trabajo en la discusión previa, en las bases, de do-

cumentos que llegaron al evento, se  aprobaban 

en general por mayoría o unanimidad y luego se 

analizaban en particular, punto por punto, incor-

porando  las enmiendas aprobadas por los presen-

tes.

La reuniones son entusiastas y animadas, se discu-

te con fervor cada tema y los que defienden por la 

positiva o por la negativa se esfuerzan por expre-

sarse con fuerza y claridad. Una vez aprobada o re-

chazada una enmienda, unos festejan a coro y los 

perdedores abuchean o cantan consignas por la 

unidad. 

El Congreso se realiza en medio de la amenaza 

que provoca la crisis económica mundial y las 

acusaciones por corrupción que manejó la prensa 

donde se destaca que cinco ministros renunciaron 

a instancias de la presidenta. Esa noche, Dilma lle-

gó desde Porto Alegre donde  clausuraba la 

exposición ganadera de Esteio con un trascenden-

te discurso. El Congreso lo abrió Lula y luego habló 

Dilma, no dejaron fuera  ninguno de los temas de 

fuerte impacto, tales como el perfil de uno y otro 

hacia la perspectiva electoral del 2014, el trabajo 

colectivo de equipo en la dirección del gobierno, 

la  acción de la prensa grande brasilera y si  es per-

tinente o no una ley de medios; la sustitución de 

los ministros acusados de corrupción y aspectos 

relacionados con la crisis económica en el mundo 

y como afecta a Brasil y a la América Latina. Am-

bos advirtieron que si bien Brasil puede fortalecer 

y desarrollar 

profundamente su mercado interno  que cuenta 

con 192 millones de habitantes, y resolver en bue-

na medida sus propios problemas, no puede de 

ninguna manera olvidar su compromiso solidario 

con  América Latina entendiendo que debe bus-

car el desarrollo de los cuatrocientos millones de 

habitantes que componen el mercado latinoame-

ricano. En su discurso Dilma anunció una medida 

que ya tiene forma de proyecto de ley: la investi-

gación de los crímenes de la dictadura. 

En las jornadas siguientes el Congreso aprobó re-

soluciones  sobre lo actuado por el partido en esta 

etapa en relación a la conducción del país en lo 

económico, en la atención social y cultural, 

destacando los programas hambre cero, bolsa fa-

milia y territorios de la ciudadanía, que han pauta-

do avances muy importantes en la inclusión social. 

En relación a la política internacional afirman que 

existen tres grandes variables: la crisis del capi-

talismo neoliberal, el declive de la hegemonía 

de EEUU y el desplazamiento del eje geopolítico 

mundial del norte hacia el sur y de occidente a 

oriente. 

La distribución de la riqueza y la disminución de 

las desigualdades fue un tema incorporado a la 

declaración política así como la continuidad de la 

Reforma Agraria y el concepto de que ésta, el 

agronegocio  y la agricultura familiar, no se contra-

ponen. El medio ambiente y la defensa de los re-

cursos naturales, el desarrollo con sostenibilidad 

ambiental y la desigualdad de género,  tuvieron  

resoluciones propias. Se  estableció la paridad de 

hombres y mujeres en la participación política. La 

desigualdad racial, la participación de los jóvenes, 

fueron tema del Congreso y tuvieron resoluciones 

de trabajo, todas orientadas hacia la integración. 

En cuanto a la educación, aprecian un formidable 

avance en los últimos años , el esfuerzo se debe 

dar en un trabajo constante por mantener los 

cambios realizados y empeñarse en la construc-

ción de un Plan Nacional de Educación. La reforma 

del Estado y la reforma política en cuanto al 

funcionamiento y financiamiento de los partidos 

fueron considerados  y se resolvió trabajar en el 

sentido del cambio, siempre en favor de la trans-

parencia y la democracia. 

En lo que refiere a la reforma de estatutos, se dis-

cutió cada punto, podríamos sintetizar que predo-

minó el sentido de más democracia y más partici-

pación en el funcionamiento del Partido. 

Por estos días se está discutiendo y opinando  en 

nuestro país sobre las relaciones con el Mercosur, 

en particular con Brasil y Argentina y las cuestio-

nes que va imponiendo la crisis económica inter-

nacional. 

Estamos convencidos que el Congreso que realizó 

el PT  hace pocos días en Brasilia es una inyección 

de confianza desde la política en favor de la vigen-

cia de conceptos muy profundos como la integra-

ción  de nuestros pueblos, los objetivos comunes 

de los cambios en el sentido del progresismo, en 

su lucha contra el neoliberalismo y la necesaria so-

lidaridad en la vida de los pueblos. 

IV Congreso del PT 
de Brasil

Osvaldo Ronqui
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La construcción del Banco de Sur avanza 

paso a paso, aunque aún falta la ratifi-

cación de tres de los países firmantes. El 

organismo crediticio regional –si logra 

cristalizar- podrá conformarse en una 

herramienta de integración, soberanía y 

desarrollo.

E
l pasado 7 de Setiembre, la Cámara de Di-

putados de Argentina aprobó el Convenio 

Constitutivo del Banco del Sur. De esta ma-

nera son ya cuatro los países de los siete firman-

tes (Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uru-

guay, Brasil y Paraguay) que han ratificado el Acta 

Fundacional.

El objetivo buscado es “financiar el desarro-

llo económico, social y ambiental de los países 

miembros en forma equilibrada y estable, hacien-

do uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer 

la integración, reducir las asimetrías y promover 

la equitativa distribución de las inversiones entre 

los países miembros”.

Desplazando al dólar
Para entender la importancia de esta herramienta 

central para la integración de nuestros países, a 

partir de nuevos conceptos, basta mencionar que 

si bien la integración del capital, en donde de U$S 

7.000 millones en esta primer etapa, Venezuela, 

Argentina y Brasil aportarán U$S 6.000 millones; 

cada país integrante tienen un voto, condición 

que marca una diferencia abismal de las que han 

sido las normas de funcionamiento de los actua-

les Organismos de Crédito Internacional, donde 

el que mas aporta mas decide. Y no solo esto: los 

países que menos aportes realizan, podrán hacer 

uso del crédito por montos equivalentes a 10 ve-

ces el valor del mismo, mientras que en el resto el 

uso se reduce a cuatro veces.

Sin duda, que la puesta en marcha de esta Banca 

de Fomento Regional significará un hito en la con-

quista de la soberanía financiera regional, y que se 

suma a otros mecanismos en los que mucho se ha 

avanzado, pero es necesario profundizar. En este 

sentido, “el sistema multilateral de pagos median-

te el uso de monedas locales” y la “coordinación 

en el uso de las reservas con la constitución de 

un fondo regional”, van en camino de la paulatina 

salida del área del dólar del comercio intrarregio-

nal, y de evitar los fuertes impactos de las crisis 

internacionales y de las maniobras especulativas.

El viceministro de Economía de la Nación Argen-

tina, Roberto Feletti, refiriéndose al sistema mul-

tilateral de pagos expresaba: “… permitirá afirmar 

el comercio, bajar el costo del intercambio y con-

solidar el sector externo ya que los Bancos Cen-

trales podrán planificar mejor los mecanismos de 

pago. El objetivo, es bajar la volatilidad del dólar 

y hacer menos dependiente nuestro comercio de 

una moneda extracontinental”.

Entre los avances en esta materia podemos men-

cionar el acuerdo de compensación de pagos en-

tre Argentina y Brasil que se está llevando a cabo 

desde Octubre de 2008, y la reciente constitución 

del “Sistema Único de Compensación Regional” 

(SUCRE), firmado entre Venezuela, Bolivia, Cuba y 

Nicaragua.

Dejando atrás la etapa neoliberal
Por el lado de la coordinación en el uso de las Re-

servas, recordemos que la región en su conjunto 

suma un stock de U$S 550.000 millones, los be-

neficios también serán múltiples, pues no sólo 

permitirá poder afrontar ataques especulativos 

contra la moneda de cualquier país integrante, 

sino que además permitirá mejorar la inversión 

de dichas reservas, que en la mayoría de los casos 

se encuentran depositadas en los países desarro-

llados, es decir hoy están al servicio de esos países 

,que en la actual crisis, han demostrado hacer uso 

de todos los fondos a su alcance no justamente 

en beneficio de los pueblos. Es decir, significaría 

lisa y llanamente, que las reservas las manejamos 

en la Región para beneficio de la Región. 

Sobre estas bases, intentará avanzar la próxima 

Cumbre de Presidentes de UNASUR en Asunción 

del Paraguay.

Entendemos, que no pueden quedar dudas de lo 

que estos logros significan. De la mano de gobier-

nos progresistas, con sus mas y sus menos, se está 

dejando atrás la etapa neoliberal, donde precisa-

mente las políticas dictadas por los Organismos 

Financieros Internacionales sumieron a nuestros 

países en el desempleo, la pobreza y la exclusión 

de enormes masas de población, para transitar de 

conjunto, el camino de la recuperación y la inte-

gración, sentando las bases de la “soberanía polí-

tica” y tratando de encontrar los mecanismos que 

potencien a la Región.

Al respecto sobran las ideas, pero citemos al eco-

nomista ecuatoriano Pedro Páez Perez, uno de 

los mentores del SUCRE y asesor del Presidente 

Rafael Correa, que expresa que “debemos avan-

zar en la creación de un aparato productivo con-

tinental, como por ejemplo, lograr la soberanía 

en la salud”, mediante la creación en los países de 

laboratorios con el concurso de las Universidades 

Públicas para el abastecimiento de medicamen-

tos, vacunas, fungicidas, etc.

Además, cuanto necesitamos avanzar en infraes-

tructura, energía y vivienda, por citar otros ejem-

plos. Es nuestro gran desafío.

Banco del Sur 
y soberanía regional

Desde Bs. As. Dora Molina
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E
n reuniones reiteradas del Frente de Salud 

(Fresa),  nos decíamos, de la misma forma 

que termina el documento entregado en el 

acto del 10 de setiembre, que “la militancia no 

es un fin en sí mismo … es la inserción social mi-

litante … de las organizaciones que luchan por 

los derechos de las minorías… excluidas o em-

pobrecidas … para lograr objetivos de justicia 

social , económicos…” y culturales, agregamos 

nosotros pensando en todo lo que hace, piensa, 

siente, expresa en el vivir y el convivir en cual-

quier comunidad en que esté, cualquiera sean 

las condiciones que lo llevaron  a ejercer y trans-

mitir esa cultura.

Todo militante  dice que sí con la cabeza mien-

tras  lee el documento y recorre paso a paso el 

sobrevuelo que hace desde que nacimos como 

nación hasta el momento actual;  la evolución, 

la historia y las luchas de intereses nacionales 

e internacionales que dieron lugar al recorrido 

de esa historia y de lo que pudimos hacer como 

pueblo, desde nuestras posturas ideológicas, 

nuestras capacidades organizativas y nuestras 

posibilidades de forjar conciencias para el ser y 

el hacer de la práctica militante

También decimos sí  cuando se fundamenta  la 

refundación y sabemos que es una refundación 

humana que se hace cuando las culturas orien-

tan esperanzas y futuros, y podremos instalar los 

caminos de la refundación porque ella viene de 

abajo con gente, con gente nueva, fuerte de ca-

pacidades  y confianza, que llene cada uno de 

los espacios que, con gran esfuerzo, ha abierto 

y siguen abriendo estos gobiernos progresistas.

El “Bicho” enumera en su discurso lo que, desde 

el gobierno progresista a través de las rendijas 

que tenemos y las pocas herramientas actuales 

de un Estado que no fue hecho para la solida-

ridad y la justicia, se ha logrado, todo lo que se 

ha podido realizar y todos los programas que se 

están desarrollando o se están por desarrollar.

Es por ello que cualquier tarea que el gobierno a 

través de sus ministerios, sus entes y sus empre-

sas, quieren llevar adelante en políticas sociales 

se encuentran con una realidad social, con una 

comunidad desintegrada y con seres políticos 

a los que no sabemos como llegar para que se  

apropien y defiendan lo que se pone a su alcan-

ce. Esa es la tarea del militante de la fuerza pro-

gresista que tanto hincapié puso en las bases. 

Somos los mismos militantes viejos, con un pue-

blo cambiado; que transmitimos y enseñamos a 

los gurises los mismos esquemas y las mismas 

herramientas viejas con realidades muy distin-

tas, en un pueblo que estuvo agonizando  en 

esperanzas y futuros por cuatro generaciones. Y 

eso entra a ser parte de la cultura de esas gene-

raciones. Mientras, la otra parte del pueblo que 

luchó, fue crítico y solidario y hoy entra a dudar, 

cuando trabajadores , intelectuales , pequeños 

productores junto a sus familias  viven  el en-

frentamiento permanente y diario de violencia, 

gente en calle,  adictos, barras bravas, e indife-

rencias. Llegamos a diario a casa confundidos, 

enojados, complicados y muchas veces termina-

mos repitiendo lo que la TV dijo  y distrayéndo-

nos (pa’ poner cable a tierra) mirando a Tinelli, 

y escuchando  sin participar y sin entender  el 

“individualismo” de nuestros gurises y sus “pa-

siones”;  y empezamos, ya menos fuertes, a des-

confiar de nuestras ideas o no saber qué hacer 

con ellas. 

Pensamos desde esta agrupación funcional  ocu-

par esta columna  de PARTICIPANDO , para tra-

tar de entender  entre todos a quienes, desde 

nuestra militancia  tratamos de llegar;  debemos 

entender a nuestro pueblo , que ha sufrido la 

historia  de la derecha insensible, pero que tenía 

historia de tradiciones blancas y coloradas pro-

gresistas , solidarias y justas que nos pusieron en 

el mundo como nación respetable, hasta que las 

derechas  “postas” se alinearon con el Imperio 

descarnado del neoliberalismo salvaje , globali-

zación  financiera y económica y la cultura del 

consumo.  

Capaz que lo que nos planteamos, para empezar 

a discutir, no se siente como necesario y como 

Buscando insumos para 
“¡ganar la calle!”

Agrupación Salud

www.MPP.org.uy

Participando digital
Audiciones

Fotos / Videos

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

info@mppuruguay.org.uy
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lo pensamos hacer por entregas sucesivas sería 

bueno que la valoración global de los militantes 

lectores determinen la continuidad o no de estas 

notas, o la ampliación o profundización de ellas.

Para este  comienzo citaremos al Licenciado en 

Políticas Sociales Eduardo Bustelo, traído al Uru-

guay  para el lanzamiento de la Estrategia Na-

cional Infancia y Adolescencia (ENIA), pensando 

políticas de Estado hacia el 2030. En esa instan-

cia Bustelo advirtió, desde su experiencia en el 

Cono Sur, que nada podríamos plantearnos sin 

dirigir nuestras miradas multidisciplinarias hacia 

tres lugares: la casa vacía, la currícula vacía, y la 

empresa multinacional vendedora de cultura de 

consumo bombardeando y determinando los 

dos sitios anteriores. 

Para la casa vacía explicitó las dificultades y las 

herramientas que tiene el entorno que nos ro-

dea, para preparar las potencialidades que el 

niño va invocando y desarrollando en el hacerse 

desde el útero (con su madre) y en los primeros 

3 años, con su madre y el resto del núcleo fami-

liar en casa (modelo-ejemplo),  con el qué hacer, 

cómo hacer y cómo ser  para enfrentar ese entor-

no hacia la socialización primaria que le permiti-

rá  o no, ampliar sus entornos para el encare de 

la probable  socialización  secundaria cualquiera 

sean los códigos que tenga que utilizar, ya sea 

para recolección de residuos , para sobrevivir 

con adictos, para convivir con diversidades, para 

integrarse, participar y hacerse adulto … pa lo 

que sea.

Pensando en la curricula (cursos, programas, ma-

terias, vínculos docentes, calificaciones y los ob-

jetivos que incluye),  decía Bustelo,  que debía-

mos analizar los contenidos de los programas, 

los intereses, los vínculos que fijarían los cuerpos 

docentes y directores según si las jerarquizacio-

nes estaban vinculadas, como están ahora, para 

la empleabilidad y el consumo o si el ingreso de 

la currícula sería aproximaciones al saber según 

diversidades y disparidades, capacitando para 

ciudadanía, democracia, justicia y solidaridad… 

etc.

Por último, la tercer mirada es bastante explíci-

ta y tiene vínculo con lo que un compañero en 

la reunión de este jueves 8, sintetizó sobre la 

importancia que tiene todo lo cultural para el 

cambio o para mantener, desarrollar y afirmar  la 

ideología del no cambio.  Este compañero pre-

guntó si  vamos a acompañar en el pensamiento 

y la profundización, lo que van haciendo los go-

biernos progresistas en Latinoamérica o vamos 

a seguir confundiendo libertad de prensa con li-

bertad  de mercado, cuando esa libertad de mer-

cado tiene que ver con creación de sentimien-

tos, prácticas, valores y producción  modelar 

del individualismo a ultranza y la utilización de 

prótesis (aparato real o virtual que se utiliza para 

sustituir algo que no está funcionando)  para un 

sobrevivir del solo consumo… cualquier cosa 

que consuma.

Esto nos lleva al qué hacer y cómo visualizar  

todas nuestras políticas sociales cuando la in-

terinstitucional define pautas, metodologías, 

tiempos y objetivos. No podemos pensar que 

nuestro  pueblo ocupe esos espacios que abre el 

gobierno progresista con las herramientas que 

tiene en sus manos y en su cabeza hoy, excluido 

por cuatro generaciones, o incluso aquella otra 

que sin caerse del sistema fue aplastada por la 

ideología represiva que llevó a la disolución so-

cial de nuestro pueblo.

  Es sobre esto que tenemos que charlar y discu-

tir, tratando de entender, mate por medio, con 

nuestros militantes. Tenemos un pueblo arrasa-

do al que se lo  llevó hacia  la disolución social, 

tenemos las riquezas culturales que nos llevaron 

de ser un pueblo pujante y poderoso, diluidas  

e internalizadas como inútiles,  como “cosas de 

viejos” que no sirvieron para nada o que llenaron 

de dolor y de angustia, cuando no como “gila-

das” de poetas o idealistas “.

Debemos desmontar  lo que se ha armado para 

la internalización de la estabilidad preventiva 

posterior a esta disolución social , todavía esta-

mos en la ruina  con las capacidades políticas, 

de conciencia y de organización  en el medio de 

los protagonistas reales, que  harán la Refunda-

ción Nacional  y para ello es indispensable  que 

tengamos que caminar los caminos necesarios y 

usar las herramientas acordes  para llenar esos 

espacios que crean los gobiernos progresistas  

con gente peleando por futuros y esperanzas 

ciudadanas  y horizontes avisorables. Para ellos 

tenemos que entender y estudiar cómo la des-

montamos con el pueblo de La Refundación, 

entendiéndola. Son procesos  no son planes ni 

decretos, son prácticas sociales que se deben 

hacer, cambios culturales en el camino… que no 

se miden económicamente se miden en historia.

Para ello, también,  traeremos los escritos de 

María Teresa Sirvent, una pedagoga argentina, 

de quien leímos  la fundamentación que hace 

sobre las pobrezas obvias que determinan las 

riquezas y posibilidades y el rango planetario 

de su bienestar ( salud, educación, vivienda, tra-

bajo, alimentación) y aquellas pobrezas no ob-

vias  obtenidas con muchas armas y sangre en 

nuestros pueblos por el Poder ( la capacidad de 

reflexión, de organización , de participación y 

de protección de  las vulnerabilidades), riquezas 

indispensables para hacernos libres, soberanos, 

solidarios y justos, mucho más que  las riquezas 

obvias, que para esas hasta nos ayudan desde 

afuera y desde arriba. 

Por ello queremos discutir estos temas 

 Las pobrezas 

 Las tres miradas de Eduardo Bustelo

1. La casa vacía

• En el útero (entorno y embarazo)

• Núcleo que cría

• Socialización primaria

2. La currícula vacía

3. La multinacional vendedora de cultura de 

consumo

Los quehaceres , ahí donde estemos militando.

Si usted hace 10 años, en lugar de 
comprar un camión compró un 
pedazo de tierra, ese pedazo aun-
que no lo haya trabajado subió 
de valor sustantivamente. ¿Cómo 
se produce esa magia? Sencilla-
mente esa magia la produce el 
efecto de la sociedad, la sociedad 
progresa, el mundo camina, la de-
manda aumenta y no hay fábricas 
de tierra como de camiones. 
(Audición Habla el Presidente Mu-
jica del 25/08/11)
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T
al vez porque en mi familia no han sido de guar-
dar cosas viejas, es que voy por los mercadillos  
y ferias buscando las de otros.

No suelo comprar, pero sé que un día empezaré a 
comprar cajitas de plata vieja, de madera oscura, al-
gún anillo, un alhajero con una patita rota, un guante 
sin pareja, una sombrilla de encaje.
Sin embargo ha habido un par de cosas a las que no 
me pude resistir.
Un misal con portada de nácar blanco (que perdí el 
mismo día que compré en Barcelona) y un álbum de 
fotos de antes de la guerra, que compré en Paris.
El misal, porque recuerdo que mi madre, se lamentó 
siempre de que el día de mi comunión no tuviera uno 
“bueno” y el álbum, porque me poseyó en el momen-
to que miré en él.
Conocí Paris, bajo lluvia, con frío, y así entre paraguas 
y gotas llegué al mercado de Aligre, entre puestos de 
frutas, ropas y baratijas, varios de libros y antigüeda-
des. En una caja, fotos antiguas y dos álbumes, uno 
grande, prohibitivo y otro pequeño a 5 euros.
Quedé con él en la mano y revisé libros, periódicos 
de la segunda guerra, revistas, di vueltas y finalmente 
me lo traje a casa.
No sé muy bien explicar la extraña sensación de tris-
teza y melancolía que me embarga al mirarlo.
Comienza con una foto alegre, un picnic, de los de 
película, con cesta, mantel en la hierba y mujeres 
riendo. Es un jardín, todas llevan manga corta.
Luego en otra foto, hay dos niñas, Gilda y Violeta, dice 
en letra clara de tinta azul. Tendrán unos cinco años, 
se abrazan en una escalera.
En la tercera foto, alrededor de una mesa, están la 
Tata Yolanda, Violeta, el Tonton Conrad, Gilda, Vava y 
la Tata Jeanne. Tres niñas en el regazo de tres adultos, 
cinco mujeres, un hombre. La quinta y la sexta, son 

una mujer sola delante de una ventana y una niña se-
ria delante de un muro de piedra.

En la número siete, los mismos de la número tres, 
pero en vertical y con las niñas de pie delante de los 
adultos en sillas. Luego está la foto de un joven, vesti-
do de mono oscuro.

A partir de ahí se suceden las fotos de mujeres solas y 
huecos, muchos huecos.

Hay una foto enmarcada en cartoné, de estudio, no 
como las otras, hay una niña vestida de fiesta, me pa-
rece que es Gilda, un enorme lazo le corona la cabeza, 
en la mano lleva un cartapacio, la foto fue tomada por 
E.Chapuis en el número 1 de la Rue de Compiègne.

La foto fue fraguada en el picnic del verano anterior. 
Seguro, puedes imaginar cómo mientras los vasos se 
llenaban de limonadas y vino fresco, las niñas corre-
teaban, cantaban rondas y reían. A Gilda le faltaba un 
diente, así que la madre no quería fotos sonriendo, 
mejor seria, dijo.

-No me gusta éste vestido, me queda corto.

-No haber crecido dijo la tía, acabamos de hacerte un 
vestido cuando ya te va pequeño.

-En invierno, con el frío crecerás menos dijo la Tata.

Y en invierno, con el abrigo nuevo y las medias abri-
gadas hasta la rodilla, caminaron madre e hija hasta la 
casa de fotos. Desde el barrio D’Aligre son 12 minutos, 
un paseo en la fría mañana.

Huele a las primeras castañas, a pan tibio, a sopa, a lo 
lejos se escucha la actividad frenética de la estación 
del Norte.

No solo que no ha salido el nuevo diente, sino que ha 
caído el de al lado.

No rías dice la madre.

Algo innecesario, porque Gilda, desde que el Tonton 
Conrad no está en casa, no ríe.

Se pregunta donde estará ese frente, ese frente que 
no es el de la acera, ni el de la casa de las vecinas, ni el 
de la plaza, ni el de más allá.

Si frente es delante, delante no hay nada más que un 
señor que con una cámara enorme y una luz que ma-
rea, que dice, quieta niña, muy quieta.

-Ahora ya eres una niña que va al colegio, debes saber 
comportarte, y nada de llorar, le dicen en casa

-¿Volveremos a reír como el verano pasado?

-Claro, claro que si, la guerra pasará pronto, en nada 
estaremos todos juntos, los primos, los tíos.

Y tomaremos más fotos y llenaremos el álbum…

Paso la mano por la portada gastada de piel marrón 
e intento averiguar, quienes regresaron años mas tar-
de.

El final de la historia, me llegó por correo, desde el sur 
de Francia, pero eso queda para el mes que viene.

*Artista, cuentacuentos. Radicada en España

Instantes congelados 
Primera parte

Soledad Felloza *

El impuesto a las grandes con-
centraciones de tierra no es 
ningún impuesto a la produc-
ción, porque vemos cómo ha 
explotado el precio de la tierra 
en la última década, en valores 
constantes; ninguna cosa pro-
ductiva en general puede pare-
cerse a la suba que tuvo el valor 
de la tierra porque se multipli-
có por 3 y por 4 apenas en una 
década. 
(Audición Habla el Presidente 
Mujica del 25/08/11) 20
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C
uando decimos que en el Uruguay se habla 

español o castellano, es preciso recordar 

que nuestra lengua y sus peculiaridades lo-

cales se forjaron en un largo proceso que empezó 

con la introducción de la ganadería por Hernan-

darias en 1611. 

Pero antes de que los españoles y los portugue-

ses llegaran a nuestras tierras, se hablaban aquí 

otras lenguas. Los charrúas hablaban un idioma 

del tronco guaranítico y, por las anotaciones de 

algunos misioneros, se sabe que la lengua de los 

chanaes era otra completamente diferente. Poco 

se sabe de las lenguas de otros grupos indíge-

nas, como los yaros, los bohanes, los guenoas y 

los arachanes, pero lo cierto es que ellas dejaron 

algunas huellas de su lengua en el español de los 

orientales. En efecto, contamos con un abultado 

repertorio de las lenguas indígenas en muchos 

topónimos, los nombres geográficos de lo que 

hoy es el Uruguay. Nombres como Belén, Arapey, 

Daymán, Queguay, Yi, Tacuarembó, Arerunguá y 

muchos otros son la herencia que nos han legado 

los primitivos pobladores de nuestro territorio.

Algunos años más tarde, los colonizadores de la 

otra margen del Río de la Plata —y también los 

portugueses del noreste— descubrieron que el 

subsuelo de la Banda Oriental podía no albergar 

riqueza fácil, pero sobre las praderas de su cam-

paña había verdaderas “minas de carne y cuero”, 

como registró Reyes Abadie.

Así fueron llegando, o más bien incursionando en 

la Banda Oriental, aventureros españoles, portu-

gueses y criollos en busca de cuero y grasa, que 

contrabandeaban hacia el Brasil o hacia el resto 

del Virreinato.

El portugués es, pues, una lengua que se habló 

en nuestro territorio tanto como el español des-

de antes de la fundación de Montevideo. Es más, 

46 años antes de que Bruno Mauricio de Zabala 

fundara la ciudad, el navegante portugués Ma-

nuel Lobo había erigido, en 1680, la Colonia del 

Sacramento, con la intención de arrebatar a los 

españoles al menos una orilla del estratégico Río 

de la Plata. Durante todo el siglo XVIII y parte del 

XIX, una amplia franja de nuestro territorio para-

lela a la frontera con Brasil estaba ocupada por es-

tancias de propietarios brasileros, muchos de los 

cuales asumieron, por sí o por sus descendientes, 

la identidad y la cultura orientales, pero se que-

daron con mucho del vocabulario de sus abuelos. 

La influencia del portugués sigue presente en 

español de los uruguayos, en muchos casos con 

préstamos recientes, como el uso de pago en lu-

gar de pagado como participio pasivo del verbo 

pagar, como cuando decimos u oímos “Esto ya 

está pago”. Desde hace unos treinta años, la pa-

labra relacionamiento se usa en lugar de relación, 

un fenómeno que es más bien raro en la Argen-

tina.. 

¿Por qué los rioplatenses 
decimos vos?
El voseo, el uso del pronombre personal vos se 

usó en España como tratamiento de respeto des-

de el español antiguo. En el Poema de Mio Cid, 

hace más de mil años, se decía E, señor, vos las 

casastes, que yo non: e vos por bien lo faziades, 

que non por mal: e ellos fizieronlo de otra guisa. 

En los siglos posteriores, se usó en la Península 

como tratamiento de confianza y hasta un tanto 

despectivo, como forma de hablar a los sirvientes. 

Y así llegó a América el voseo, adoptando diversas 

formas en las diferentes regiones. Mientras el vos 

se perdía en España en el siglo XVII, en el Río de la 

Plata el “vos tenéis” se transformó en “vos tenés” y 

el “vos podéis” en “vos podés”. En el Uruguay, a di-

ferencia de Buenos Aires, estas formas se alternan 

con “tú tenés” y “tú podés”, pero muestran cómo 

en América sobreviven formas lingüísticas que a 

los españoles les suenan arcaicas.

¿Por qué decimos che?
Muchos lingüistas prestigiosos, tanto de España 

como de América
1

 , han sostenido que el uso de 

che en el Río de la Plata, Paraguay y sur de Brasil  

proviene de una forma similar —ce— empleada 

en Valencia. 

Sin embargo, estudios más recientes tienden a 

demostrar que se trata de una palabra indígena 

que funcionaba como adjetivo posesivo.
2

Nosotros hoy lo usamos como vocativo, pero los 

chilenos lo emplean como sinónimo de argenti-

no. Y no solo los chilenos, también lo empleaba 

así quien se que haya dado su apodo a Ernesto 

Che Guevara.

 1 Los españoles Joan Corominas y Amado Alonso, así 
como el venezolano Andrés Rosenblat.
 2 Virginia Bertolotti

Idioma español: 
un proyecto neocolonial

Ricardo Soca

Sólo el movimiento de granos de-
bió de haber costado el año pasa-
do, en todos sus granos,  220 mil 
viajes de camiones pesados, el 
transporte de madera debió de 
haber costado alrededor de 150 
mil viajes de camiones pesados,
 -estamos hablando de camiones 
de más de 30 mil quilos- y  la ga-
nadería y la lechería movieron al-
rededor de 90 mil viajes de este 
tipo de camión. 
(Audición Habla el Presidente Mu-
jica del 25/08/11)
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A
yer vino la Pocha con las uñas pintadas 

y los labios haciendo juego. De un tono 

rosa viejo, dijo. Que a ella le gustaba más 

el rojo rojo, pero la Gloria le dijo que le quedaba 

mejor, más fino, el color suave del rosa. Es que 

fui un ratito nomás, cinco minutos te juro, y me 

quedé las horas charlando, me dijo. 

Resulta que Gloria es la vecina que vive pegado 

a lo de la Pocha y recibe el Participando, cosa 

que la Pocha no hace. Un día que se lo fui a lle-

var me dijo que a ella le gustaba distraerse con 

los chimentos y el horóscopo y que había visto 

que el Participando no traía nada de eso, 

que en todo caso ella oía la audición del 

Pepe y con eso me tenía que alcanzar a 

mí, porque a ella le alcanzaba. Y la ver-

dad es que sí, que me alcanza que la 

Pocha oiga la audición de Pepe. 

Pero la cuestión es que hablando con 

Gloria, la Pocha se enteró de que yo 

estaba escribiendo acerca de nuestras 

charlas y que en esas notas la nombra-

ba. Se había fijado en los artículos y había 

visto el dibujo que los ilustra. Y estaba 

entre contenta y avergonzada, con 

esa cosa que tiene la gente buena 

cuando no está segura de si la es-

tán tomando en serio o en broma. 

La cuestión es que Gloria le había 

aconsejado, por las dudas, que se 

cuidara un poquito la apariencia, 

vaya que un día yo me trajera algún 

fotógrafo para ilustrar la nota y a 

ella la encontrasen “al natural”. 

Pocha querida, le dije, quedate tran-

quila, si hay un dibujo te juro que 

salió por pura casualidad parecido 

a vos, salió así de la inspiración del 

dibujante. Nunca hablamos de ti ni le 

dije que vos tenés una pinta parecida. 

Es la clarividencia del artista, ¿viste? 

Pero vos podías escribir sin nom-

brarme a mí, creo yo, dijo con esa 

mirada que asusta a veces. Me 

llevó diez minutos fácil (¿han 

contabilizado diez minutos pa-

sando realmente? Es un montón 

de tiempo, como media hora, flo-

jo) como digo, me llevó diez minutos e x -

plicar que hay gente que precisa conversar con 

otra persona para desarrollar el pensamiento, 

intercambiar ideas para tomar posición… Gen-

te que nunca se levanta de mañana y sentada 

consigo misma a la mesa de la cocina se pre-

gunta “¿y, gorda, sobre qué 

vamos a reflexionar 

hoy?” sino que por el 

contario precisa 

de una cierta 

r e s i s t e n c i a , 

de una mi-

rada distinta 

para aproxi-

marse, de a 

p o c o , a tomar una 

posición, llegar a conclu-

siones, etcétera. Y que ese 

papel ella lo cumplía a 

la perfección, porque 

¿con quién iba a ha-

blar yo que tuviera 

suficiente sentido 

común y no estu-

viera en el gueto 

militante que pien-

sa de memoria, 

para ver un pa-

norama fresco 

del quehacer 

diario? 

Bueno, entonces 

vamos a trabajar 

juntas de periodis-

tas, me dice con 

los ojos brillantes 

de entusiasmo. Ahí 

no me llevó tanto 

tiempo, fue 

más fácil 

que enten-

diera que 

nosotras no 

e s t á b a m o s 

haciendo perio-

dismo sino compartiendo algu-

nas ideas con la gente que leía el Participando. 

Ni mate había traído, no fuera cosa que el tra-

bajo que teníamos por delante se retrasara y 

el artículo no saliera en fecha, porque hasta se 

había informado de cuándo le llegaba el perió-

dico a Gloria.

Lo cierto es que de algún modo yo estaba bas-

tante apurada con el asunto cuando cayó la 

Pocha a casa en la hora del mate de la tarde. 

Porque me había comprometido con ella a re-

coger datos acerca de las distintas formas en 

que se habían organizado las empresas recu-

peradas que conocíamos hasta hoy, y por mil 

razones había sido imposible juntarme con 

esos datos. Fíjense ustedes que yo no 

había terminado de armarme una hi-

pótesis de trabajo clara en torno a 

la autogestión cuando la vida me 

llevaba a los ponchazos; mien-

tras yo pensaba en el papel de 

una empresa recuperada en el 

concierto nacional, las empre-

sas recuperadas estaban repro-

duciéndose en el exterior con el 

apoyo de las que conocíamos acá. 

¡Carajo! pensé: una empresa inter-

nacional autogestionaria ni más ni me-

nos… Eso me voló la cabeza ni bien se 

me atravesó en el balero. Y más concreta-

mente, me boicoteó la posibilidad de hacerme 

de los datos de cómo están integradas esas 

empresas para comentar con la Pocha y seguir 

elucubrando acerca de un futuro venturoso (en 

lo posible dos futuros venturosos, Les Luthiers 

dixit), ya que la gente que me podía dar la in-

formación estaba pa’rriba y pa’bajo —mejor 

me ahorro las comparaciones aunque me guste 

tanto usarlas—, sin mucho tiempo para darme 

bola a mí.

La cosa es que la Pocha quería a toda costa que 

ya que no podíamos cumplir con el objetivo 

inicial de conocer la integración de las direc-

ciones de las empresas, inventáramos alguito 

que nos llevara a lo más general para payar a 

gusto. Entonces salió el tema de la honestidad 

intelectual, por ejemplo si debíamos seguir de-

batiendo sin más datos y hacer como algunos 

programas que te preguntan tu opinión sobre 

cualquier asunto, sepas o no de lo que están 

hablando, para hacerte creer que “participás”, 

así te vas contenta para tu casa con la creencia 

del deber cumplido.

Ah no, Pocha. Eso sí que no. Nosotras vamos 

opinar, claro, pero sobre lo que podamos ave-

riguar, y por ahora estamos en la inopia total y 

absoluta. Lo de la inopia no le cayó muy bien, 

pero es la pura verdad, así que, con el dolor del 

alma vayan armándose de paciencia porque si 

el señor Director nos aguanta y los lectores se 

animan, hay Pocha para otro artículo al menos. 

Eso sí, Pocha querida, el mate, la próxima vez, 

traélo sí o sí. ¿Tamo?.

La Pocha y los cinco 
minutos de Gloria

Silvia Carrero


