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ace 41 años, en un Uruguay que se caía a pedazos, nacía el Frente 

Amplio. No eran tiempos para festejar nada; un año y poco después 

se desataría sobre el movimiento popular una de la mas feroces olas 

represivas, miles de compatriotas irían a parar a cárceles y cuarteles 

y una brutal dictadura se instalaría en nuestro país. El Frente recién 

nacido sin embargo supo mantenerse como ideal de cambio, como 

ideal de resistencia.

Treinta y cinco años después, un partido nuevo, entonces, llego al 

gobierno. Al primer gobierno de Tabaré llegamos también con ma-

yoría parlamentaria, cinco años después volvimos al gobierno, esta vez con Pepe y por poco, 

pero nuevamente logramos mayoría.

Si uno repasa las mediciones de opinión de los uruguayos descubre que hay que ir muy atrás 

en la historia para lograr periodos de aceptación de la gestión política de gobierno como los 

que viene teniendo el FA, hemos logrado iniciar una serie de cambios fundamentales para el 

U r u g u a y moderno: la reforma de la salud, la instauración de políticas sociales para 

frenar el quiebre social del país, la reforma impositiva, una política de ayu-

da al empleo y de crecimiento salarial que nos dio resultados envidiables 

para otros países de la región y el mundo; realizamos el plan Ceibal y 

tenemos al país conectado a través de redes que permiten a nuestros 

niños introducirse en el Uruguay del mañana, logramos que los Entes, 

que las empresas del Estado que los partidos tradicionales usaban 

para beneficio personal, den ganancia, inviertan y crezcan haciendo 

crecer al país.

El Frente esta cambiando al Uruguay, con fallos, seguramente, con 

errores, es imposible lograr esto en menos de diez años y no errar-

le a algo, pero estamos cambiando y sentando la bases de un 

proyecto que necesita de veinte años para consolidarse, nece-

sitamos permanecer y para eso, el Frente Amplio debe cambiar, 

debe adaptarse a las necesidades de ser un partido que repre-

senta medio país, de ser el primer partido politico de Uruguay.

El cambio no puede detenerse en las puertas del FA, el cam-

bio debe invadirlo todo, las fuerzas de izquierda que no cam-

bian y se desarrollan y superan cuando llegan al gobierno 

terminan abriéndole la puerta a los gobiernos de derecha, 

tenemos cerquita el ejemplo de Chile, mas lejos tenemos 

el ejemplo de Francia, Sarkozy es responsabilidad de la 

incapacidad de la izquierda en renovarse; al final el elec-

tor termina votando al “técnico” que dice saber hacerlo.

O reconstruimos nuevamente esa herramienta que 

en el 71 forjaron aquellos dirigentes que supieron ver 

que lo importante era lo que unía y no lo que separaba, 

O retomamos el camino de reivindicar la política como agente de cambio funda-

mental y como herramienta para direcccionar la gestión o Uruguay retrocederá; los que ayer 

querían transformarnos en país de servicios donde la mitad de la población sobraba... esos están 

agazapados, esperando nuestros errores.

Entonces compañeros, el Frente tiene dos opciones, o cambia....o cambia.

¿Por qué el Frente 
debe cambiar?
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¿Qué balance hace del trabajo que ha lle-

vado adelante el Ministerio del Interior 

en los dos últimos años de gestión?
Hay que partir de la base de que el Frente Amplio 

planteó en la campaña electoral que el trabajo 

del Ministerio del Interior era una prioridad polí-

tica, prioridad que se expresó en el presupuesto 

que le tocó. 

Por otro lado, cuando entramos en el ministerio, 

la cantidad de rapiñas y de hurtos venía crecien-

do, y este es un dato importante ya que la sensa-

ción de inseguridad que existe en Uruguay se da 

particularmente por eso, por el aumento de las 

rapiñas y los hurtos. En el mundo esa sensación 

se mide por la cantidad de homicidios que hay 

cada cien mil habitantes, no sobre la cantidad 

de rapiñas, y Uruguay está en los primeros luga-

res de América en cuanto a la mejor seguridad 

medida desde el punto de vista de los homici-

dios. Pero paradojalmente, la gente tenía una 

sensación de inseguridad importante y nosotros 

entendíamos eso porque la gente no se compa-

ra con la seguridad de otros países, sino que se 

compara con como estaba antes, y la seguridad 

se había deteriorado sobre todo medida con ra-

piñas y hurtos, porque la tasa de homicidios en 

el Uruguay bajó en el primer año de gobierno y 

en el segundo. Allí hay una paradoja, pero en-

tendíamos la sensación de inseguridad y nos 

planteamos trabajar sobre esos hechos, sobre las 

rapiñas y los hurtos. 

En enero del 2011 se comenzaron a utilizar los 

recursos para la compra de tecnología, de vehí-

culos, contratación de policías, integración de 

soldados que venían del ministerio de Defensa a 

la policía. El sistema de comunicaciones que te-

nía la policía en Uruguay es de la década del 60, 

totalmente obsoleto, cuando la gente llamaba se 

saturaban las líneas inmediatamente y no había 

capacidad de respuesta correcta. Entonces uno 

de los objetivos era cambiar el sistema de comu-

nicaciones. Ya en el 2010 se empezaron a colocar 

antenas, se compraron los equipos, los acceso-

rios, y ahora está funcionando el nuevo equipo, 

y está ajustándose. 

Desde el punto de la transformación de la poli-

cía, a partir de los objetivos que nos habíamos fi-

jado en la comisión multipartidaria de seguridad 

en los primeros meses de gobierno, se avanzó y 

está consolidándose. Con la reestructura se tiene 

el objetivo de aumentar la tarea preventiva de 

la policía. La policía uruguaya ha sido buena en 

aclarar delitos y detener a quienes los cometen, 

con niveles de aclaración muy altos medidos con 

términos internacionales, pero ahora también 

queremos ser buenos en evitar que el delito se 

cometa, y por eso la reestructura lleva a desarro-

llar los aspectos preventivos. 

Queremos una policía proactiva, no reactiva, eso 

implica desarrollar el trabajo en las comisarías, 

por eso en la reestructura pasan a tener un papel 

protagónico en cuanto a la obtención de infor-

mación, en cuanto al orden público, a la aten-

ción al público. Y se suma la  policía comunitaria, 

que ya existía pero pasa a cumplir otro rol ya que 

se la saca de las tareas de investigaciones y se la 

ubica en las zonas, cercana a la gente.

Por otro lado, cuando se habla de seguridad 

siempre se tiende a hablar del Ministerio del In-

terior, eso es porque se tiene un concepto abso-

lutamente policial, sin embargo, hemos llegado 

a  concluir que si mejora la convivencia, mejora 

la seguridad, y la convivencia o la prevención so-

cial del delito es una tarea de gobierno, no una 

tarea exclusiva del Ministerio del Interior. Por eso 

estamos trabajando con otros ministerios para 

desarrollar un plan de convivencia urbana y con 

ese trabajo tratamos de desarrollar todo lo que 

tiene que ver con la convivencia como forma de 

mejorar la seguridad. Queda en manos del Mi-

nisterio del Interior si las tareas policiales de la 

seguridad, pero  la seguridad es mucho más que 

las tareas policiales. 

¿Cuál es el concepto de policía comunita-

ria con el que se comienza a trabajar?
La policía comunitaria ya existía en el período 

de Vázquez, el problema es que existían 19 con-

ceptos distintos de cómo funcionaba porque la 

organización surgía del Jefe de Policía de cada 

departamento. Lo que hemos tratado de desa-

rrollar, y hemos avanzado mucho en eso, es en 

una doctrina común de policía comunitaria en 

los 19 departamentos. 

Nosotros tenemos una vieja experiencia de lo 

que fueron los viejos guardias civiles, que esta-

ban en contacto con la gente, que estaban siem-

pre en el barrio, que lo recorrían, que conocían 

a los vecinos, que sabían cuando había determi-

nados movimientos ajenos a lo que pasaba en el 

barrio comúnmente. 

Y es basado en eso que se está desarrollando la 

policía comunitaria. 

Esas son las características: cercanía con la gen-

te, que sean mediadores de conflictos, que ten-

gan una interacción mucho mayor con los veci-

nos, con los jóvenes, etc. 

Hacia eso vamos.

Reestructura y actualización 
de conceptos

Entrevista de Eleonor Gutiérrez

A dos años del segundo gobierno del Frente Amplio entrevistamos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en busca de un resumen de la 

gestión llevada adelante por el gobierno nacional desde dicha cartera.
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En este proceso de reestructura policial, 

¿qué rol está cumpliendo la Escuela Na-

cional de Policía?
La formación policial es fundamental en esto, del 

balance se desprende que la policía que tenía-

mos no estaba organizada para dar cuenta de los 

problemas que en la sociedad se vive. La estruc-

tura policial es de la década del 40, el despliegue 

de las comisarias también y estaba pensada para 

resolver problemas de esa época, de manera 

que en la actualidad la policía no daba cuenta 

exactamente de los problemas, y por eso existe 

la necesidad reestructura. Cuando se reestructu-

ra también se tiene que capacitar para nuevas 

tareas, entonces la Escuela de Policía cumple un 

papel fundamental en ese sentido.

Con la problemática de la violencia do-

méstica por ejemplo… ¿Hay funcionarios 

capacitados en el ministerio como para 

dar respuesta?
Sí, hay equipos, hay una comisaría de la mujer 

en Montevideo.  En la reestructura a la que me 

refería, que además de cambiar el papel de las 

comisarías establece cuatro zonas en Montevi-

deo, está pensado que exista una comisaría de 

la mujer por zona, no que exista una para todo 

Montevideo, sino que por lo menos existan cua-

tro comisarías de la mujer. Y ahí trabaja gente 

que tiene una especialización en ese sentido. 

El problema que hay muchas veces es que cuan-

do un juez determina que una ex pareja no se 

puede acercar más a su anterior pareja, es difícil 

hacerlo cumplir porque uno no se entera. Y res-

pecto a eso estamos trabajando en la compra de 

pulseras electrónicas, estamos prácticamente en 

la etapa de entrega, y ahí vemos la experiencia, 

es decir que a la especialización se le va a agre-

gar tecnología adecuada para tener un mayor 

control.

Por otra parte la violencia doméstica también 

tuvo un crecimiento dentro de la policía. El cre-

cimiento que nosotros entendemos es el de las 

denuncias, en la medida que se facilitó el hacer 

la denuncia aumentan las denuncias y el que 

exista la denuncia es un paso más para poder 

controlarlo.

Dentro de la actualización del sistema de 

comunicación que lleva adelante el mi-

nisterio, ¿está prevista la ampliación del 

proyecto que se implementó con la em-

presa ZTE y que tiene que ver con la ins-

talación de cámaras en diversos puntos 

de la ciudad?.
Cuando nosotros asumimos el despliegue de las 

cámaras estaba hecho, pero no teníamos capa-

cidad de respuesta. Ahora el 9 1 1 funciona en 

un centro de comando unificado, con la video 

vigilancia se puede transmitir lo que se ve, si se 

ve algún problema se puede transmitir directa-

mente al patrullero que está más cerca, porque 

además en el nuevo sistema de comunicaciones 

existe una georeferenciación de los patrulleros, 

entonces el que está transmitiendo sabe donde 

están. 

Otro tema. Nowak, relator de la ONU lue-

go de una visita a nuestro país con el fin 

de conocer la situación carcelaria realizó 

un informe muy crítico a través del cual 

se daban recomendaciones específicas, 

¿qué se ha hecho en ese sentido?
Dentro del presupuesto le dedicamos parte im-

portante a la situación de cárceles. El gobierno 

de Tabaré dejó en construcción una cárcel nueva 

en Rivera, una cárcel nueva en Maldonado, y la 

cárcel de Punta de Rieles. Nosotros al inicio del 

período planteamos un proyecto de ley de emer-

gencia carcelaria que nos dio unos quince millo-

nes de dólares para invertir, y en lo primero que 

invertimos fue en la mejora de los sistemas eléc-

tricos en cárceles, en la mejora en la prevención 

de incendios. También resolvimos agregar un 

piso mas a la construcción de Rivera, realizar una 

cárcel más en espejo a la que se estaba constru-

yendo en Las Rosas en Maldonado, agregamos 

un celdario en Punta de Rieles, y construimos 

una cancha de fútbol, básketball y voleibol. Ade-

más nos planteamos un módulo más en COM-

CAR y Libertad, para trescientas personas en 

cada uno, junto con el desarrollo de una política 

que empezara a cerrar cárceles departamentales 

trasladándolas a las chacras policiales.

En Piedra de los Indios, en Colonia, la cárcel ya 

estaba en una chacra pero se desarrolló todavía 

más, ahí trabajan y estudian la inmensa mayoría 

de los presos. 

Nosotros pensamos que las cárceles tienen que 

tener progresividad a partir de que los presos 

estén discriminados de acuerdo a la causa, a la 

voluntad de trabajo, a la voluntad de estudio, la 

conducta, y luego debe haber movilidad, es de-

cir, si la conducta mejora tiene que mejorar su 

situación. 

Con respecto a las recomendaciones de Nowak 

todas lsa misiones internacionales que han veni-

do han destacado que vamos avanzando. Nowak 

ponía ojo en la cárcel de mujeres, la cambiamos, 

ahora tiene condiciones internas completamen-

te distintas, tiene más facilidades, tiene más po-

sibilidades. Abrimos “El Molino”, una cárcel para 

mujeres con hijos exclusivamente. También ce-

rramos “Las Latas”, que era otra de las recomen-

daciones.

Hoy en Uruguay, por el aumento de las plazas 

carcelarias, nosotros tenemos lugares en los que 

no hay hacinamiento, cárceles en las que hay 

más plazas que presos, y podríamos solucionar 

el hacinamiento del COMCAR solo distribuyen-

do, pero no vamos a distribuir si no hay una pre-

via discriminación, no vamos a trasladar los pro-

blemas que hay en COMCAR a Punta de Rieles 

ni a una cárcel del interior, tenemos que tener 

diferenciaciones y eso nos va a llevar todavía al-

gún mes más de trabajo.

Ahora invitamos al comisionado que sustituyó a 

Nowak, creo que viene para marzo, pero todas las 

inspecciones que han hecho destacan los avan-

ces que se han logrado y destacan sobre todo la 

voluntad y los esfuerzos por solucionarlos.

Teniendo en cuenta todas estas acciones que 

mencionaba en el balance compartido, ¿qué 

perspectivas tiene el ministerio para este 2012? 

El objetivo es terminar de consolidar la reestruc-

tura y confiamos en que la reestructura tenga 

efectos. Ahora, los efectos no quiere decir que 

solucionen los problemas de seguridad, quiere 

decir que la policía va a hacer más efectiva, va 

a haber más prevención, va a haber operativos 

de mayor calidad, va a haber más presos, pero 

la seguridad no depende exclusivamente de eso, 

depende de un problema de convivencia y si no 

se mejora en ese sentido, podemos mejorar la 

seguridad pero no solucionarla, entonces quere-

mos desarrollar programas de convivencia urba-

na junto con organismos del gobierno.

Construcción de soluciones co-
lectivas a problemas comunes 

El Ministerio del Interior, durante el perío-

do de Tabaré Vázquez, dio lugar a la insta-

lación de las denominadas “Mesas Locales 

de Convivencia y Seguridad”, un espacio 

de participación e intercambio entre di-

ferentes actores sociales para trabajar en 

los temas relacionados con la seguridad 

y la convivencia desde una mirada local. 

Allí los actores que participan, trabajan 

para identificar problemas de convivencia 

y seguridad, para establecer prioridades y 

acuerdos y programar acciones en conjun-

to, logrando compromisos entre las institu-

ciones y los vecinos, buscando así las posi-

bles soluciones a los problemas.

Durante la actual administración se ha au-

mentado el número de mesas dispuestas 

en el país, pero además, se ha sumado a 

ellas un nuevo vínculo: la policía comuni-

taria. Con esta acción el Ministerio del Inte-

rior no busca sustituir el papel de la policía, 

sino complementar lo que esta hace, con 

una mirada distinta.

http://www.minterior.gub.uy/index.php/

es/servicios-e-informacion/mesas-locales-

para-la-convivencia-y-seguridad-ciudada-

na

Avda. Uruguay 972 – Montevideo

TEL: 2901 7809 

mesaslocales@minterior.gub.uy
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¿Cuál va a ser la impronta que piensa aplicar 
durante su presidencia?
Tradicionalmente, los martes, el presidente de la cá-

mara se reúne con los coordinadores de todos los 

partidos políticos y planifican las sesiones o los temas 

a tratar. Todo lo que hace a la coordinación de la se-

sión, eso se va a respetar a rajatabla. 

Naturalmente se va a profundizar en la cristalinidad 

del Poder Legislativo respecto a la población. Somos 

representantes de la población, en consecuencia de-

bemos ser claros en los procedimientos. Eso no pasa 

solo por la televisión, hay que tener en cuenta que la 

actividad en la cámara es mayor la que se hace fuera 

que en la misma cámara: el trabajo en comisiones, el 

estudio y las tareas del legislador que no se visuali-

zan, etc. En un trabajo que viene de varios presiden-

tes atrás, vamos a profundizar en la web, de manera 

que cualquier ciudadano pueda saber sobre la ley 

que quiera y del proyecto para saber en qué etapa 

está. 

¿Qué va a pasar con el uso de las redes socia-
les de la Cámara de Representantes?
Yo soy crítico del Twitter, sobre todo del institucional, 

porque tiene 140 caracteres y ahí solo se puede ha-

cer un eslogan. Son dos frases o una y media. ¿Cómo 

hago en 140 caracteres para explicar una sesión que 

duró horas? Esto va más allá del costo. Es un tema de 

utilidad. Hay legisladores que tienen twitter, yo no lo 

uso porque no me expreso en 140 caracteres. 

El twitter es para publicitarios y políticos haciendo de 

publicitarios. El uso que le da el senador Pedro Borda-

berry es claramente publicitario, porque no podés es-

bozar nada programático. Hay que evaluar hasta qué 

punto en la Cámara de Diputados esto corresponde.

¿Y con respecto al Facebook?
Hay que analizarlo, tiene más utilidad. Cada legisla-

dor que quiera tiene su propio Facebook. Yo tengo 

que tener dos funcionarios atendiendo el Facebook; 

y no hay respuestas objetivas, son respuestas polí-

ticas, ¿quién contesta?, me parece que más allá del 

medio hay otro problema: ¿existe la posibilidad en la 

Cámara de Diputados de dar información tan objeti-

va como para que nadie la objete? Es difícil. Lo eva-

luaremos.

¿Qué evaluación hace de las presidencias 
que lo precedieron durante este período de 
gobierno? 
La de Ivonne (Passada) fue una muy buena presiden-

cia. Intentó, y tuvo bastante éxito, ordenar adminis-

trativamente esto, además de un particular éxito al 

tener un diálogo fluido con Afucar, con los funciona-

rios del Palacio Legislativo. En eso anduvo muy bien, 

al igual que en la parte política de este asunto, mos-

trando también el Parlamento hacia afuera. 

Lacalle Pou ha tenido una correcta administración. 

Un poco hacia adentro y con las ideas que ha impul-

sado, como la web, el tema del Facebook y twitter. Ha 

sido una presidencia razonable, pero voy a terminar 

de evaluarla cuando asuma. De todas maneras no ha 

habido grandes problemas. 

En general más allá de que cada presidente tiene una 

idea propia de lo que quiere hacer, las grandes líneas 

se mantienen. El poder legislativo se ha ido ordenan-

do en el buen sentido en los últimos 15 años y tene-

mos que seguir por ese camino.

Recientemente los legisladores mantuvie-
ron una reunión con el presidente Mujica, y 
según trascendió les dijo que estuvieran más 
cerca de la gente. ¿Considera que tienen que 
salir más?
Yo lo quiero mucho la presidente, pero se hizo una 

crítica sobre algo que no es real. Acá hay mucha gen-

te que sale muchísimo. Yo en marzo me voy a Flores 

y a Durazno. He dado charlas sobre seguridad públi-

ca en cuanto lugar me lo han pedido y me cruzo con 

compañeros de gira por los lugares más insólitos y 

además atienden la cámara y somos gobierno. 

Tenemos como legisladores del Frente Amplio (FA) 

un razonable acercamiento con nuestras bases y 

con nuestra gente. Realmente los legisladores del 

FA trabajan y mucho. El tema es que cuando uno es 

gobierno no alcanza, porque permanentemente se 

toman decisiones y hay que salir a explicarlas, pero 

un legislador también tiene que estudiar muchísimo, 

porque sino no tiene capacidad para comunicar lo 

que se está haciendo. Nosotros tenemos que estu-

diar el libro con las prioridades de los ministros, pero 

aparte hay prioridades legislativas, porque no todo se 

origina en el Ejecutivo. 

Yo rescato de lo que dijo Mujica, y lo defiendo a muer-

te, que uno siempre tiene que estarse dando un baño 

de realidad. 

Es su cuarto período en el legislativo y mu-
chos dicen que cada nuevo cuerpo que in-
gresa tiene menor nivel que el anterior, ¿cree 
que es así?
La Cámara de Diputados es el reflejo de la sociedad y 

la sociedad tiene problemas educativos, por lo tanto, 

la formación tal vez no sea la mejor. El nivel de la Cá-

mara de Diputados igual es de aceptable para arriba, 

más allá de las críticas. 

El nivel de los uruguayos desde el punto de vista 

cultural ha bajado, fruto de cuales son las fuentes de 

formación. Cada vez se venden menos diarios, cada 

vez se lee menos y cada vez se mira más televisión. 

La televisión para informarse no es buena. En la te-

levisión tenés que tratar de meter una frase, lo más 

impactante posible, para que tenga un resultado po-

lítico. Entonces, la población en sí lo que recibe son 

esquemas permanentemente. Es razonable el nivel 

de la cámara, en la medida que no somos más que el 

reflejo de la sociedad.

 Jorge Orrico
Montevideo, 25 de octubre de 1946.Casado. 

3 hijos. Abogado.En 1971 adhiere al Frente 

Amplio como independiente. 1985-1989 : re-

presentante por el Partido por el Gobierno del 

Pueblo al Plenario Nacional del Frente Amplio, 

Mesa Política, Comisión de Reestructura y Co-

misión Nacional de Organización.1985-1990 

: Electo Edil, cargo que no ejerció por cum-

plir con otras tareas partidarias. 1992-1994 : 

Presidente de la Comisión Jurídico Electoral 

del Frente Amplio.Fundador de Asamblea 

Uruguay.1995:Electo Representante Nacio-

nal por el Departamento de Montevideo, por 

Asamblea –Uruguay- Frente –Amplio –Encuen-

tro Progresista.1995-2000 : Electo Presidente 

de la Junta Electoral. Renunció al cargo por 

haber sido electo Representante Nacional en 

el mismo período.

Orrico asume presidencia en Diputados
Entrevista de Marcel Lhermitte

Este 1 de marzo asumió como presidente de la Cámara de Representantes el diputado de Asamblea Uruguay Jorge Orrico. 

El legislador detalló los principales lineamientos que piensa llevar a cabo durante su ejercicio, realizó una valoración de la 

labor de sus predecesores y anunció que su objetivo es “profundizar en la cristalinidad del Poder Legislativo”.

ona
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E
l Poder Ejecutivo comenzó el año 2012 pre-

sentando un documento en el cual se esta-

blecen los compromisos de gestión de cada 

Ministerio. Incluye aquellos en los cuales además, 

se requerirá proyectos de ley. La lectura de ese do-

cumento, inédito, que establece en sí mismo un 

cambio profundo en la metodología de trabajo en-

tre los Poderes Ejecutivo y Legislativo (cambio que, 

por otro parte, integra la reforma del Estado, que 

no es sólo reforma de la arquitectura institucional), 

permite ver un plan de acción gubernamental con 

énfasis que todos los uruguayos, y que particular-

mente los frenteamplistas, deberíamos tener claro. 

Los avances en la reforma educativa sustentados 

en el acuerdo interpartidario logrado por el Presi-

dente de la República, acuerdo histórico como lo 

reconoce toda la oposición, pasan por la autono-

mía de la UTU y la creación de una Universidad Tec-

nológica de modo tal de transformar a la Enseñan-

za Técnica, en una unidad integrada, con un aporte 

específico, esencial para el desarrollo del país. 

La atención de los avances en infraestructura pro-

ductiva, particularmente la infraestructura energé-

tica y la infraestructura ferroviaria, vial y portuaria, 

forman parte también de las prioridades estableci-

das en el referido documento. Dentro de éstas, se 

destacan la utilización de los recursos del ICIR (Im-

puesto a la concentración de inmuebles rurales), 

que luego de todas las discusiones comienza ya a 

dar sus primeros frutos, a través de la conformación 

de regiones entre las Intendencias para atender la 

caminería rural profunda. Se destaca también la 

decisión de habilitar en el correr del año 2012, de 

forma definitiva, la conexión ferroviaria con Brasil 

en la ciudad de Rivera, marcando así el comienzo 

de un tiempo nuevo para el ferrocarril nacional.

En el área de la infraestructura energética, el Poder 

Ejecutivo manifiesta su compromiso con la crea-

ción de una planta gasificadora de gas licuado, que 

se hará con Argentina o solos, y un tratado también 

histórico, con Brasil, que nos permitirá acceder a la 

energía eléctrica brasilera con precios políticos, ab-

solutamente alejados de los del mercado. 

El excelente desempeño de la economía nacional 

en el año 2011 permitió además una disminución 

del déficit fiscal por encima de lo planificado, de-

jando en las arcas del Estado ciento cuarenta millo-

nes de dólares con los que no habíamos contado a 

principio de año; por lo tanto, a la hora de elaborar 

la Rendición de Cuentas y el Ajuste Presupuestal 

de este año podremos volcar más recursos para re-

forzar las políticas que se prioricen.

En el área estrictamente económica, se define 

avanzar además, en el proceso de inclusión finan-

ciera y promoción del ahorro iniciado en 2011. 

También es una prioridad en esta área, continuar 

ajustando nuestro sistema fiscal a las mejores prác-

ticas internacionales, al tiempo de poner al país en 

un lugar de avanzada en el continente y en el mun-

do en la lucha contra la evasión fiscal.

En el área de las políticas de Trabajo, Seguridad So-

cial y Salud Pública, se destacan como prioridades 

la modificación del Estatuto del Trabajador Rural,  

la creación de una ley de Maternidad y Lactancia, 

y la sanción de la legislación sobre Salud Sexual y 

Reproductiva, en discusión en el Parlamento. Tam-

bién dentro del área de políticas sociales, se desta-

ca la nueva ley de promoción del empleo juvenil, 

la actualización del Programa Uruguay Trabaja, los 

cambios en el sistema de Asignaciones Familiares, 

y la nueva ley de Licencia por Maternidad. 

En el área agropecuaria se promoverá, priorita-

riamente, la ley de Promoción del Fideicomiso de 

Tierra para los Productores Lecheros, la ley de Re-

cursos Genéticos, y la de Biotecnología, así como la 

creación del Fondo de Promoción de la Ganadería 

de Cría. 

En el área de turismo, se creará la Ley Nacional de 

Turismo, la Ley Nacional del Deporte y la Ley de 

Transferencias de Deportistas, regulando áreas 

completas de la actividad económica del país, que 

hasta el momento no tenían marco legal.

Aunque el repaso parece tedioso y no es en ningún 

modo exhaustivo, permite, sin embargo, dar cuen-

ta de las áreas prioritarias del trabajo gubernativo 

durante el 2012. 

Pero por encima de esto, permite confirmar la con-

tinuidad política del programa de gobierno guia-

do por el objetivo de transformar la infraestructu-

ra productiva del país, acrecentar su riqueza, y al 

mismo tiempo, perfeccionar los mecanismos de 

distribución de la misma a lo ancho de la sociedad. 

Y todo esto con énfasis en la recuperación del ni-

vel de vida de los sectores más vulnerables de la 

misma. 

En este año que comienza, en el marco de un mun-

do que se derrumba económicamente (como su-

cede en Europa), o que festeja como un triunfo la 

detención de la caída (como los Estados Unidos), 

debemos ser capaces de seguir mejorando los in-

dicadores de distribución de la riqueza, al tiempo 

que creamos las bases infraestructurales para nue-

vos saltos en la capacidad de nuestro aparato pro-

ductivo.

Los uruguayos debemos ser conscientes que la ca-

lidad de nuestro sistema educativo, su capacidad 

de abarcar a niños y jóvenes y prepararlos para la 

participación en la vida económica, política y social 

del país, pasa a ser el cuello de botella de todo el 

proyecto de desarrollo nacional. El compromiso de 

dotar a ese sistema del 4,5% de un PBI que crece en 

forma acelerada, año tras año, permite poner aho-

ra como  prioridad los temas de calidad del pro-

ducto educativo y su adecuación a las demandas 

de la sociedad. 

Por otra parte, el país comienza a percibir, aunque 

aún los datos sean iniciales, los primeros resultados 

de una profunda reestructura de la Policía Nacio-

nal, encarada y vanguardizada por nuestro compa-

ñero Bonomi que, en la medida de continuar con 

su avance, permite augurar para el final del perío-

do gubernativo las primeras mejoras sólidas en 

los datos de delincuencia en el país de los últimos 

30 años. Ésta es una contribución formidable a la 

mejora de la calidad de vida de los uruguayos, en 

un tema complejo, en el cual el Frente Amplio tuvo 

grandes dificultades de gestión y que, finalmente, 

comenzamos a ver encaminado.

Como apretada síntesis, podemos decir que 2012 

comienza con un firme gesto de conducción por 

parte del Presidente de la República, que se trans-

forma, de por sí, en un sólido cimiento de la con-

tinuidad del camino hacia la profundización de 

los cambios que prometimos en nuestra campaña 

electoral. 

Desafíos y prioridades 
para 2012

Gonzalo Mujica
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41 
años, once de ellos en la clandestinidad 
y en la resistencia a la dictadura, cumplió 
el Frente Amplio, constituido formalmen-

te el 5 de febrero de 1971 en la antesala del Palacio 
Legislativo. Delegados de los once sectores políticos 
fundadores y representantes del Comité Ejecutivo 
Provisorio de los Ciudadanos que formularon el lla-
mamiento del 7 de Octubre de 1970, firmaron el acta 
de fundación y aprobaron por unanimidad su Decla-
ración Constitutiva.
En la trayectoria del Frente Amplio, 1971 fue un año 
pleno de realizaciones. En ese sentido, la Declaración 
Constitutiva del 5 de febrero, la Bases Programáticas 
de la Unidad del 17 de febrero (actualizadas el 9 de 
agosto de 1984) y las 30 Primeras Medidas de Gobier-
no del 25 de agosto, constituyen documentos ideo-
lógicos clave del ideario frenteamplista, fiel al legado 
de Artigas, cuyo proyecto se apoyó en los principios 
de soberanía nacional, independencia económica y 
poder autónomo de decisión. En 1972 el Fren-
te Amplio mantuvo a pleno su nivel de convocatoria 
y continuó con su acción política. El Compromiso Po-
lítico que contiene el Acuerdo Político, documento 
exigido por la Declaración Constitutiva, es firmado 
el 9 de febrero por las veinte organizaciones que lo 
integraban a un año de su fundación. El 12 de julio 
siguiente aprobaba sus Definiciones Políticas que 
contienen la ratificación del Compromiso referido a 
los Documentos Constitutivos y el Acuerdo Político.  

El Frente Amplio, como expresión política, es un he-
cho único en el mundo, estudiado y analizado por 
politólogos, historiadores e investigadores en cien-
cia política. Con la dirección clandestina en el país 
ocupado por la fuerza de las bayonetas, uno solo 
dentro y fuera de Uruguay, el Frente Amplio llegó a 
organizarse en 29 países de América, Europa, África y 
Oceanía, en su lucha contra la dictadura que instaló la 
represión más despiadada para destruirlo y golpear 
implacablemente al pueblo uruguayo en su heroica 
resistencia. Pero el Frente Amplio sobrevivió con sus 
costurones rojos, como las banderas de Artigas heri-
das de honor y libertad. 
En las elecciones de 1989, desplazó del gobierno mu-
nicipal de Montevideo a los partidos tradicionales y a 
partir de 1999 se convirtió en la primera fuerza polí-
tica del país por la voluntad popular. En los comicios 
de 2004 y nuevamente en 2009 ganó el gobierno de 
la República. En ambas oportunidades logró mayo-
ría parlamentaria en la Cámara de Senadores y en la 
Cámara de Representantes. El mapa político de hoy, 

incluye el gobierno de 
Montevideo en los últi-
mos cinco períodos con-
secutivos, nuevamente el 
gobierno municipal de las 
Intendencias de Canelones, 
Maldonado y Rocha, y  -por  
primera vez-  el departa-
mento de Artigas. 

Gobierno y organiza-
ción política
El 19 de abril de 2004 el Plenario 
Nacional, suscribía el documen-
to “Fuerza política, gobierno, tra-
bajadores y organizaciones socia-
les” que, en lo sustancial, define los 
principios para el imprescindible 
relacionamiento entre el gobierno y 
la fuerza política. Allí establece que 
“lo primero que hay que tener pre-
sente es que se trata de ámbitos dis-
tintos, tanto por su composición, por 
sus reglas de toma de decisiones, por 
sus tiempos y por sus responsabilida-
des ante la sociedad”. 
Y agrega: “la relación entre la fuerza po-
lítica y su gobierno para cumplir con los 
objetivos planteados, debe encararse es-
tableciendo un adecuado equilibrio entre 
la función de orientación global que ejerce 
la fuerza política, y la necesaria autonomía 
de gestión que debe existir para gobernar 
eficientemente”. La relación fuerza política-
gobierno debe sostenerse sobre tres grandes pilares: 
autonomía relativa, coordinación y responsabilidad. 
La autonomía relativa se basa en “el mutuo reconoci-
miento de que hay ámbitos, reglas y tiempos que son 
distintos y que cada actor tiene derecho a ser recono-
cido como tal”. No habla “de disociación o ajenidad. 
Por el contrario, se trata de expresar un mismo pro-
yecto en ámbitos y en tiempos de acción distintos”. 
Para analizar la actuación de los dos gobiernos del 
Frente Amplio a nivel nacional, con las presidencias 
del doctor Tabaré Vázquez y de José “Pepe” Mujica -lo 
hemos expresado reiteradamente- es indispensable 
incursionar en la interna del pensamiento frenteam-
plista. La condición de frenteamplistas lleva, natu-
ralmente, a ser más exigentes y rigurosos en lo que 
refiere a la aplicación de su táctica para la estrategia 
a nivel de las políticas de Estado. Pero deberá obser-

varse con la dignidad del apoyo 
crítico y no complaciente. Con la 

necesaria prudencia, fortaleza y 
templanza, virtudes cardinales que 

nos orientarán hacia decisiones más 
justas y revolucionarias.  

Ambas gestiones se escalonan con 
realizaciones a corto, mediano y largo 

plazo. No es razonable pretender que 
en siete años se haga todo lo que no 

se hizo en varias décadas de gobiernos 
blancos y colorados, cuyas actuaciones 

llevaron a que el Frente Amplio recibiera 
un país empobrecido como nunca antes, 
en un escenario con alerta roja ante la ries-

gosa y acelerada pérdida de valores sociales  
y culturales. 

En las dos administraciones frenteamplistas 
se han obtenido trascendentes avances en 

diversas áreas. La búsqueda y hallazgo de des-
aparecidos y la detención de varios responsables 

de tortura, vejación, muertes y desapariciones de 
compatriotas, tiene un perfil que distingue ética y 

políticamente al Frente Amplio de los partidos tra-
dicionales que, con la sola excepción del trabajo de 

la Comisión para la Paz instituida en el gobierno de 
Jorge Batlle, mostraron una vez más su ingrato perfil 
histórico bicolor.   
Se desarrollaron políticas a favor de la equidad, la 
justicia social y el mejoramiento de la calidad de 
vida orientado, prioritariamente, hacia los más po-
bres y desvalidos. La convocatoria a los Consejos de 
Salarios, el avance en las reformas de la  Salud y Tri-
butaria, la disminución de impuestos y la elevación 
del mínimo no imponible en salarios y jubilaciones 
son, entre otros, logros muy importantes.  Y ello debe 
reconocerse y difundirse a cabalidad. No puede ser 
que la oposición y la información que desinforma 
deliberadamente, a través de los grandes medios de 
comunicación, marquen la agenda del país en una 
vía flechada de una sola mano. 
 No obstante, hay mucho, muchísimo por hacer. En 
los gobiernos del Frente Amplio también hay con-
tradicciones. Y es bueno reconocerlo. Rechazamos el 
voluntarismo porque no es una teoría filosófica apli-
cable a un gobierno democrático y popular. Nunca 
estaremos conformes, porque ello significaría que 
hemos alcanzado nuestras metas programáticas. 
Nada más lejos de la realidad. Las experiencias de 
los pueblos, una vez en el gobierno, nos demuestran 
que no llegaremos nunca a alcanzarlas en plenitud y 

Frente Amplio: 
Gobierno y Elecciones Internas

Miguel Aguirre Bayley *
“Los hombres que iniciaron el Frente Amplio tenían la grandeza del momento histórico. No practicaban personalismos, porque cada uno de ellos era 

una personalidad. No buscaban protagonismos, porque cada uno de ellos era protagonista de la historia. No necesitaban que los promovieran por-

que ya habían sido promovidos a los primeros niveles de la actuación pública. Cuando miramos aquel 5 de febrero, queremos mirarnos en el espejo 

de los fundadores”.  Liber Seregni
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porque, en definitiva, llegar es detenerse. 

Dos ejemplos, la educación y el medio ambiente. La 

reforma democrática de la Enseñanza que eleve su 

contenido humanista, científico y técnico, y responda 

a las necesidades que imponen las transformacio-

nes económicas, sociales y culturales, es un tema de 

enorme relevancia. Tan fundamental e imposterga-

ble como complejo y difícil de resolver. En cuanto a 

los planes de desarrollo, los emprendimientos tienen 

que ponderar el equilibrio con la calidad ambiental. 

Desde siempre hemos sostenido que por sus ideales, 

sus símbolos, su mística y su militancia, el Frente Am-

plio es de pleno derecho una expresión cultural del 

pueblo uruguayo. Surgida “desde el pie”, como cantó 

Zitarrosa. Es por ello que todo frenteamplista, cada 

vez que advierta una brecha entre los postulados 

preelectorales y la acción de gobierno, tiene el deber 

y el compromiso ético de señalarlo con firmeza. 

Las elecciones internas
En mayo próximo los frenteamplistas tendrán la 

oportunidad de elegir al nuevo presidente del Fren-

te Amplio. Por ello, en esta instancia trascendente, 

volvemos la mirada hacia los tres compañeros pre-

sidentes que ya no están físicamente con nosotros. 

Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado junto a 

Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, fue el primer 

compañero de ruta en presidir el Frente Amplio, en 

la jornada del 5 de febrero de 1971. El general Liber 

Seregni se convirtió legítimamente en el presidente 

histórico del Frente Amplio y fue su primer candida-

to a la presidencia de la República. El profesor Juan 

José Crottogini, “Maestro de Frenteamplismo”, fue el 

comprometido y valiente piloto de tormentas en los 

años oscuros. 

La elección interna no será nada fácil. Bienvenida, en-

tonces, la discusión ideológica que facilite el camino 

para alcanzar consenso en los candidatos. Fermental 

por momentos, pero leal como corresponde entre 

frenteamplistas. Téngase presente que a las mujeres 

y a los hombres se les valora a partir de su ejemplo 

y no necesariamente por lo que dicen o escriben. El 

rango puede darse por decreto, pero la jerarquía se 

conquista con actos ejemplares. 

En su última aparición en un acto público, con mo-

tivo de la celebración de los 40 años del Frente Am-

plio, el general Licandro señaló que “los documentos 
fundacionales y el Compromiso Político, constituyen 
verdaderos principios básicos del frenteamplismo: 
un pensamiento frenteamplista, un sentimiento fren-
teamplista y una conducta frenteamplista”. Y finalizó 
diciendo: “No dejemos arriar nuestras banderas, no 
dejemos de lado nuestros principios. Avancemos 
en la inspiración del ideario artiguista. Invocando al 
Padre Artigas, una vez más, para obtener los objeti-
vos que nos impusimos desde el origen en beneficio 
de nuestro pueblo, digamos con fuerza: larga vida al 
Frente Amplio”.
Ese es el derrotero frenteamplista, cuyo objetivo “es la 
acción política permanente y no la contienda electo-
ral”. El mejor homenaje a todos quienes hicieron posi-
ble, con su militancia, sacrificio y hasta con su propia 
vida, llegar al escenario actual. El ideal revolucionario, 
aún en la derrota circunstancial, es invencible. Nunca 
estará de más la firmeza y el intercambio dialéctico 
para defender los principios que son inmutables e in-
negociables, ante la retahíla demagógica de quienes 
amagan y amagan con la izquierda y, finalmente, cas-
tigan con la derecha.

* Columnista invitado

Por otra parte, Pedro Ramella, reflexionó acerca 

de las características del siguiente mandatario de 

la coalición de izquierdas en nuestro país, Taba-

ré Vázquez, y nos ofreció una comparación entre 

los momentos y las características de dicha presi-

dencia y la del general. 

“Los hombres en la historia tienen su papel, y las 

características de cada uno también influyen a 

la interna de la organización política. Indudable-

mente más allá de matices tenían un fuerte peso 

dentro de la estructura, tanto Seregni como Taba-

ré”, opinó Ramella.

“La etapa de Tabaré tuvo características distintas, 

un con contacto más abierto con la gente a través 

de las salidas “Pueblo a pueblo”, con los “Barrio a 

barrio”. Se tuvieron éxitos disimiles por los lugares 

que íbamos”. 

“Tabaré se caracterizaba por una fuerte persona-

lidad, pero que siempre daba lugar a los sectores. 

Los dos fueron candidatos a la presidencia de 

la República por el Frente Amplio o sea que los 

dos tenían un contenido también de expresión 

electoral, Seregni era un no sectorizado que sin 

lugar a dudas influye, máximo en la búsqueda de 

acuerdos y consensos”, culminó.

Por otra parte, Lidia Allende, quién se encargó 

de narrarnos las características más destaca-

bles de los períodos de Jorge Brovetto, distin-

guió el momento por darse la particularidad de 

coincidir con el primer gobierno frenteamplis-

ta del país.  “Era una etapa delicada y difícil, en 

la cual se cuidaba mucho la imagen del Frente 

Amplio, por ser el primer gobierno. La primer 

etapa se caracterizó por el intento de Brovetto 

de que no hubiera demasiados conflictos, y 

que los mismos no mancharan la imagen del 

Frente Amplio”, sostuvo Lidia. 

“Brovetto venía de la parte académica no cono-

cía al Frente Amplio desde adentro”, luego fue 

entendiendo la mecánica, como funcionamos, 

y nosotros como base fuimos conversando con 

él, pidiéndole reuniones, planteándole nues-

tras inquietudes, y debo decir, con honestidad, 

que en la última etapa Brovetto ha sido uno de 

los más fieles seguidores de las posturas de la 

base”, culminó.

José López, quien militó durante la presidencia 

del Gral. Liber Seregni, opina que “los presiden-

tes del Frente Amplio, resaltan por sus caracte-

rísticas particulares, entre otras cosas, porque 

estas se ajustan al momento político”. 

Sobre las cualidades del mandato del primer 

presidente del Frente, López resalta, “el trabajo 

en la búsqueda permanente del consenso con 

el fin de avanzar en la unidad”. “El compañero 

reunía las capacidades para llevarlo adelante, 

y era lo que el momento histórico le exigía”, 

agregó.

“Si bien previamente a la fundación del Frente 

Amplio existían ideas y fundamentos teóricos 

dentro de la izquierda, respecto a la necesidad 

de la unidad, hubo quienes pensaron y proyec-

taron eso en el momento que esto se concreta, 

y la figura de Seregni es quien amalgama eso 

y lo conduce, lo lleva adelante”, opinó José Ló-

pez.

T
res militantes del Frente Amplio fueron consultados acerca de las características más destacables de las diferentes presidencias que ha tenido 
la fuerza política desde su fundación. Todos coincidieron en que el momento histórico y las coyunturas políticas le dieron a cada una las 
particularidades de esos elementos condicionantes, por tanto, desde ese punto cada una de ellas es diferenciable.
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E
l 14 de febrero de 2012, votamos en la Cá-

mara de Diputados un proyecto de ley en-

viado por el Poder Ejecutivo. Mientras hoy, 

en plena crisis internacional, el mundo entero 

discute cómo salir de ella, Uruguay se da el lujo 

de discutir en el Parlamento una rebaja impositi-

va. Esta Ley tiene un componente redistributivo 

importante, establece la focalización en los sec-

tores más marginados de nuestra población. Por 

lo tanto, este proyecto es más que un avance, es 

la coronación de una política de desarrollo lleva-

da adelante durante siete años por el Gobierno 

del Frente Amplio. 

Mientras que los países de la zona euro conge-

lan sus salarios, aumentan la edad para jubilarse 

y las tasas del IVA, en el Reino Unido se produ-

jo un incremento de 2,5% en la tasa del IVA y el 

Congreso de Estados Unidos de América está 

considerando el incremento de los impuestos, 

en nuestro país estamos hablando de renuncias 

fiscales, de mejora en materia de tributos para 

la población y de mejoras para los que menos 

tienen. Por lo tanto, se puede afirmar que en un 

país con una estrategia nacional de desarrollo, 

es posible bajar impuestos y profundizar las polí-

ticas sociales favoreciendo la economía de todos 

los uruguayos, y en especial, de quienes más los 

necesitan. 

El proyecto de ley aprobado en la Cámara de 

Diputados, faculta al Poder Ejecutivo a  realizar 

una serie de rebajas, parciales y totales, corres-

pondientes al Impuesto a la renta de la Persona 

Física, IRPF y del Impuesto de Asistencia a la Se-

guridad Social IASS, Impuesto al Valor Agregado, 

IVA, e Impuesto a los Semovientes.

A través de esta iniciativa se realiza la suba de los 

mínimos no imponibles, tanto en el IRPF como 

en el IASS. El mínimo no imponible del IRPF, 

actualmente es de $16.919 y será de $19. 336 

por mes. Este mínimo se eleva a $ 23.758 si se 

le agregan las deducciones: 15% BPS, 4,5% FO-

NASA y 0,125% FRL. Con esta suba del mínimo 

no Imponible, 40.000 trabajadores dejarán de 

pagar el impuesto, profundizando así las políti-

cas de carácter social por parte del Gobierno del 

Frente Amplio. 

Y además, se le cobrará  más a quien gane más, 

ya que quienes ganen más de $ 280.000 men-

suales pasarán de pagar de 25% a 30%.  

Con el IASS, el mínimo no imponible hoy es de 

$19. 336 y será de $ 21.753 por mes. Con esta 

suba del mínimo no imponible, más de 16.000 

jubilados y pensionistas dejarán de pagar el im-

puesto. Al subir el mínimo no imponible todas 

las franjas pagarán menos, esto significa que 

82.500 pasivos se verán beneficiados.  

Otro de los impuestos que rebajará el Poder Eje-

cutivo será el IVA. Se exonerará un 2%, siempre 

que la compra sea hecha a través de tarjeta de 

crédito, débito o instrumentos análogos buscan-

do así una mayor formalización de la economía. 

Cuando la compra sea realizada a través de las 

tarjetas de débito Uruguay Social y de débito 

para cobro de  Asignaciones Familiares se exo-

nerará el 100% del costo del impuesto  sobre el 

monto del dinero asignado a cada tarjeta. De 

esta forma, más de 143.000 trabajadores que re-

ciben Asignaciones Familiares quedarán exentos 

del pago de la totalidad del IVA por el monto de 

la asignación. 

Tampoco pagarán el impuesto, por el monto de 

la asignación, los beneficiarios del Plan de Equi-

dad: 416.000 personas por Asignaciones Familia-

res, 3.100 por Asistencia a la vejez, 2.700 por Uru-

guay Trabaja y los 80.000 hogares poseedores de 

la tarjeta alimentaria MIDES.

 Esto significa cambiar la base con la que se ha 

pensado el IVA hasta ahora, porque hoy las tec-

nologías permiten diferenciar a los ciudadanos 

más que a los productos, dado que el IVA está 

centrado básicamente en los productos. Por 

ejemplo, en Japón, un estudiante universitario 

no paga IVA en ningún artículo relacionado con 

su carrera, y los padres de familia de los menores 

de edad, cuando comienza el año lectivo, no pa-

gan IVA sobre las compras de artículos escolares. 

En cambio, quienes tienen ingresos altos pagan 

un IVA en relación a los mismos. Esto implica 

agregar progresividad a un impuesto indirecto, 

porque hoy las tecnologías permiten hacerlo. 

También hemos aprendido de los errores: por 

ejemplo, cuando en el período anterior de go-

bierno, realizamos la reforma tributaria y el IVA 

básico bajó del 14 al 10%; esta rebaja no se vio 

reflejada en el precio al consumidor, dado que 

quedó en la cadena de distribución, destino final 

de la exoneración.

Estamos transformando el impuesto más injus-

to del país, en un impuesto progresivo y justo. 

Los impuestos son más progresivos y más justos 

cuando tratan diferentes a los diferentes, cuan-

do cobran más a los que más recursos tienen 

(capacidad contributiva). Los impuestos al con-

sumo o indirectos, como el caso del IVA no mi-

den la capacidad contributiva de las personas, 

sino que aplican las mismas tasas a un millonario 

que a un trabajador. Para poner un ejemplo: si 

en un bar se sientan a tomar un café, una em-

pleada doméstica y un gerente de banco, pagan 

exactamente el mismo impuesto por el café, aun 

cuando el ingreso de uno sea muchos miles de 

dólares más, que el del otro. Con estos cambios 

podemos empezar a diferenciar consumidores 

por su capacidad contributiva y que el café de la 

empleada doméstica pague menos impuestos. 

 El proyecto no se queda ahí, porque también 

establece que el Poder Ejecutivo, en función de 

los recursos económicos que tenga, no solo po-

drá exonerar de IVA al monto de la transferen-

cia sino al resto de su consumo. En la medida en 

que haya recursos en el Uruguay, posiblemente 

se podrá incluir a otros sectores, no sólo los que 

están más sumergidos, sino al 30% más pobre 

de la población, compuesto principalmente por 

aquellos trabajadores que cumplen jornadas de 

8 horas o más y no llegan a fin de mes, los llama-

dos diezmilpesistas.  

Iremos avanzando en ese proceso. Los avances 

que estamos viviendo, producto de una conduc-

ción política y económica por demás respon-

sable y auspiciosa, han generado incrementos 

considerables en los niveles de vida de nuestra 

población. Éste es un instrumento más para se-

guir mejorando.

Mucho más que rebaja 
del IVA, IRPF e IASS

Alejandro Pacha Sánchez 
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C
omo años anteriores, también en 2012 la 

Intendencia de Rocha, junto a la Corpo-

ración Rochense de Turismo, encaró una 

consulta entre los visitantes a este departamen-

to. Turistas que se alojaron en hoteles, complejos 

de cabañas u hosteles de diferentes balnearios 

fueron invitados a llenar un formulario con una 

serie de consultas para tener una referencia de 

las preferencias y opiniones de quienes elijen 

este departamento para pasar sus vacaciones.

A mediados de febrero fueron divulgados los 

datos relativos al mes de enero, donde surgió 

que el 42% de quienes habían llegado son uru-

guayos, el 95% elije pasar su tiempo en la playa 

y que el 36,9% gasta por día entre 300 y 1000 

dólares.

También eran consultados sobre la calidad de los 

servicios, y así se supo que los turistas de enero 

calificaron la calidad de alojamiento entre “muy 

bueno” y “bueno” en un 84,9%; la higiene de los 

lugares que visitó tuvo un 66,8% de las mismas 

opiniones y los precios, 38,2% entre bueno y 

muy bueno.

Al ser consultados por la seguridad, 34,2% la ca-

lificó con “muy bueno” y 47,6% con “bueno”. La 

Jefatura de Policía de Rocha cerraba enero seña-

lando que superaban el 50% de delitos aclara-

dos, refriéndose especialmente a delitos contra 

la propiedad.

Los porcentajes señalados anteriormente son 

aplicados sobre un universo de visitantes en el 

mes de enero, superior a igual mes de 2011. Los 

datos arrojados desde el peaje de Garzón (límite 

entre Maldonado y Rocha) refieren a más de cin-

co mil vehículos que ingresaron al departamen-

to, más que en enero del año anterior.

Los datos porcentuales de la medición local  

muestran que más de 3/4 partes de los miles 

de visitantes estaban conformes con el servicio 

de seguridad que se les brindaba, mientras la 

Policía aclaraba más de la mitad de los delitos 

denunciados. Pero ninguno de estos datos esta-

ba en el debate público, discusión que en gran 

medida se construye a partir de la exposición 

mediática.  

Evidentemente no había interés en los grandes 

medios por dar esta información, por tanto el 

tema no se discutió.

Como los datos no refieren al ideal e inexistente 

“delito cero”, se siguieron sucediendo episodios 

delictivos y sí pasaban por pantallas de televisión 

o páginas de diario las víctimas de hurtos varios. 

Esa era la contribución informativa en materia 

de seguridad, único insumo para el debate pú-

blico. Mientras algunos señalan que esas son las 

reglas de juego, también es válido entender que 

decir la verdad a medias o informar sobre una 

parte menor de la realidad es en sí mismo una 

forma de mentir.

Pero ocultar el éxito de la seguridad en este 

departamento turístico,  sería solo un aperitivo 

porque faltaba todavía la gran fiesta, la bacanal 

de febrero. Hipnotizados por Dios Momo fuimos 

noticia por el carnaval de La Pedrera.

Lo más interesante, y casi siguiendo la misma ló-

gica hay severos cuestionamientos a actores de 

gobierno por lo que no pasó. Actores de la opo-

sición convocan al Parlamento a dos ministros 

(Interior y Turismo y Deporte). 

También estarán en Comisión de Turismo autori-

dades departamentales.

Comparándolo con el carnaval de Río, en La 

Pedrera había 1 policía cada 250 personas, esti-

mando como cierto que habían 20.000; en Río, 

hay un policía cada 417 asistentes. A diferencia 

de la festividad carioca, en La Pedrera no actua-

ron fuerzas de choque para reprimir grescas, no 

se requisaron armas y no ocurrió  ningún hecho 

saliente, como sí se vaticinaba por varios me-

dios. Es evidente que esa ausencia de hechos 

violentos amerita que el Ministro del Interior 

tenga que concurrir al Parlamento para informar 

por qué no ocurrió nada de eso.

Se estima que la cantidad de personas que lle-

garon en carnaval a Rocha es mayor a quienes 

vinieron años anteriores y de eso -indudable-

mente- tendrá que dar explicaciones el Ministro 

de Turismo y Deporte.

La Junta Nacional de Drogas estuvo realizando 

una jornada con comerciantes de La Pedrera la 

semana previa al carnaval para estimular “la ven-

ta responsable de alcohol”, en el entendido que 

deben asumirse responsabilidades en los exce-

sos y asumir la normativa vigente.

La Administración de Servicios de Salud del Es-

tado trabajó en la distribución de preservativos 

como lo hace en varios eventos estimulando a 

la práctica de sexo seguro (que no es estimular 

a tener relaciones sexuales) y hubo personal a la 

orden de cualquier convocatoria. 

Al término del evento desde ese ámbito se negó 

que haya existido desborde en la demanda de 

servicios de salud.

El gobierno local mantuvo más de una reunión 

ante solicitud de vecinos de La Pedrera para bus-

car formas de coordinación para establecer un 

plan de contigencia. 

Una de las detecciones es que hay varios colecti-

vos de vecinos en el balneario que muchas veces 

buscan fines distintos y formulan planteos dife-

rentes también.

Pero de forma no extraña ninguno de estos ele-

mentos estuvo expuesto a la opinión pública a 

través de los medios. 

Ninguno de estos elementos fueron manejados 

por actores políticos que hoy están procurando 

algo de espacio en los mismos medios que apos-

taban móviles en vivo y dedicaron portadas de 

diario o espacios radiales.

No están manejando toda la verdad y por ende 

están acercándose peligrosamente a la mentira.

Estas cosas enojan a mucha gente sin voz ni lle-

gada para hacerse escuchar, pero siendo testigos 

de varios hechos que ocurren en lo cotidiano les 

preocupa que aspectos de su vida diaria sean 

manejados con tanta liviandad, deformando la 

realidad que ven y de la que muchas veces son 

protagonistas.

Estos hechos no hacen otra cosa que desnudar 

algunas de nuestras miserias colectivas. Lo peor 

es cuando salimos a enarbolar esas conductas 

miserables hasta con un toque de orgullo.

El manejo de la información y el oportunismo político

El orgullo de ser miserable
Aníbal Pereyra
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E
l 27 de mayo será una fecha muy importante 

para el Frente Amplio. Más importante aún 

que las elecciones internas de 2006, donde 

el FA asumió el desafío de celebrar esos comicios, a 

poco de asumido el gobierno. Las elecciones inter-

nas de 2006 son el antecedente más importante al 

de la elección actual, y ello amerita a una reflexión 

inicial sobre el punto. 

En noviembre de 2006 concurrieron a la elección 23 

grupos políticos con representación en la estructu-

ra. De ellos, sólo 7 tenían representación parlamen-

taria. Un importante número de grupos (15 en total) 

obtuvieron menos del 5% de los votos, y entre todos 

sumados, no eran más del 10%. Es de esperar que en 

esta elección, concurra un número similar o mayor 

de grupos políticos. 

De los siete grupos con representación parlamen-

taria, algunos votaban mejor en la interna, y otros 

mejor en la nacional. Sin embargo, estas diferencias 

no eran tan grandes como se sugiere a menudo: la 

diferencia entre la votación en la interna y en la na-

cional no supera en ninguno de los casos los cuatro 

puntos porcentuales. Dicho de otro modo, la elec-

ción interna refleja bastante el peso de cada grupo 

en la elección nacional. Cuanto más cerca está una 

elección de otra, mayor es la simetría. 

Los grupos que votaron mejor en la interna de 2006 

que en la nacional de 2004 fueron: el MPP y el PCU 

(33% y 29% el MPP y 10% y 6% el PCU), y lo con-

trario sucedió con el PS y AU (14% y 18% AU y 13% 

y 15% el PS). Estas diferencias son demasiado poco 

relevantes, sin embargo, para alterar el lugar en la 

lista, donde el MPP es el que votó mejor, llegando 

a sacar más de diez puntos de ventaja al segundo, 

luego le sigue Asamblea Uruguay, y en tercer lugar 

el Partido Socialista. El resto de los partidos (PCU, VA, 

AP, NE) no llegan a superar la barrera del 10%, con 

desempeños que oscilan ligeramente en el tiempo. 

¿Cuál es el panorama ahora? Cuatro cosas deben ser 

tomadas en cuenta en el análisis de lo que importa 

en la elección futura. 

En primer lugar, que estas elecciones están más se-

paradas de la elección nacional: de hecho, se están 

realizando en el tercer año de un gobierno que no 

ha parado de generar hechos políticos. Así, la mar-

cha del gobierno tendrá mayor impacto sobre la 

elección interna, que la que tuvo en el período pasa-

do. En un clima político donde las acusaciones cru-

zadas y los reproches políticos están a la orden del 

día, todo hace suponer que los grupos políticos pa-

garán los costos de estas disidencias. Pero los costos 

serán diferentes para unos y otros. El MPP está en 

el centro de su mayor exposición política de todos 

los tiempos; no sólo porque Mujica es el Presidente, 

sino porque ha sido el blanco de las mayores dosis 

de crítica, en parte porque es “el partido” del Presi-

dente, y por consiguiente, se lo tiene en el “banqui-

llo” permanentemente (no sucedía esto con Tabaré 

Vázquez, cuyo lazo de unión con el Partido Socialis-

ta era considerablemente más tenue). De más está 

decir que es, probablemente, el grupo político que 

más ha sufrido la crisis –natural- de ser “oficialista” 

por un lado, y mantener el talante crítico que le es 

consustancial, por otro. Así, probablemente, en la 

elección de mayo, se mantenga la estructura ante-

rior (MPP y AU en la delantera, el PS tercero, y el resto 

de los grupos en un cuarto lugar), con cambios en 

la votación del MPP y de AU (este segundo grupo 

favorecido, como ya lo estuvo en 2004, por el peso 

de la Vicepresidencia de la República).  

En estrecho vínculo con lo primero, importará, y 

mucho, el éxito de la convocatoria a esta elección. 

Si el FA tiene aproximadamente un millón de vo-

tantes, no debe esperarse que en esta elección con-

curra mucho más que la tercera parte. Recordemos 

el desempeño del FA en las elecciones internas de 

2009 para definir candidatos a presidentes del país 

(donde apenas llevó al 41,2% de los electores que 

participaron de dichos comicios), y tendremos una 

idea de lo que debemos esperar. Magnitudes infe-

riores a los doscientos mil votos, indicarán una falta 

de motivación para participar en la interna (en las 

internas de 2006 votaron 222.795 frenteamplistas). 

Por otra parte, la concurrencia a votar dependerá 

no solamente de la disputa presidencial (es cierto 

que una competencia por la presidencia presen-

ta un estímulo adicional que puede entusiasmar a 

más gente, pero esto dependerá enormemente de 

los candidatos), sino de la percepción que tenga la 

gente sobre el desempeño del Frente Amplio. Las 

desilusiones con relación al FA de sus más próximos 

(que son los que van a votar) oscilarán entre una 

perspectiva más “de izquierda” y “principista” (cuyo 

discurso, ya conocido, es que “el FA ha abandonado 

sus principios y se ha entregado a las mieles del po-

der”), y una perspectiva “neutra” o incluso, conser-

vadora (cuyo discurso es que el FA “es un organismo 

caótico y desordenado, carente de sentido de auto-

ridad y disciplina”). Recordemos que la “desilusión”, 

e incluso la ira, ha sido un sentimiento que muchos 

frenteamplistas expresaron electoralmente y que se 

manifestó en el voto en blanco, la pérdida de mu-

chas intendencias, y la imposibilidad de ganar en 

la primera vuelta en 2009. De hecho, la idea de la 

“renovación” del FA, fue provocada por estas pér-

didas electorales. El diagnóstico en el que trabajó 

La política de los votos: 
el escenario electoral de mayo

Constanza Moreira
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largamente el Plenario del FA y sus co-

misiones, para dar cuenta de esta “crisis 

electoral”, se transformó luego, en la ini-

ciativa para renovar al FA y celebrar elec-

ciones abiertas para elegir la presiden-

cia. Por consiguiente, debemos tener en 

claro que sin una movilización muy im-

portante, unitaria, y entusiasmante, esta 

elección podría ser un fracaso, desde el 

punto de vista de la concurrencia a votar.

En tercer lugar, tenemos el tema de la 

elección de la presidencia del FA. Esta 

elección, va a influir tanto sobre la con-

currencia a votar, como sobre el mapa 

de poder que quede dibujado con pos-

terioridad a la elección. En varios lados 

he sostenido que el Presidente del FA no 

debe ser ningún líder de sector, porque 

estimulará la desconfianza recíproca de 

los otros. Y que el peor escenario, es el de 

un mapa en el que compitan esa suerte 

de dos grandes fracciones del FA (el FLS 

por un lado, y MPP y aliados por otro), 

porque nada unitario puede surgir de 

allí. Es cierto también que los hechos son 

los hechos: si el FLS define un candidato 

“propio” ya marca la cancha en ese senti-

do. Pero debemos evitar la bifraccionali-

zación del FA en esta elección, y si no hay 

que aprender lecciones de los partidos 

tradicionales, y sus enormes dificultades 

para encontrar candidatos que repre-

senten a “todo” el partido.  Asimismo, 

hay que recordar que la presidencia del 

FA no existe apenas para ser la de un 

“árbitro” que negocie entre los sectores. 

La presidencia del FA debe representar 

a algo más que los sectores, e incluso 

a algo más que las bases: debe repre-

sentar a lo que se llama el “pueblo fren-

teamplista”. Este pueblo frenteamplista 

no está sectorizado. Son “del FA”, y votan 

al FA como tal. Asimismo, recordemos 

que los vicepresidentes, no serán elegi-

dos por elección directa (lo cual es una 

verdadera lástima): ello quiere decir, en 

buen romance, que las vicepresidencias 

serán un juego de poder entre sectores. 

Así que, para sectorizar alcanza con las 

vicepresidencias. Esto va de la mano con 

un cuarto factor, y es el que guía los prin-

cipios de las elecciones a padrón abierto: 

la popularidad del candidato. Si se quiere 

que algunas centenas de miles de fren-

teamplistas vayan a elegir la presidencia 

del FA, primero, tienen que conocer a los 

candidatos. Así, tendrá que existir una 

campaña electoral. Y quienes quieran 

acceder a las candidaturas presidencia-

les precisarán “convencer”, “entusiasmar” 

e incluso “seducir” a una audiencia un 

poco más amplia que los grupos que se 

juntan en los comités, en las charlas de 

agrupación, o en los corredores de pala-

cios presidenciales o legislativos. 

Aquí, y para que el FA no traicione lo que 

él mismo vino a buscar con la elección pre-

sidencial “abierta” (o “semiabierta”, porque 

tan abierta no es: primero los ratificará 

el plenario, y para ello se requiere de un 

cierto apoyo del “aparato”), la candidatura 

debe expresar la tan mentada renovación: 

generacional, de género, ideológica, y po-

lítica. Ya se lo ha dicho hasta el cansancio, 

en numerosas tiendas y debates, pero vale 

la pena repetirlo una vez más: el FA, lejos 

de “hacer la plancha”, debe estar en un per-

manente proceso de crecimiento: no sólo 

electoral, sino organizativo e ideológico. 

Debe mantener un diálogo vivo con sus 

votantes, con los viejos, con los nuevos, 

con aquéllos a los “que le pidió prestado el 

voto”, y con aquéllos que recién entran en 

la socialización política (los jóvenes). Debe 

estar permanentemente  dialogando e in-

corporando a los nuevos dirigentes, que 

desde los movimientos y organizaciones 

sociales construyen izquierda todos los 

días. Y sobre todo, debe nutrirse de esa so-

ciedad viva y dinámica que crece ahí afue-

ra, ajena a la marcha de los comités, a las 

reuniones de palacio, y a las intrigas políti-

cas, y aprender de ella antes, mucho antes 

de intentar enseñarle cualquier cosa. 

La candidatura a la presidencia del FA debe 

expresar esa vocación, debe concitar ese 

entusiasmo, y transmitir algo de lo que se 

entiende como “pasión política”. Los gru-

pos políticos podrán negociar, proponer, o 

dejar en libertad de acción a sus miembros. 

Su suerte electoral no será totalmente de-

pendiente del candidato o la candidata 

que propongan, pero testearán su poder 

en ello. El mapa resultante de esta elección, 

no será una gran sorpresa y probablemente 

algunas tendencias de la elección de 2006 

se repitan, con algunos grupos creciendo, 

presumiblemente, y otros perdiendo peso 

(como señalamos más arriba). Pero segui-

rá siendo un mapa fragmentado y plural. 

Es por eso que debemos imponernos a 

nosotros mismos principios tan básicos y 

tan caros a nuestra tradición como la tole-

rancia, el respeto a las preferencias ajenas, 

y la discrepancia y el debate como pasión 

política, y no como intento de aniquilar al 

adversario. Si conseguimos mantener ese 

talante, cualquiera sea el resultado, ha-

bremos ganado. Porque el haber llegado 

a esta instancia, y conjugar esfuerzos para 

cambiar una estructura dura, resistente a 

cualquier transformación y encerrada en sí 

misma, ya es un buen comienzo.

 Evolución electoral
1971 Fórmula Presidencial: Seregni - Crottogini

Porcentaje sobre total votos emitidos: 18,6%

 

1984 Fórmula Presidencial: Crottogini - D’Elía

Porcentaje sobre total votos emitidos: 22,1%. En esta elección el Gral. 

Seregni continuaba proscripto por el régimen dictatorial instaurado 

en 1973 y que lo había mantenido detenido durante 11 años.

1989 Fórmula Presidencial: Seregni - Astori

Porcentaje sobre total votos emitidos: 23%. Pocos meses antes de 

esta elección los Partidos Demócrata Cristiano y del Gobierno del 

Pueblo se retiraron del FA para formar el Nuevo Espacio. Pese a lo 

anterior, el Dr. Tabaré Vázquez, candidato del FA a la Intendencia Mu-

nicipal de Montevideo, triunfa con el 34% de los votos emitidos en 

ese departamento.

1994 Fórmula Presidencial: Vázquez - Nin

Porcentaje sobre total votos emitidos: 31,8%. Aunque la fórmula pre-

sidencial del EP -FA es la más votada, la acumulación de candidaturas 

en un mismo partido permitida por la legislación electoral posibilita 

el ajustado triunfo del Dr. Sanguinetti. El EP- FA se consolida como 

primera fuerza en Montevideo. La candidatura del Arq. Arana a la 

Intendencia Municipal capta el 44% de los votos emitidos en este 

departamento.

1999 Fórmula Presidencial: Vázquez- Nin

Porcentaje sobre total votos emitidos: 40%. El EP - FA se consolida 

como primera fuerza política del país y su representación parlamen-

taria alcanza a 40 Diputados y 12 Senadores. Pero el balotaje esta-

blecido en la Reforma Constitucional aprobada en 1996 obliga a una 

segunda vuelta en la que los partidos Colorado y Blanco se alinean 

tras la candidatura del Dr. Batlle. 

2000 En las elecciones municipales de mayo el EP- FA vuelve a triun-

far Montevideo (la reelección de Arana es apoyada por el 52% de los 

votantes) y crece sustancialmente en los demás departamentos del 

país.

2004 Fórmula Presidencial: Vázquez- Nin *

Porcentaje sobre total votos emitidos: 50.45% El Frente Amplio resul-

tó vencedor del acto electoral, sin necesidad de balotaje. La fórmula 

Tabaré Vazquez – Rodolfo Nin Novoa fue electa con el 50.45 % de los 

votos emitidos, alcanzando la suma récord de 1.124.761 votos sobre 

un total de 2.229.611 de sufragios. En un total de 2.488.004 ciuda-

danos habilitados, un 89, 61% concurrió a las urnas. La Cámara de 

Senadores quedó integrada con 17 legisladores del Frente Amplio, 

11 del Partido Nacional y 3 del Partido Colorado. La Cámara de Re-

presentantes quedó conformada por 52 diputados del Frente Am-

plio, 36 del Partido Nacional, 10 del Partido Colorado y 1 del Partido 

Independiente. 

2009 Fórmula Presidencial: Mujica - Astori

Porcentaje sobre total votos emitidos: 52,39% La fórmula del Frente 

Amplio resultó vencedora en el balotaje en el mes de noviembre. En 

las elecciones Nacionales de octubre, el Frente Amplio triunfó con el 

47,95% de los votos logrando la mayoría parlamentaria. La Cámara 

de Senadores quedó integrada con 17 legisladores del Frente Am-

plio, 9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado. La Cámara de 

Representantes quedó conformada por 50 diputados del Frente Am-

plio, 30 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado y 2 del Partido 

Independiente.

 

Fuente: www.frenteamplio.org.uy
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L
a calidad educativa se sustenta sobre va-

rios pilares (curricula, docentes, clima 

educativo, aprendizajes, participación, 

etc.), la infraestructura educativa es condición 

necesaria (aunque no suficiente) para su mejo-

ra. Un edificio en buenas condiciones dignifica 

y potencia todas las acciones en el centro edu-

cativo, por esta razón es prioritario contar con 

un eficiente y eficaz sistema de mantenimiento. 

Hay una historia detrás de cada problema edi-

licio que tienen nuestros más de tres mil edi-

ficios educativos públicos: Jardines, Escuelas, 

Liceos, UTUs, Centros de Formación Docente, 

oficinas administrativas, etc., donde existe una 

enorme diversidad. La gran mayoría de ellos se 

encuentran en condiciones adecuadas (a pe-

sar de la pirotecnia mediática), otros necesitan 

mantenimiento menor, y cerca de doscientos 

son los que tienen problemáticas más agudas. 

Gracias a este acuerdo, la mitad de esas obras 

urgentes culminarán probablemente en febre-

ro, unas setenta están comenzando los traba-

jos y aún cerca de treinta esperan por empre-

sas constructoras (los llamados a licitación han 

quedado desiertos, para paliar esta situación se 

trabaja con el MTOP,  MIDES y MDN).

 La inversión educativa en Uruguay en la his-

toria reciente rondó el 2,5% del PBI, mientras 

que en el mismo período los países desarro-

llados invertían más del 6%. Recién a partir de 

2008 la inversión comienza a acercarse al 4,5%.  

Esta es la “historia detrás” más evidente, la baja 

inversión en Educación, que tenía como con-

secuencia salarios de hambre y un deficiente 

sistema de mantenimiento de la infraestructura 

así como de obra nueva. Esto es una obviedad, 

pero olvidamos que en Uruguay durante déca-

das no se realizó mantenimiento por parte del 

Estado porque no se destinaban recursos. No 

significa hacer una valoración política: es un 

dato de la realidad. Podemos decir con orgullo 

que la enorme mayoría de los edificios educati-

vos públicos fueron objeto de obras desde 2005 

a la fecha. Hay que decir también que la  casi 

totalidad de esta imponente cantidad de edifi-

cios públicos reciben un mantenimiento día a 

día basado en la participación fundamental de 

la comunidad educativa: madres, padres, estu-

diantes y trabajadores de la enseñanza.  Sin su 

aporte es probable que la situación fuera aún 

más compleja.

Sin embargo, no es tan solo una cuestión de 

recursos económicos, otro grave problema está 

asociado al propio sistema constructivo y de 

Contra viento y marea, la educación va
Un nuevo sistema de infraestructura educativa

Sebastián Sabini 

En febrero la ANEP, la CND y el MEC junto a  algunos legisladores de la Comisión de Educación del Parlamento 

realizaron una recorrida por las obras surgidas del convenio CND- ANEP. Más allá de solucionar un problema 

que afecta directamente la calidad de la educación pública uruguaya, esto significa una nueva forma de cons-

trucción y mantenimiento de infraestructura pública educativa.
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mantenimiento: tiempos de proyección y eje-

cución demasiado largos, poca capacidad de 

respuesta a las emergencias y dificultades para 

los controles posteriores a la finalización de las 

obras por los tiempos que insumen los juicios 

contra las propias empresas (dada la garantía 

de diez años de construcción). A todo ello se 

suma una excesiva burocracia que hace que los 

tiempos sean, por lo menos, agobiantes. 

Por estas razones se impone la formulación de 

un nuevo mecanismo de construcción y man-

tenimiento, tarea que el Frente Amplio ha asu-

mido como prioritaria, en el entendido que una 

de las condiciones fundamentales para el de-

sarrollo de la educación radica en condiciones 

edilicias dignas. 

El objetivo en el mediano plazo es la consolida-

ción de un sistema en el que el constructor de 

la obra asocie su ganancia a la calidad y perdu-

rabilidad de su construcción. Hoy los privados 

construyen, cobran y se van. Es muy complejo 

solucionar problemas estructurales que surgen 

una vez finalizada la obra, existen tristes ejem-

plos de ello. La apuesta al fideicomiso entre la 

Corporación Nacional para el Desarrollo y la 

Administración Nacional de Educación Públi-

ca supone avanzar sobre estas problemáticas: 

rapidez de respuesta a las emergencias, ma-

yor control sobre las obras y acortar los plazos 

constructivos de adjudicación de nuevas obras.

A través de un estudio minucioso de las nece-

sidades, se han adjudicado casi el total de las 

obras más urgentes como: sanitaria, humeda-

des y eléctrica. En un plazo de dos meses se 

pudo dar respuesta a emergencias que con el 

sistema anterior hubiera llevado al menos un 

año. Estas obras son mucho más que solucio-

nar una emergencia, en muchos casos refieren 

al abordaje integral de problemas estructurales 

de los centros y a la adecuación a la normativa 

vigente.

Visitamos algunas de éstas obras en febrero en 

Montevideo (Jardín de Infantes Escuelas Nº122 

, Nº 277, Nº 249, Nº180, Jardín Nº 221 y Nº266) 

y Colonia (Escuelas Nº 104 y Nº113). En algunos 

casos se trata de obra nueva, como en el jardín 

de Lezica. En otros se trata de arreglos  estruc-

turales en sanitaria, desagües, humedades y 

electricidad, en los barrios de Nuevo Paris,  Pie-

dras Blancas, Malvín Norte y Malvin.

En Colonia dos escuelas rurales reciben mejo-

ras en la electricidad, mientras que en una de 

las tres escuelas de Nueva Palmira se está re-

formando la eléctrica y la sanitaria. Son apenas 

una muestra de todo lo que se está haciendo, 

pero resulta imprescindible conocer de primera 

mano éstas experiencias, narradas por las direc-

toras, maestras, madres, abuelas y constructo-

res y arquitectos/as vinculados a cada una de 

las obras. Además del relacionamiento humano  

esto permite conocer en qué casos se trata de 

obras que no pueden convivir con la vida edu-

cativa y son efectivamente emergencias y cuá-

les no lo son. La infraestructura educativa es un 

debe del Estado uruguayo y estas iniciativas lo 

están resolviendo. Reconociendo que existen 

centros con problemas, hay que decir que casos 

puntuales de demandas justas han sido utiliza-

dos con objetivos electoreros, que amplificados 

por los medios, contribuyen a generar una idea 

de debacle edilicia general que no es tal.  

No hay duda que falta mucho en Educación, 

pero no podemos perder de vista que se ha 

avanzado como nunca en este terreno. De los 

problemas que tenemos saldremos solo si so-

mos capaces de juntar todos los esfuerzos. Este 

gobierno está mejorando la infraestructura 

educativa con un impulso antes desconocido, 

la Educación es la única área del Estado que re-

cibió aumento de recursos en la última rendi-

ción de cuentas. El desánimo es la peor victoria 

del neoliberalismo, somos conscientes que son 

los docentes quienes sostienen el sistema día a 

día con su esfuerzo, son ellos juntos a los prin-

cipales actores de la educación, los estudiantes, 

los que deben ser los agentes del cambio en 

la Educación. Si bien creo que como izquierda 

hemos cometido errores, debe quedar claro 

que el compromiso con la educación pública es 

irrenunciable.

Ministerio del Interior
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D
ías antes habíamos entrevistado al ministro 

Eduardo Bonomi, para interiorizarnos de la 

política que lleva adelante el Ministerio del 

Interior, así, decidimos consultar a Leal para analizar 

conceptos relacionados con las acciones llevadas 

adelante por el gobierno y sacar nuestras propias 

conclusiones. Compartir esos conceptos con uste-

des quizá sirva como disparador para presentes y 

futuros intercambios respecto a una temática que 

bien merecida tiene nuestra atención. 

El diagnóstico Leal
Según diversos estudios internacionales, Uruguay, 

es el país de la región con mejores niveles de segu-

ridad respecto al continente latinoamericano. Sin 

embargo, de acuerdo a datos objetivos que hemos 

conocido, de estadísticas que han sido recogidas 

en el marco de una encuesta nacional, resulta que 

el principal problema que nuestros compatriotas 

perciben de la sociedad es la seguridad ciudadana. 

No solo eso, sino que es visible que la sensación de 

inseguridad ha tendido a aumentar. Muchos uru-

guayos conviven con miedo de su propia sociedad 

y con las restricciones que el propio miedo genera. 

Ante esta particularidad Leal nos marcaba el peso 

de la historia como uno de los factores de influencia. 

“Uruguay vivió una transformación bastante radical 

en muchas esferas y la aceleración de esos cambios 

trajo también una aceleración fuerte de los temas 

objetivos de seguridad. Ha habido una tendencia 

de aumento objetivo de los delitos, y cuando eso 

sucede en un contexto de forma tan rápida como 

pasó en el Uruguay, y teniendo como punto de re-

ferencia anterior un punto de cierta estabilidad ma-

yor, el aumento se vive de forma mucho más dramá-

tica”, afirmó. 

“En los últimos 20 años hay un importante y sosteni-

do aumento de algunos delitos, sobre todo contra la 

propiedad, hurtos y rapiñas, desde donde Uruguay 

partía hacia lo que tenemos hoy, que sigue siendo 

bajo en términos comparativos [con la región], pero 

para nuestra referencia anterior es muy fuerte”, aña-

dió.

Paralelamente a esto, Leal piensa que también en 

estos últimos 20 años, en el país “se profundizó 

una fractura social que cambió de forma drástica 

las pautas de convivencia”. Esa fractura social “ha 

consolidado una cultura marginal en un sector de 

la sociedad” que consolida “un conjunto de pautas, 

de valores y de creencias en torno a la convivencia, 

y que ha comenzado a desafiar abiertamente esas 

pautas de convivencia”. 

Un ejemplo de ello son los actos que tienen que ver 

con la ruptura de los teléfonos públicos y la quema 

de los contenedores de basura. “Esa apropiación de 

los espacios públicos, de los objetos públicos, estos 

problemas de convivencia, lo que hacen es ampli-

ficar la sensación de que la sociedad perdió el con-

trol de muchas cosas, y se genera una sensación de 

inseguridad, (que también se construye a partir de 

los datos objetivos del incremento de las rapiñas y 

hurtos), por eso operar sobre esos temas de la con-

vivencia es tan importante como operar sobre las 

conductas delictivas”, agregó el sociólogo.

El impacto de estos dos componentes resulta muy 

visible en la vida de las personas, porque han teni-

Seguridad: 
Una mirada desde otra óptica

Eleonor Gutiérrez
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do que cambiar sus hábitos particulares. Termina 

sucediendo que la gente actúa en función de ello, 

“incorpora el tema de la seguridad en un compo-

nente de la vida cotidiana porque cree que le puede 

pasar algo”. Todo esto se desarrolla en “una dinámica 

del miedo al otro”, se va gestando el miedo al des-

conocido. “En cualquier escenario público de la vida 

cotidiana, el que no conozco, el que está en la calle, 

comienza a vivirse como un peligro. Se va constru-

yendo la idea de que la vida cotidiana es peligrosa, 

que te puede pasar algo en cualquier lugar”, explicó. 

“Cuando el contacto con el otro es un escenario po-

tencial de peligro uno comienza a desarrollar tam-

bién muchos estigmas, en torno al otro, al diferente. 

La mezcla social ya es algo a tener cuidado, por lo 

tanto restrinjo los contactos con personas que no 

son conocidas, y al hacerlo  pierdo la sorpresa y la 

capacidad de mezcla social, y eso va fortaleciendo 

conductas de gueto o conductas de desconfianza”. 

Si bien se dijo que ese sentimiento de inseguridad 

no es objetivo, que no se condice con la realidad, 

esto para el sociólogo es un error. “Hay que poder 

entender muy bien justamente como las percepcio-

nes son realidad, y si uno entiende eso, tiene que 

entender que para revertir una situación como la 

que hoy tenemos, uno tiene que operar en el cam-

po de la conducta delictiva y del fenómeno delicti-

vo, pero también tenés que operar sobre estos otros 

factores que generan ese aumento de la percepción 

de la seguridad”, subrayó Leal. 

“El que logre compatibilizar un análisis en el que la 

razón y los sentimientos son parte de la misma cosa, 

va a poder entender, que el sentimiento de insegu-

ridad pública tiene razones, que capaz no son las ra-

zones del dato estadístico, y la gente actúa porque 

está convencida de que hay cosas que van a pasar”, 

destacó.  

Deconstruir la realidad
El primer paso para deconstruir la realidad es la ge-

neración de un diagnóstico, pero a la vez es impor-

tante saber que “si uno cree que este sentimiento de 

inseguridad es una sensación térmica y que en rea-

lidad hay que desestimarlo como un problema de 

inseguridad pública, claramente no va a intervenir 

sobre ciertos factores”, entendió Leal.

En función del diagnóstico, el sociólogo opina que 

hay muchas cosas por hacer, y es aquí que tomando 

en cuenta la entrevista a Bonomi relacionamos esta 

teoría con la práctica actual y podemos concluir va-

rios puntos así como también seguir reflexionando 

en otros. 

“Hay dos grandes pilares de líneas de trabajo a ins-

trumentar. Uno tiene que ver con mejorar la eficacia 

policial como dimensión de problema, pasando por 

una reestructura de la ley orgánica, una reestruc-

tura del modelo operativo de la policía, por tener 

personal más calificado, por lo que se ha hecho de 

los aumentos salariales a la policía, que es el primer 

escalón para poder después exigir otro tipo de co-

sas, el tener inteligencia policial, etc.”  Esto impacta 

directamente sobre el primer componente mencio-

nado en el diagnóstico, el aumento objetivo en los 

últimos 20 años de la cantidad de delitos contra la 

propiedad. 

Para operar sobre el segundo componente del diag-

nóstico, que implica el umbral alto de percepción 

de inseguridad y de cosas fuera de control en la vida 

cotidiana, Leal cree que “hay que desarrollar un con-

junto de acciones que orienten el objetivo a recons-

tituir espacios de convivencia calificada en la socie-

dad y que tengan el propósito de vencer el miedo”. 

“El miedo es un sentimiento que se va construyendo 

y se va amplificando de manera muy fuerte y muy 

rápida a partir de convicciones sociales de grupo de 

pares. La gente va conformando su opinión sobre 

lo que su grupo de pares más allegados piensa que 

pasa, porque es la opinión que más le importa. La 

televisión puede dar un mensaje pero si el grupo de 

pares realmente decodifica que eso es un problema, 

se genera el problema, y el miedo en la vida coti-

diana de los uruguayos está muy estructurado en 

torno al grupo de pares”, explicó el sociólogo. 

Leal opina que para poder romper ese esquema una 

de las cuestiones fundamentales a encarar es el de-

sarrollo de un conjunto de iniciativas que favorez-

can la apropiación social de los espacios públicos. 

“La batalla contra el miedo se da en los espacios pú-

blicos y en ello hay una fuerte lógica de generación 

de cultura ciudadana. Hay que tener una estrategia 

de muy fuerte inversión en equipamientos públicos 

para que la gente comience a ganar la calle, para 

que circule socialmente. Primero tiene que vencer 

el miedo, a partir de que en su cercanía tenga lu-

gares para poder hacerlo y a partir de que pueda 

confirmar que puede salir a una plaza, al cine o a la 

rambla, y que no le va a pasar nada”, dijo. 

“Otra línea central de trabajo es la mediación de con-

flictos. Hay cosas fundamentales que tienen que ver 

con disminuir situaciones de violencia en espacios 

públicos visibles para los demás, por ejemplo en 

los escenarios deportivos, espectáculos musicales, 

etc. Si uno logra desarticular ese tipo de fenómenos 

eso impacta fuertemente en ir deconstruyendo una 

convicción de inseguridad, porque una situación de 

esas es la que te refleja o la que confirma tu percep-

ción”, aseguró Leal. 

“Las convicciones y las opiniones que uno tiene 

siempre las va reafirmando con la realidad, y acá 

hay una la línea estratégica central, la más ideoló-

gica, y es que en realidad hay que proponerse cons-

truir una nueva hegemonía cultural. Porque hoy hay 

una basada en el miedo, si queremos construir una 

nueva hegemonía cultural hay que construir nuevas 

convicciones. Hay otro tema para favorecer la cons-

trucción de esa hegemonía, que tiene que ver con 

operar fuertemente sobre las personas y los grupos 

que generan opinión en el Uruguay. Y ahí hay que 

dar una batalla de ideas”, explicó.

Izquierda y coerción - derecha y miedo

La construcción de hegemonía cultural también 

tiene un elemento de coerción, si querés construir 

un discurso contrahegemónico tenés que tener 

un elemento de coerción, pero la izquierda a veces 

no reflexiona sobre ciertas cosas. Para revertir esta 

circunstancia también van a haber situaciones de 

violencia simbólica, porque para lograr una estra-

tegia de construir una nueva hegemonía en torno 

a este tema tenés que deconstruir algunas cosas, y 

algunas se hacen con coerción. En eso, la sociedad 

y la izquierda tienen que perder su inocencia, que 

no quiere decir que estés abriendo una carta de 

represión o de autoritarismo descontrolado, pero 

tampoco puede ser que te gane la marginalidad y 

que vos aceptes que eso es así y que no se puede 

cambiar. No hay un proyecto de izquierda que se 

sostenga en el tiempo en base a una cultura en la 

sociedad instalada del miedo, porque el proyecto 

de la izquierda es un proyecto de la solidaridad y de 

la fraternidad como concepción, entonces es muy 

difícil promover actividades asociativas, activida-

des voluntarias, actividades solidarias cuando está 

instalado el miedo al otro, en todos los campos, y 

eso después se refleja en una estigma y en miedo y 

rechazo a los pobres”.

“La convicción del miedo y la agenda del miedo es 

la agenda de la derecha, en América Latina la dere-

cha ha ganado en los lugares donde hoy gobierna 

en base al discurso del miedo, y en base a un se-

gundo discurso, que es el decir esto lo sé hacer yo, 

esta gente hay ciertas cosas que no sabe hacer, es el 

modelo medio de gestión empresarial, acá vamos a 

hacer las cosas bien, vamos a gestionar bien, y tam-

bién vamos a dar seguridad”, afirmó.

“El área metropolitana es el problema. El 

96% de los delitos más importantes se dan 

en el área metropolitana, por lo tanto este 

problema que tiene dimensión país en tér-

minos políticos, en términos objetivos tiene 

una dimensión metropolitana”.
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“E
stos no son más que unos Latorritos”, ma-

nifestó el senador Amilcar Vasconcellos 

al referirse a los golpistas del 73. Siempre 

me pareció extraño que desde filas coloradas y mas 

aún Vasconcellos (cuyo alias era, El Indio) que no se 

caracterizaba por ser un político en torre de marfil 

y habiendo tantos dictadores, eligiera al único que 

logró un éxito educativo durante su pasaje en el 

poder; me refiero a la reforma vareliana y a la for-

mación de la escuela de artes y oficios (que luego 

se transformaría en UTU). Con los años llegué a la 

conclusión que tal demonización, no solo tiene 

que ver con que tales cambios no fueron efectua-

dos con apego a la forma principista (fue lo que le 

reclamaron a Varela los intelectuales de la época), 

sino que tal desaire a la figura de Latorre también 

está sociológicamente asociado a una corriente de 

pensamiento que relaciona el trabajo manual con 

castigo o tareas para ciudadanos de segunda; en el 

Uruguay debemos remontarnos al período colonial 

español para hallar antecedentes de la enseñanza 

de artes y oficios. Los colonialistas que desprecia-

ban los trabajos manuales considerándolos inferio-

res, encontraron en los religiosos enviados por Es-

paña, los “maestros” para adiestrar a los indígenas, 

quienes una vez convertidos al cristianismo debían 

realizar tareas rurales, de construcción, artísticas y 

todas aquellas que requieran esfuerzo físico. Simul-

táneamente, un reducido grupo nucleado princi-

palmente en Montevideo, formado por españoles, 

extranjeros y criollos desarrollaban actividades 

comerciales, artesanales y de taller, contando con 

aprendices que tenían como escuela los conoci-

mientos prácticos que les aportaban sus patrones.

Para complementar el dato anterior vayamos a la 

etimología de la palabra: trabajar viene del latín 

tripalium (tres palos), es decir, un yugo hecho con 

tres palos cruzados, donde se inmovilizaba a los es-

clavos mientras se les azotaba. De tripalium derivó 

inicialmente a tripaliare, ‘torturar’ y posteriormente 

a trebajo “‘esfuerzo”, ‘sufrimiento’, ‘sacrificio’. Final-

mente, de trebajo evolucionó hacia trabajo.

Esa corriente ideológica de asociar el trabajo como 

castigo ha sido tan fuerte, que logró anular parte 

del pensamiento artiguista; el Gral. José Artigas de-

fendió a sangre y fuego la educación integral del 

Pueblo Oriental. Para comprobarlo hay que obser-

var lo que escribe en 1813: “... fomentar y levantar 

los Seminarios para las Ciencias, Artes, aulas de Gra-

mática, Filosofía, Matemáticas y Lenguas; fomentar 

las sociedades públicas, instrucciones para la pro-

moción de la Agricultura, Comercio, Oficios, Manu-

facturas e Historia Natural del país, y todo efecto 

social y sentimientos generosos que acrediten las 

virtudes de un Pueblo bien civilizado entre las Na-

ciones Cultas”.

Otro que planteaba algo similar a lo de Artigas fue 

Gandhi: “El trabajo intelectual no basta, aunque es 

importante para la vida, no anula la obligación de 

cada uno de ganarse la vida con el trabajo de sus 

manos. Nadie debe considerarse libre de la obliga-

ción del trabajo físico. El trabajo físico es necesario 

para la calidad del trabajo intelectual “.

Parece un paso de comedia, una broma de mal gus-

to o un chiste tragicómico que institucionalmente 

la educación técnica/tecnológica estuviera atada 

a tantos impulsos y frenos en un país en donde el 

“jefe de los orientales” a comienzos del siglo XIX 

tenía claro lo importante de la enseñanza técnica; 

que a fines del mismo siglo vio en la formación de 

ciudadanos la oportunidad de cimentar la paz y eli-

minar tres cuartos siglos de guerras y levantamien-

tos entre orientales y que mediando el siglo XX se 

propuso industrializarse sustituyendo importacio-

nes.

La Institución buscó afanosamente actuar en con-

tacto directo con la industria y el agro, ampliando 

el número de representantes en el Consejo, que de 

acuerdo a una ley presentada en Cámara por el Dr. 

Arias y promulgada en 1919 quedó integrado por 

miembros delegados del gobierno, de Enseñanza 

Primaria y Normal, de la Facultad de Ingeniería, de 

Arquitectura, de Agronomía, delegados de los In-

dustriales, del personal docente de la Institución, 

de la Dirección de Agronomía, de los profesionales 

egresados de la Escuelas Industriales y de los de-

más obreros. 

La Ley de abril de 1934 crea la Dirección General 

de la Enseñanza Industrial; al respecto escribe el Dr. 

Arias: “...la Ley del 16 de Julio de 1916 que informé 

en Cámara, inició la organización de nuestra Ense-

ñanza Industrial; la Ley del 5 de abril de 1934, que 

propuse posteriormente, concreta y actualiza esa 

organización”. Ya en 1925, el Dr. José F. Arias había 

presentado ante el Consejo de Educación Nacional 

de Administración un Proyecto de Ley de creación 

de la “Universidad del Trabajo”, que no prosperó y 

repite la iniciativa en 1931, corriendo con la misma 

suerte.

Durante el gobierno del Gral. Alfredo Baldomir se 

crea la Universidad del Trabajo del Uruguay me-

diante un Decreto Ley del 9 de setiembre de 1942. 

Es la culminación de la heroica y constante lucha 

iniciada desde muchos años atrás por el Dr. José F. 

Arias, en procura de perfeccionar y prestigiar la en-

señanza técnica, tan necesaria para el Uruguay y a 

la vez erradicar definitivamente el preconcepto aún 

dominante en nuestra sociedad de menospreciar a 

la “Escuela Industrial”.

El 23 de diciembre de 1942 se reglamentó el Decre-

to Ley del 9 de setiembre de 1942 y el 3 de febrero 

de 1943 se logra algo fundamental para la UTU: su 

autonomía. Esto le permitió actualizar y desarro-

llar las variadas enseñanzas a la velocidad que los 

nuevos tiempos exigían, sin trabas burocráticas, y 

dedicar todos los esfuerzos en busca de estar siem-

pre un paso adelante no sólo en los conocimientos 

técnico/científicos aplicables al agro y a la industria, 

sino también en la investigación, lo que convirtió a 

la Institución en el punto de referencia de produc-

tores rurales e industriales.

En 1973 ocurre un golpe de Estado y al año siguien-

te, como en todos los subsistemas de la educación, 

se instala un Cuerpo Interventor. En 1985 se reins-

taura el régimen democrático y asume un nuevo 

Consejo en el ya constituido Consejo de Educación 

Técnico Profesional. Si bien es cierto que fue la es-

tocada final para terminar de eliminar el concepto 

de Universidad del Trabajo, también es cierto que la 

Más técnicos = más desarrollo
Tec.Prev. Andrés López
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historia de la UTU consiste en impulsos de unos po-

cos visionarios, apoyo de muy pocos mandatarios 

y sin embargo fue sistemático el freno de muchos 

grupos pertenecientes a la intelectualidad monte-

videana y mandatarios indiferentes.

Falsas dicotomías = Pérdida 
de oportunidades
No tenemos tiempo de seguir corriéndonos la cola, 

Uruguay psicológica y económicamente no puede 

mantener debates y tertulias teóricas eternas; cada 

día que pasa es una oportunidad perdida y a nues-

tro pueblo le urge que la vanguardia y la dirigencia 

educativa inicie un tiempo activo y se desmonte de 

los tiempos contemplativos, y para lograrlo es ne-

cesario cortar los círculos viciosos que nos generan 

las falsas dicotomías como Trabajo vs. Pensamiento, 

Acción vs. Reflexión, Pragmatismo vs. Ideología, Ra-

zonamiento Práctico vs. Razonamiento Académico. 

Si queremos nuestro paisito, no podemos darnos el 

lujo de dividir a nuestros ciudadanos en dos clases, 

tenemos que darles las dos bases del conocimien-

to, la práctica y la teoría; y para ello es fundamen-

tal tener una Universidad Técnica/Tecnológica que 

priorice lo productivo e industrial, se precisa elevar 

el techo institucional existente  y darle la posibili-

dad a la UTU de poder ensayar algunas carreras 

de tipo politécnico que le permita profundizar su 

propio camino teniendo en cuenta su acumulación 

histórica de 130 años.

A corto y mediano plazo, la creación de un ITS (Ins-

tituto Tecnológico Superior) no le aporta gran cosa 

a la educación técnica/tecnológica, es por demás 

sabido que a las instituciones nuevas siempre les 

falta corazón y tal como esta diseñado el ITS, se co-

rre el riesgo de ser el hermano menor tutelado de 

la UDELAR. 

Sin dejar de lado el necesario e imprescindible in-

tercambio que siempre hay que tener con la actual 

casa mayor de estudios, es intelectualmente sano 

que ese intercambio se realice entre instituciones 

pares y no entre desiguales que tiende a propender 

una especie de tutela institucional. Sin embargo el 

estar en un mismo pie de igualdad puede potenciar 

ambas universidades, no desde una perspectiva de 

competir por alumnos como pasa entre carreras 

dictadas en la Universidad estatal y privadas, sino 

todo lo contrario: la generación de conocimiento 

y oferta educativa de dos universidades que sean 

necesariamente complementarias.

Las personas biológicamente tenemos momentos 

para todo, para pensar, para frenar y tomar aire, 

para actuar y para morir; las organizaciones tam-

bién, y nuestra organización no puede tener una 

actitud pasiva ante el certero planteo de Pepe de 

fundar una Universidad Tecnológica. Es el momen-

to de actuar.

 UTU

Misión:

El Consejo de Educación Técnico Profesional 

(Universidad del Trabajo del Uruguay), de acuer-

do con las potestades conferidas por la Ley de 

Educación N° 18.437, es responsable desde el 

Estado, de la Educación Técnica y Profesional de 

nivel medio y terciario.

Tiene como cometido ofrecer una educación 

científico-técnico-tecnológica profesional per-

tinente, de calidad, en concordancia con los li-

neamientos estratégicos nacionales en lo social 

y productivo.

Desde esta perspectiva, la Universidad del Tra-

bajo del Uruguay, se abocará a desarrollar políti-

cas educativas diferenciadas e innovadoras, con 

propuestas  formativas que atiendan todas las 

dimensiones del Ser Humano. Que posibilite a 

jóvenes y adultos, la participación democrática 

como ser social  y su inserción real en la pro-

ducción, las artes y los servicios, con el conoci-

miento no sólo como valor agregado, sino como 

elemento esencial para integrarse crítica y cons-

tructivamente al mundo del trabajo.

En este sentido le compete asesorar, orientar, 

promocionar, viabilizar, fortalecer y ejecutar ac-

ciones para dar respuesta e impulsar demandas 

sociales y productivas del medio o sector donde 

se encuentran insertos los diferentes Centros 

Educativos.

Visión:

Una Institución de Educación Técnica-Tecnoló-

gica y Profesional con:

Propuestas educativas de nivel medio y terciario 

pertinentes y de calidad, en sus distintas moda-

lidades y orientaciones, proyectadas mediante 

un trabajo planificado, de carácter pro-activo, 

estratégico y flexible, a partir de los más amplios 

espacios de diálogo con la sociedad y los acto-

res del mundo del trabajo.

Una institución en la que el trabajo es conce-

bido: como una figura generadora de valores 

sociales; como generador de prosperidad, pero 

también generador de confianza, seguridad, so-

lidaridad; y como uno de los principales  ámbi-

tos de la creatividad humana.

Propuestas educativas que atiendan las expec-

tativas de formación e  intereses de los jóvenes y 

adultos uruguayos.

Centros educativos visualizados por la comu-

nidad como espacios de socialización, como 

referentes académicos y nexo con el mundo 

productivo, integrando así perspectivas que no 

siempre se vinculan. 

Generación de espacios de innovación dirigidos 

a potenciar la indagación, creación y desarrollo 

de proyectos compartidos con distintos actores 

de los ámbitos de educación, investigación y 

producción.

http://www.utu.edu.uy
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E
l 18 de febrero de 2012, a los 47 años y un día de 

vida, se nos ha ido físicamente el COMPAÑERO  

Daniel Johnston, El Comandante.

La izquierda ha perdido a uno de sus mejores hom-

bres.

Vivía como pensaba, cualidad extraña por estas épo-

cas. Un militante de perfil bajo, con un gran compro-

miso;  El Comandante fué un luchador, un revolucio-

nario, un hombre de organización.

Daniel se encontraba consigo mismo en la militancia, 

esa era su vida. 

Tenía, entre otras tantas, una gran virtud: una capaci-

dad de análisis de 360º realmente envidiable.

Enriquecía cualquier discusión y permitía discutir con 

altura, elevaba la mira siempre un paso mas adelan-

te. Capaz de discutir durante horas defendiendo sus 

convicciones, pero incapaz de faltar el respeto o in-

sultar.  

Tenía una cualidad más que destacable: sabía de lo 

que hablaba; y si no sabía lo reconocía, se informaba, 

estudiaba y después discutía.

No tenía pelos en la lengüa, ni sombras que le asus-

taran; no debía favores y decía lo que pensaba  sin 

importarle con quién se tuviera que enfrentar. 

Le valió reconocimientos, pero también ingratitu-

des y falsedades de quienes (aunque disfrazados de 

“compañeros”) se esconden tras las miserias huma-

nas que afloran en los comunes de los mortales.

Su organización base era su familia.

Transmitía la necesidad que tenía de estar con Ismael 

(su hijo) y con Patricia (su compañera). Andaba con 

el impreso de los horarios del 582 en el bolsillo para 

planificar su tiempo, porque (aunque sea), debía es-

tar un rato por día con su familia. 

Disfrutaba cuando estaba de vacaciones, ahí sentía 

que de alguna manera compensaba todo el tiempo 

que le restaba durante el año. 

Era un tipo muy estructurado al que le costaba rom-

per los moldes clásicos, pero se esforzaba y mucho 

por entender la nueva realidad de la juventud, pues 

le desvelaba entender mejor a Ismael para ayudarlo 

sin hacerle, para orientar, sin decir qué hay que hacer; 

porque hiciera su propia experiencia de vida, con los 

temores naturales que todos tenemos.

Daniel fue un luchador de toda la vida. 

Militante sindical desde siempre, un trabajador com-

prometido con su clase y comprometido con la idea 

revolucionaria de transformación social. 

Comenzó su militancia en la orgánica del movimien-

to sindical, en la UNTMRA. 

Eternas e interminables discusiones de tendencias; 

largas y ricas tertulias sobre tácticas y estrategias, so-

bre procesos de acumulación y sobre cambios revolu-

cionarios, sobre pactos y lucha, tiñeron su militancia, 

forjaron su personalidad e imprimieron una matriz 

que le permitió desenvolverse en la vida con éxitos y 

fracasos circunstanciales; ya que, en definitiva, todos 

son experiencia acumulada para la siguiente lucha.

Ingresó a la Intendencia de Montevideo (por concur-

so) en noviembre de 1993.  

Como no podía ser de otra manera, hizo su trillo, sem-

bró las semillas  y cosechó parte de lo que sembró. 

Miembro, por tanto, del Comité de Base de su sector 

de trabajo (Tránsito); miembro alterno, en distintos 

períodos, del Consejo Ejecutivo de ADEOM, llegó al 

último Congreso del PIT-CNT siendo miembro de la 

Mesa Representativa (es decir, integrante de la Direc-

ción Política del Movimiento Sindical). 

Sustentado en las definiciones de estrategia y tácti-

ca de las organizaciones políticas en las que militaba 

(MLN- Tupamaros y  MPP) practicaba la tesis de que el 

movimiento sindical si bien debía analizar todo políti-

camente (pues se mueve en medio de la política),  no 

debía actuar en base a intereses político partidarios, 

sino en base a intereses de clase. 

Daniel, el Tupa, cultivó los valores revolucionarios 

como pocos. Un COMPAÑERO con el prestigio que 

su práctica de vida le había dado, le valió el reconoci-

miento de ser electo y actualmente era miembro del 

Comité Central del MLN-Tupamaros. 

Uno de los legados más importantes que nos haya 

dejado, es la práctica de los Valores Ideológicos Bási-

cos. Un militante que con humildad, abnegación, en-

trega, espíritu de sacrificio, ética, honestidad, respeto 

por las personas y por las Organizaciones en donde 

participa (y un conjunto de valores más), supo hacer  

de ellos (de esos valores), un estandarte de su paso 

entre nosotros. 

No daba un paso sin pensar, y siempre pensaba dos 

pasos más para adelante. Armonizaba la estrategia y 

la táctica como muy pocos tienen la cualidad de ha-

cerlo. 

Tan inteligente como humilde; ejemplo de buena 

persona y COMPAÑERO, priorizaba la importancia de 

que las cosas se hicieran por sobre que se reconociera 

su autoría, estaba mucho mas allá de las vanidades y 

del reconocimiento personal. 

En el MPP encontraba la expresión militante territo-

rial y de la orgánica política social. Venía de militar en 

el Ejecutivo Nacional y actualmente participaba de la 

Dirección Nacional del MPP. 

Miembro de la Agrupación de Base de Municipales 

(por su trabajo),  de la orgánica del Regional Montevi-

deo y del Frente Social.

Daniel, El Comandante, una semana antes de dejar-

nos, cuando aún podía hablar algo, ante el requeri-

miento de una enfermera se autodefinió como: “no se 

confunda, soy Tupamaro y de Peñarol” (para quienes 

lo conocimos bien, solo hay que imaginárselo levan-

tando su ceja mientras hablaba esto con la enferme-

ra).

Daniel, El Comandante, está presente en cada lucha 

de los trabajadores que abracen esa concepción de 

liberación de la clase; está presente en cada movili-

zación del pueblo que tenga por objeto la Liberación 

Nacional y el Socialismo.

Daniel, El Comandante, nos ha dejado físicamente, 

pero no se ha ido de entre nosotros; está presente 

todos los días y nos conmina a seguir su ejemplo de 

practicar e inculcar esos Valores Ideológicos Básicos 

que nos impregnó a todos quienes compartimos la 

militancia.

Versión completa de este artículo en:

http://mpp.org.uy/mpp2012/2011-12-07-22-57-14/

todas-las-noticias/145-el-comandante

El Comandante

Agrupación  MPP  Municipales
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M
i abuela repetía siempre que no se 

puede andar deseando sin ton ni son, 

que si una se pone muy ansiosa y pasa 

las horas perdidas deseando esto o aquello 

puede suceder que, peligrosamente, los sueños 

se hagan realidad. 

Ahora que soy una mujer mayor, me doy cuen-

ta de que tenía razón. Hay veces en que una 

debe arrepentirse de que se le cumplan 

ciertos deseos… ¿A ustedes no les ha 

pasado nunca? Por ejemplo: de-

sear con ansias que empiece 

el verano y venga bastante 

calor, y terminar despo-

tricando contra 

los 42ºC que se 

d e s c o l g a r o n 

aquel día que 

andábamos ha-

ciendo mandados 

por el Paso Molino, 

o peor aún, desear que 

gane tu cuadro favorito y que, 

totalmente desprevenida, te 

encuentres con la hinchada 

festejando (eufemismo úl-

timamente muy usado en 

lugar de vandalismo) en 

el ómnibus que justo vos 

te tomaste cuando venías 

de lo de tu suegra… Bueno, a 

mí me pasa seguido. Se ve que 

soy mujer desmesurada para 

desear.

Muchas veces he deseado que la 

gente se preguntara cosas, que 

no aceptara un “siempre 

se hizo así” o “es lo que 

se espera de la izquier-

da” o “son insondables 

los caminos del se-

ñor”, como si fueran 

respuestas válidas, sin 

cuestionar ni cuestionar-

se. Se me cumplió el deseo en estos 

dos meses. La Pocha se los pasó preguntando. 

Y yo, que pensé que iba a descansar hasta que 

la musa me inspirara a escribir algo súper im-

portante para el Participando, anduve al trote. 

“¿Por qué esto?, ¿por qué aquello y lo de más 

allá?”, etcétera. Si no la quisiera tanto habría 

puesto a todo volumen “La gallinita dijo Eureka” 

de Les Luthiers para ver si cazaba la indirecta. 

La cosa es que la Pocha está re-caliente (así 

dice) porque no logra entender cómo un sindi-

cato que es algo necesario y una herramienta 

para beneficiar a los trabajadores pueda perju-

dicar, precisamente, a los trabajadores. ¡Ay, Po-

cha! —le dije con total displicencia— ¡Eso que 

decís es un bolazo! (No tomen a mal el exabrup-

to, pero es que ese día hacía un calor mortal y a 

mí la neurona se me echa a descansar a la som-

bra del pelo y no respondo.)

La Pocha me miró con ojos 

redondos y frunció la boca 

antes de aflojarla y espe-

tarme en pleno rostro: 

“ah, pero vos 

¿en qué país 

vivís?” Ahí la 

que se frunció 

fui yo. Explicate 

mejor, le dije. 

A ver —y em-

pezó a sumar 

con los dedos— 

¿te olvidaste de cuan-

do los de Adeom nos 

sepultaron entre la 

mugre en vez de to-

mar la limpieza “bajo 

control obrero” y de-

mostrar que ellos sí sa-

bían cómo hacerlo, igual 

que hicieron aquella 

vez los locos del ferro-

carril? ¿Te olvidaste de 

los profesores y maes-

tros dejando sin cla-

se a los alumnos 

en reclamo por 

las condiciones 

de trabajo, pero 

también porque 

faltan y faltan y 

faltan? Antes, cuando 

yo era joven, hasta “contracursos” da-

ban para que no perdieras clases. ¿Te ol-

vidaste cuando te quedabas a pie y perdías el 

jornal porque paraba el transporte y no había, 

como ahora, tanto patrón en la Cutcsa ni servi-

cio de emergencia como le llaman cuando sa-

len ellos a laburar? ¿Y cuando los enfermos de 

los CTI quedan tirados porque “sacan licencia 

al unísono” los que deben atenderlos? ¿Querés 

que siga? 

Pocha querida, le dije cuando pude meter una, 

es la hora de la siesta, la canícula me deshidra-

ta, la piscinita de mi nieta se pinchó así que no 

te puedo convidar a meternos adentro para 

charlar acerca de esto. ¿Te parece que volvés en 

la tarde y hablamos? Creo que me dijo “bueno, 

está bien”. Tenía los dientes tan apretados cuan-

do me contestó que tuve que adivinar. Fue así 

que me dediqué a reflexionar sobre el asunto, 

y me di cuenta de que era bastante complejo.

Sé que los hechos que plantea Pocha son reales. 

Si me pusiera minuciosa podría decir que son 

pocas las veces que un sindicato que presta ser-

vicios no perjudica a otros asalariados cuando 

toma medidas —como pasa con la salud, edu-

cación, minoridad, alimentos y su distribución, 

pago de salarios y jubilaciones, etcétera—, que-

da preguntarse dónde está la falla. 

Aunque pensándolo bien, antes de eso hay que 

preguntarse si es una falla o en realidad es una 

consecuencia lógica de los mecanismos que 

utilizamos; tan viejos y desde hace tanto, que 

el único que se me ocurre más viejo es la des-

trucción de la máquinas allá por la Revolución 

Industrial. 

Cuando un sindicato no tiene otro modo de lla-

mar la atención que tomar medidas perjudican-

do a otros trabajadores, parece que debiera ser 

el momento de repensar la metodología que se 

utiliza. 

Sin embargo, venimos haciéndolo así desde 

años sin cuestionarnos la situación. En todo 

caso, cuando los perjudicados “patean” se res-

ponde que no hay otras alternativas. ¿Es sufi-

ciente hoy esta respuesta? Me parece que la 

reacción de Pocha indica que ya no lo es. ¿Qué 

podemos hacer entonces? Pocha y otros mu-

chos están re-calientes (Pochita dixit) porque 

se sienten indefensos ante la situación que su-

fren. Mirando con más distancia, yo me pregun-

to si este movimiento sindical podría dar a luz 

un Congreso del Pueblo como el que parió a la 

unidad política de la izquierda. 

A Pocha no se lo pregunto porque seguro que 

me dirá que no. Pero piénsese bien en este 

asunto. En aquel congreso el movimiento sindi-

cal asumía que era el que podía y debía pensar 

salidas para la mayoría de la población. Para los 

más desposeídos. 

Amparar en su seno a los débiles. Miraba el país 

desde un sitio que trascendía la Federación tal 

o el Sindicato cual. Por eso contribuyó  a dise-

ñar lo básico de los cambios por los que había 

que pelear. 

Pero no puedo seguir elucubrando brillanteces 

que ya está la Pocha tocando timbre. El mes que 

viene la sigo… si sobrevivo a su interpelación.

La Pocha en confl icto

Silvia Carrero
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L
os individuos tienen interioridad, una de 

cuyas características es la profundidad (zo-

nas de uno mismo cuya dinámica, por de-

cirlo así, escapa a nuestro control) y exterioridad 

(cosas que están mas allá de uno mismo, como 

las demás personas, etc.). La conformación de 

una identidad individual (de un yo), puede con-

cebirse  -aquí ya no sigo a Hegel- como la crea-

ción de una entidad fronteriza entre lo interior 

y lo exterior. El aspecto activo del proceso de 

conformación de la identidad1 podría descri-

birse, muy esquemáticamente, en los siguientes 

términos: algo del mundo exterior (una idea, una 

persona, una actividad o un ejemplo de vida), 

despierta un sentimiento de

alegría que, en función de lo abarcador, por 

decirlo así, que sea ese sentimiento, da lugar a 

que nos identifiquemos con ese hecho del mun-

do exterior (abrazando esa idea, enamorándo-

nos de esa persona, cultivando esa actividad o 

adoptando ese ejemplo de vida) hasta el punto 

de que esa identificación pase a formar parte de 

nuestra autoconciencia (en el sentido de decir: 

“una de las cosas más fundamentales de mí mis-

mo es identificarme con tal cosa”); llamémosle 

constitutivas a esas identificaciones.

La naturaleza de los sacrificios que las identifica-

ciones constitutivas imponen depende del obje-

to de la identificación. Pero en todos los casos 

las actitudes prácticas (y en particular los sacri-

ficios) que se siguen de la identificación pueden 

ser descriptas como resultantes de la adopción 

de un compromiso. En la misma medida pode-

mos decir que la entidad fronteriza entre el mun-

do interior y el mundo exterior (el yo) está cons-

tituida, fundamentalmente, por un conjunto de 

compromisos.

Esos compromisos son lo que estructura nuestra 

Capitalismo e identidad: 
el compromiso con la riqueza

Joaquín Días*

Para Hegel un ser autoconsciente es aquel en quien lo que ese ser es (cómo se comporta, que hace, 

cómo se presenta ante los demás, etc.) depende en parte de cómo se ve a sí mismo de lo que Hegel lla-

ma autoconciencia. Pero no todo lo que uno piensa de si mismo es determinante de cómo uno es. Hegel 

propone que los elementos de la autoconciencia determinantes de lo que uno es son las cosas con las 

cuales uno se identifica en sus actitudes prácticas, o más precisamente, aquellas identificaciones que le 

imponen a uno, llegado el caso, la realización de sacrificios. Por ejemplo, para ser un samurai hay que 

estar dispuesto a sacrificar la propia vida; pero menos radicalmente, la

identificación con ciertos valores puede imponer la renuncia a un trabajo o a un estilo de vida.
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vida (lo que guía nuestro comportamiento y sos-

tiene nuestras justificaciones) y lo que nos hace 

reconocibles para los demás (“de esta persona, 

en determinada circunstancia, se puede esperar 

tal comportamiento, precisamente debido a los 

compromisos que sabemos que ha asumido”).

Consideremos ahora la siguiente pregunta: ¿sabe 

uno realmente por qué se identifica con las co-

sas que motivan sus compromisos? La respuesta 

que propongo es que uno no lo sabe realmente, 

porque uno no es amo de sus sentimientos. Es 

como si dijéramos que los sentimientos son ex-

presiones de algo que está dentro de nosotros 

en la profundidad, y constituye un potencial a 

realizar (mediante compromisos): eso que está 

dentro de nosotros dirige indirectamente nues-

tra vida a través de los sentimientos. 

Y digo indirectamente porque los compromisos, 

finalmente, son adoptados por la mente, no por 

los sentimientos. Los compromisos prácticos 

se tornan verdaderamente constitutivos de la 

identidad cuando se articulan en términos con-

ceptuales, es decir, cuando sabemos cuáles son 

esos compromisos, a través de qué proceso de 

interpretación de nuestros sentimientos los he-

mos adoptado, y que se sigue de haberlo hecho. 

Interpretar los sentimientos puede considerar-

se como dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿qué compromisos nos piden esos sentimientos 

que asumimos?

Ahora podemos abordar el tema del título: qué 

tipo de compromiso, es decir de identidad, pro-

pone el capitalismo. 

El valor constitutivo de la institución del merca-

do, aquello que buscan quienes participan en él 

es la riqueza: el mercado es la única institución 

social legítima que ofrece a quienes participan 

en él la posibilidad de hacerse ricos. La institu-

ción mercantil es milenaria, pero la

modernidad engendró el proyecto de sociedad 

de mercado (el capitalismo), una sociedad cuyo 

ideal, desde el punto de vista de la realización 

individual, es tener la posibilidad de compro-

meterse con la acumulación de riqueza y vivir 

en función de ese compromiso el ideal de ser un 

capitalista.

Pero entonces: ¿qué consecuencias tiene el que 

la identidad personal descanse en el compromi-

so con la riqueza como es el caso en el capita-

lista? La respuesta que propongo es que sería 

muy difícil encontrar un ejemplo de alguien tan 

comprometido con la acumulación de riqueza 

que no fuese capaz de asumir seriamente un 

compromiso conyugal, o con sus hijos, o con sus 

amigos. 

Pero más allá de los compromisos relacionados 

a los vínculos de la esfera íntima (de los cuales, 

por decirlo así, todos somos más o menos de-

pendientes), la asunción de un compromiso con 

la riqueza, así se propone aquí, condiciona el 

tipo de compromisos a asumir en la vida civil y, 

por tanto, limita la posibilidad de irrealización de 

ideales colectivos (ideales que versan sobre to-

dos los demás, no solo sobre uno mismo, como 

la justicia o la igualdad).

La justificación para la proposición precedente 

se basa en la distinción entre bienes públicos y 

bienes privados, y se presentará de manera es-

quemática. En las comunidades constituidas en 

torno a valores que son inherentemente bienes 

públicos, todos los miembros, por definición, 

deben poder gozar de esos bienes y por tanto 

deben obrar en favor de la disponibilidad gene-

ral de esos bienes -en términos de Habermas, 

deben adoptar una actitud orientada al entendi-

miento-. Como ejemplos podríamos citar la feli-

cidad en la pareja, el bienestar y el cuidado en la 

familia, la compañía (o la lealtad) en la amistad, 

y los derechos en la esfera cívica (en la comu-

nidad de ciudadanos). El valor constitutivo de 

la comunidad de mercado (la riqueza), por el 

contrario, es un bien privado: ningún partici-

pante de esa comunidad está obligado a actuar 

en favor del acceso de los demás participantes 

a la riqueza (ningún otro puede exigirle justifi-

caciones si no lo hace). La consecuencia es que 

todos los miembros de la comunidad del merca-

do se ven obligados, por razones competitivas 

-ya que en el mercado se impone la racionalidad 

instrumental-, a abandonar todo compromiso 

que los debilite en la lucha por la acumulación 

de riqueza.

La fuerza que tiene el proyecto de mercado 

desde el punto de vista individual, me parece, 

proviene del hecho de que los valores tienen un 

status interpretativo (interpretativo de lo que 

hay en la profundidad): no se puede demostrar 

su validez o su falsedad. Entonces, ¿cómo argu-

mentar que el ideal de identidad de la sociedad 

de mercado es un error? Es imposible2. Identifi-

carse con un ideal, cualquiera sea (como el de la 

sociedad de mercado, pero también como cual-

quier otro), no solo es parte de la libertad, sino 

que también, por decirlo así, conduce a una pri-

sión, de la cual es muy difícil salir salvo pasando 

por una crisis personal en que se redefinan los 

compromisos asumidos.

Pero ese ideal de identidad, de acuerdo a lo aquí 

propuesto, es bastante incompatible con otros. 

Así, cuando la dimensión social en que se ad-

quieren los medios de vida cae en manos de la 

institución mercantil (como en el capitalismo), 

los individuos necesitados de ganarse la vida 

se ven obligados, en mayor o menor medida, a 

plegarse a los compromisos del mercado y aban-

donar otros compromisos: el mercado produce 

identidad, en particular en los niveles superiores 

de las empresas.

En esa dinámica reside un obstáculo fundamen-

tal para la realización de valores (como la justicia 

y la igualdad) cuyos bienes constitutivos, a dife-

rencia de la riqueza, son por definición bienes 

públicos.

Notas:

1 El aspecto reactivo sería el relacionado a los traumas y 

dolores que tienen consecuencias inconscientes en la au-

toconciencia. El aspecto reactivo, por tanto, es bastante 

menos consciente que el aspecto activo.

2 Christian Arnsperger, en su libro Crítica de la existencia 

capitalista (Editorial EDHASA Argentina, 2008), propone 

(dicho en los términos de este articulo) que la adopción 

del compromiso con la riqueza forma parte del proceso 

reactivo de formación de la identidad. Los móviles incons-

cientes para la adopción de ese compromiso son, según 

el, el miedo a la muerte y a la alteridad. Esos móviles, por 

tanto, serían determinantes del capitalismo. Pero esa pro-

posición no es verificable, salvo para quien ha trascendido 

por completo su inconsciente.

*16 de Mayo de 1968/Tacuarembó, Uruguay.

Profesor e Investigador del Departamento de Economía 

de la Universidad Católica de Uruguay. Economista, Facul-

tad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR.
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E
stamos hablando del famoso asentamiento 

Corfrisa. 

Hace 35 años se formaba en la ciudad de 

Las Piedras este asentamiento donde unas 20 fa-

milias, esperanzadas en formar un barrio, se nu-

cleaban con otras perspectivas. Pero la realidad 

se fue imponiendo y muchos sueños de estos 

fundadores se vieron truncados. 

Fue creciendo en familias y sobre todo en pro-

blemas, como en muchos otros lugares, con gen-

te muy buena y otras no tanto, hasta convertirse 

en una “zona roja”, haciendo que muchos veci-

nos sintieran vergüenza del lugar donde vivían. 

Vergüenza por la marginación que ejercen los 

que viven fuera de este radio que se traslada di-

rectamente a los niños, quizás los más afectados 

por la situación, marcándolos con heridas que 

parecieran no sanar.

¡Qué pobreza espiritual  el discriminar a otro ser 

humano por la condición en la cual viven!

Frente a hechos complicados,  antes de investi-

gar se señalaba primero al barrio, cometiendo 

muchas veces injusticias. 

Este barrio estuvo abandonado a su suerte por 

décadas.

Desde el pie 
Hoy, 270 familias (cerca de 1200 personas) logra-

ron el milagro: los vecinos comenzaron a organi-

zarse y el resultado fue maravilloso. 

Siempre hubieron vecinos interesados en cam-

biar su situación de vida, apoyándose lamenta-

blemente en esperanzas que solamente escu-

chaban cada cuatro años: promesas de que todo 

cambiaría y de que juntos encontrarían una so-

lución. Pero solo quedaba en eso, en promesas.

Hace un año aproximadamente los vecinos, sin 

dejarse vencer, golpearon la puerta correcta.

Comenzó desde ese momento un gran camino 

a recorrer. 

El hospital de Las Piedras debía descentralizar 

sus policlínicas para llegar a la gente de sus al-

rededores. 

Junto a la comisión de vecinos del barrio, agen-

tes sociales y autoridades, se plantea la idea de 

que el barrio tuviera su policlínica, así que ya 

planteada la idea lo que faltaba era ponerse a 

trabajar para lograrlo.

Se trabajó con muchas ganas durante cuatro 

meses pudiéndose lograr de esta manera su in-

auguración en el medio del barrio.

Esta policlínica esta equipada para atender me-

dicina general, ginecología y pediatría con su 

debido equipo técnico.

Dos meses después se inaugura  en el mismo 

edificio un centro cívico que consta de una bi-

blioteca equipada para niños, jóvenes y adultos.

Esto ha logrado que cada día reciban muchísi-

mas personas de barrios cercanos con la mayor 

tranquilidad.

Por si fuera poco hoy tienen una bella adoles-

cente, Maira, que fue elegida como reina de las 

Llamadas, representando a nuestra ciudad.

Se formó el nuevo barrio Corfrisa, el cual cada 

día crece junto a su gente.

En lo personal siempre he estado muy compro-

metida con el barrio desde hace muchos años y 

le debo parte de mi crecimiento y el de una de 

mis hijas que de pequeña estuvo muy vinculada 

a ellos. 

Les agradezco que me hayan permitido conocer-

los y ser parte de este nuevo comienzo. 

Todo lo que uno quiere se puede y el compromi-

so es de todos.

                                                                               

Los cambios 
que se tocan

Mariela Olivera

 Lo bueno y breve…
dos veces bueno

A impulsos de los organismos del Estado se están 

llevando a cabo varias iniciativas culturales de im-

portancia. La que nos ocupa en este caso involucra 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consejo 

de Educación Técnico Profesional, Universidad del 

Trabajo del Uruguay y al poeta Rafael Courtoisie. 

Este ha logrado una excelente recopilación de re-

latos breves de excelentes autores uruguayos, ini-

ciativa que ha tenido un importante apoyo econó-

mico y logístico de los organismos mencionados. 

Courtoisie ha titulado esta Antología de Micro-

rrelatos Uruguayos del Siglo XXI como “Peque-

ñas Grandezas” en alusión clara a la característica 

principal de estas narraciones que tienen todas las 

claves, como el recopilador menciona, de la mal 

llamada “literatura mayor”. Claramente surge de 

la lectura de estos micro relatos, como el lo señala, 

que poseen personaje, tiempo ficcional, estructu-

ra, acción por descripción directa o alusión, inmi-

nencia, núcleo anecdótico, cuestiones básicas de 

cualquier estructura narrativa. Concordamos clara-

mente con Courtoisie en que éste no es para nada 

un género menor. Implica un trabajo de importan-

cia el hecho de concentrar en tan pocas palabras 

una narración que tenga todas las características 

elementales a que hacíamos mención. La capaci-

dad de expresarse en tan pocas líneas demues-

tra un “fogueo” literario al cual los autores están 

acostumbrados, pues todos ellos han pasado por 

la etapa de publicar y hacerse conocer tanto en el 

Uruguay como en el exterior. A lo que hace men-

ción quien estos relatos recopila es a esta época en 

que predomina el mensaje breve de los celulares, 

de las laptops, de los e mails, etc. Si bien es cierto 

que todo ello sucede no es menos cierto que estos 

microrrelatos no solo no poseen las faltas ortográ-

ficas en que caemos todos comúnmente sino que 

tienen en si mismos muy buena calidad. En síntesis 

un libro para no perderse y que capaz nos ayuda 

a pensar hasta cuando nos mandamos mensajes 

por celular a ver si todos escribimos un poquito 

mejor y de paso quien te dice… colaboramos con 

nuestros propios microrrelatos. 

 Ricardo Salvarrey Arana
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L
as batallas que en estos momentos se 
libran en estrados judiciales en torno a 
las investigaciones de los delitos de lesa 

humanidad cometidos contra Ramón Peré, 

Horacio Gelós y los fusilados de Soca, debie-

ron empezar a dirimirse hace al menos, 36 

años en Uruguay.  

Esquivos juicios no  ajustados a Derecho por 

la voluntad política, que  ahora desandan el 

camino por la reciente aprobación de la ley 

18.831 y la incansable voluntad de hallar la 

verdad  por parte de un puñado de urugua-

yos.

La Impunidad no fue un invento nuestro. Re-

ceta en la América del Sur de mediados de los 

80, tenía su antecedente en la España post 

franquista donde una ley de amnistía de 1977 

impedía la investigación de la escalofriante 

suma de 114 mil detenidos desaparecidos 

acaecidos desde la guerra civil española de 

1936 hasta la caída de Franco en 1975. Bal-

tazar Garzón fue el encargado de abrir esas 

causas en 2006, en proceso que duró hasta 

el 2008.

En el paisito de “degastados amortiguadores 

batllistas”, ingenuos e irresponsables irreve-

rentes de la historia quienes se escudaron en 

marañas jurídicas y “el cambio en paz”, justifi-

caron con su conducta y su ley de Caducidad 

el decreto nazi del 7 de diciembre de 1941 

“Nacht und nebel” (noche y niebla), por el 

cual, prisioneros de guerra o civiles acusados 

de los más variados delitos eran detenidos y 

llevados a paraderos desconocidos. 

La horripilante figura jurídica del derecho ro-

mano emergía entonces para convertir a ciu-

dadanos en rebeldía en “homos sacer”, gente 

que perdía toda su condición humana y po-

dían ser exterminados.

Pasado el nazismo, la desaparición forzada 

fue utilizada en masa por el ejército francés 

en Argelia y Viet Nam en 1950 y no es necesa-

rio recordar la influencia  de la Escuela Militar 

francesa en nuestra región; en 1960 la Escuela 

de las Américas adopta la Desaparición como 

método ya que “el evitar el conocimiento del 

enterradero de los detenidos evita la concen-

tración y manifestación”; los Planes Charlie 

en América Central y Cóndor fundamental-

mente en el sur, aplicaron la metodología de 

deportación clandestina de presos políticos 

fuera de fronteras. 

Argentina ya tenía sus antecedentes; el 25 de 

mayo de 1937 desaparecieron de las cárceles 

argentinas y se suponen fueron arrojados sus 

cuerpos al lecho del Río de la Plata, los anar-

quistas Rosigna, Vazquez Paredes y Malvicini. 

A ambas márgenes de ese río, aceitaron los 

mecanismos de coordinación las fuerzas re-

presivas de la OCOA, FUSNA Y SID de Uru-

guay y el SIDE y el Ejército Argentino.  Para 

mediados de 1970 Argentina montará 610 

Centros Clandestinos de Reclusión.

Inevitablemente avanza el almanaque para 

dar cuenta de una prolongada ausencia y 

cada año golpea un nuevo natalicio, única 

fecha cierta a celebrar, en el caso de los dete-

nidos desaparecidos.

Ricardo Pose

   “El Estado pedirá en este mes perdón a las víctimas del Terrorismo de Estado, en cumpli-

miento de las sugerencias de la Corte Interamericana, que también incluye la eliminación 

de los obstáculos legales a los procesos de investigación y las indemnizaciones. Debieron 

llegar las victimas a la conducción del Estado para habilitar estos mecanismos, inéditos 

en un país donde era costumbre que los vencedores en el gobierno otorgaran pensiones, 

gracias y amnistías a los derrotados y donde el cuerpo ajusticiado de Julio Castro retrotrae a 

la nación a los crímenes cometidos “a lo  Venancio Flores”.

 Datos

1/3/56. Nace Alfredo Moyano, argentino mi-

litante de la ROE en Uruguay y del MLN-T en 

Argentina. Secuestrado en su apartamento de 

Buenos Aires el 30/12/77 y recluido en el Centro 

de Operaciones Tácticas Nº1Martinez.

8/3/44. Nace  en Maldonado Horacio Gelós, mi-

litante del SUNCA y del FIDEL. Es secuestrado 

de la plaza de Maldonado el 2/1/76. Testigos lo 

recuerdan recluido por última vez en el Batallón 

de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, donde 

es brutalmente torturado.

9/3/49. Nace José Michelena, militante de los 

GAU. Secuestrado el 14/6/77 en Argentina.

12/3/50. Nace Eduardo del Fabro, militante del 

FER 68 y el 26 de Marzo. Su cuerpo aparece en 

la zona de Juan Justo en la ruta Panamericana. 

Es enterrado como NN en el cementerio de 

Avellaneda. Cuando luego de años de juicio su 

cuerpo va a ser devuelto a Uruguay, el Equipo 

Argentino de Antropología Forense determina 

que el cuerpo exhumado en Avellaneda no es 

el de Fabro.

23/3/48. Nace Miguel Moreno, militante de la 

ROE. Detenido en un bar de Avellaneda, estuvo 

recluido en Automotoras Orletti.

26/3/51. Nace María Asunción Artigas, militante 

de la ROE en Uruguay y del MLN-T en Argentina. 

Secuestrada junto a su esposo Alfredo Moyano 

en estado de embarazo. Estuvo en los centros 

conocidos como Pozo de Banfield y Pozo de 

Quilmes.  En el primero, detenida dio a luz, un 

25/8/78 a  María Victoria, restituida el 30/12/87 

por Abuelas de Plaza de Mayo. Aún hay 400 ni-

ños desaparecidos en Argentina.

31/3/54. Nace Ileana García, militante de los 

GAU, secuestrada en su apartamento junto a su 

marido y su hija menor quien queda a custodia 

del portero del edificio hasta que da con sus  

abuelos. Estuvo en el  Pozo de Banfield.

31/3/21. Nace  el Dr. Manuel Liberoff, militante 

del PCU y del SMU. Es secuestrado en su domi-

clio el 19/5/76 en una redada masiva donde 

también serán secuestrados los legisladores 

uruguayos Zelmar Michellini y Gutierrez Ruiz.

Muchos de estos detenidos, se perdieron entre 

el “humo y la niebla, de los vuelos de la muerte”, 

humo y  niebla que parece avanzar en algunos 

estrados judiciales, pero no logra esfumar la 

memoria.

“Nacht und Nebel”



Participando

26

S
i no tenés facebook,  no existís. Nietos y abue-

las, padres e hijos, el reencuentro con ex com-

pañeros de estudio o trabajo; ahora todos nos 

comunicamos, compartimos, nos vemos y “nos gus-

tamos” por la red social. Así como se dejó de lado el 

fax al sustituirlo por el e-mail, ahora el facebook in-

teractúa con todos los formatos posibles y es sin lu-

gar a dudas la red social y la forma de comunicación 

electrónica preferida de los uruguayos

Las razones de porqué nos hacemos un fb son casi 

tantas como individuos nucléa, pero ese no es el 

centro de nuestra atención.

En esta nota también  me gustaría dejar momentá-

neamente de lado aquellos fb que difunden produc-

tos que se puedan comercializar a cambio de dinero. 

La razón de éstos es obvia. 

Luego están los grupos más o menos trascenden-

tes, que tampoco le hacen mucho a esta modesta 

opinión,  que utilizan el medio para difundir sus in-

tereses; los hay religiosos, políticos, de compromiso 

social en todas sus variantes, culturales, deportivos y 

algunos más  y son algo así como una gran cartelera, 

un pasacalle, una volanteada, una  pauta de radio o 

televisión donde se trasmiten conceptos y se difun-

den actividades. Es bastante clara y compartible su 

puntería, aprovechan un medio gratis, o en su defec-

to muy barato y multiplican así el público receptor 

de manera exponencial. No hay misterios.

Mal compañero de viaje…
Este es un fenómeno humano, entonces quisiera 

enfocarlo desde ese punto de vista, no quiero que 

me sea ajeno. Pero también quiero analizarlo desde 

una cabeza de izquierda. Y claro, lo observo a la luz 

de un nuevo Uruguay, de una sociedad con nuevos 

problemas.

Lo que más me ha llamado la atención en este ul-

timo tiempo -en un universo de alrededor de 900 

“amigos” de los cuales apenas conoceré en forma 

personal no más de 400, mayoritariamente perso-

nas “progresistas” con un nivel medio de educación-, 

es la gran y profunda soledad que sufren muchos 

compatriotas. Es una soledad amarga, dolorosa, que 

exponen en forma continua de diferentes maneras. 

Esta es una situación que no distingue ni sexos ni 

edades, es generalmente más visible en las personas 

de mediana edad. Entonces tenemos mucha gente 

sola, con pocas chances de interactuar en forma más 

o menos comprometida de verdad con seres de car-

ne y hueso y que encuentran en una computadora 

un refugio, una plataforma y hasta una cierta con-

tención. El problema es que esa contención la dan 

en forma virtual personas verdaderamente extrañas, 

que ponen un “me gusta” o un “vamos arriba que vos 

podés” o cosas por el estilo en la lejanía física, sin el 

calor de un abrazo humano, y sin inmiscuirse verda-

deramente con ese ser que sigue siendo un extraño 

aunque sea nuestro amigo facebook, y que sigue 

sufriendo. 

Otro fenómeno en aumento, obviamente relacio-

nado al planteo anterior, es la cantidad de grupos 

virtuales (no salen en general de este plano) que 

ofrecen una ayuda mística, esotérica, donde la rea-

lidad no vale, donde todo es “ondas de amor y paz”, 

y la “paz interior”, y el “dejar ser porque todo tiene 

un por qué” y donde “lo que tenga que ser será”, y la 

desgracia peor pasa a ser “algo que tienes que acep-

tar” y vivir en un mundo “donde todos tenemos un 

ángel”, donde nos salvamos y seremos felices si “en-

contramos el nuestro”, o si “encontramos la armonía 

interior a través del amor y solo el amor”, “al mundo 

solo lo salvará el corazón de todos unidos”, y todo 

esto se entrevera con Dios, el fin del mundo Maya y 

el Destino superior contra el que no se puede hacer 

nada. Basura. Pero basura que paraliza, que desor-

ganiza y que francamente, a pesar de lo lindo que 

suena e incluso de lo colectivo que parece ser, no es 

más que una nueva forma de profundizar el indivi-

dualismo que nos ha ganado y alejarnos cada vez 

más de un análisis correcto de la realidad concreta 

para poder enfrentarla y transformarla. Y yo se que 

un “me gusta” no lo hace.

Muchos de estos compañeros y compañeras los co-

nozco. Eran los primeros en el puerta a puerta, en la 

pintada, en hacerse presente para apoyar la olla del 

gremio en conflicto del barrio. Hace bastante que 

no están; no los supimos contener, no pudimos se-

guir caminando juntos ¿Cuánta responsabilidad nos 

cabe en esto? ¿Cómo se pasa del compromiso real y 

la solidaridad a buscar el ángel que me haga feliz y 

borre mis tristezas? ¿Cómo se pasa de intentar cam-

biar este sistema capitalista injusto, porque de esa 

esencia se nutre, a ver el mundo desde la óptica de 

energías amorosas y corazones malvados? 

Esto me trae otra reflexión. Estamos frente a una si-

tuación magnífica de estabilidad y potencialización 

de nuestra economía; los estándares de consumo 

alcanzaron números nunca vistos, digamos que no 

existe uruguayo vivo que haya estado en una situa-

ción tan provechosa.  Los uruguayos además, esta-

mos más optimistas, abiertos y desprejuiciados. Sin 

embargo, nuestra sociedad está cada vez más frag-

mentada, y muchos compatriotas cada vez más soli-

tarios y con más miedos.

 

Cuando estoy pero no soy
También están los militantes radicales de izquierda, 

absolutamente virtuales, grandes luchadores que 

uno no encuentra en las marchas, en las concentra-

ciones, ni en el ámbito político, ni en el social ni en el 

sindical. Están aparentemente de vuelta de todo  y 

el fb es su gran tribuna, su gran foro donde exponen 

sus opiniones sin argumento, tildando a muchos 

compañeros y compañeras en todos los ámbitos de 

traidores, burgueses y entreguistas, muy a la ligera, 

mouse en mano sin que les preocupe para nada la 

opinión de los protagonistas, sean éstos connotados 

dirigentes o simples vecinos que se benefician o per-

judican de las acciones de otros. No tienen gran rigor 

a la hora de verificar las informaciones que suben, 

las que casi siempre provienen de la gran prensa de 

derecha; y obvio, no desandan el camino cuando se 

equivocan, ni estando en la comodidad del sillón.

Obvio que también están los que se divierten, se 

recrean, investigan, comparten cosas interesantes, 

se reencuentran y lo ven como eso: un pasatiempo 

genial.

La psicóloga chilena Pilar Sordo, en una de sus ex-

posiciones y hablando de los vínculos que generan 

los adolescentes a través del fb, comentó que hizo 

una prueba con una clase liceal. Al preguntarle a una 

jovencita por qué fue tan dura con una compañera 

de clase, insultándola y riéndose de ella y por qué 

no tenía esa actitud personalmente cuando estaba 

frente a frente con la agredida, la chica le contestó: 

en el fb es más fácil porque no le veo la cara. Eso es 

lo que hace falta, verse más las caras.

De la barra de la esquina al “me gusta”. 
Qué dice de nosotros nuestra actividad 
en las redes sociales.

Daniela Měsic

Asistimos a un fenómeno sorprendente: junto con el “nuevo uruguayo” que se fue gestando 

en los últimos tiempos de bonanza económica y desacreditación ideológica, se nos instaló 

el facebook, y salvo que éste desaparezca (difícil para Sagitario), los uruguayos se adhieren 

a esta red en forma diaria, permanente y arrasadora.
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E
l horror vivido en la estación Once, es un  

ejemplo donde confluyen diversas res-

ponsabilidades, pero donde sin duda el 

punto de arranque es la no menos trágica déca-

da de los 90 y la entrega del patrimonio nacio-

nal (privatizaciones), que en este caso culmina 

con el drástico deterioro de un servicio público 

esencial.

La concesión de los ferrocarriles al lucro priva-

do en el año 1995, significó, en principio, la vio-

lenta desaparición de 30.000 km de vías férreas 

(hoy es de 7.000 km), y el despido de alrededor 

de 90.000 trabajadores. En el caso particular 

del área metropolitana, las vías se mantuvieron 

y evidentemente el caudal de pasajeros se ha 

incrementado sostenidamente desde el 2003 

a la fecha, juntamente con la reactivación de 

la actividad económica. La empresa operado-

ra del ferrocarril de la zona oeste, TBA -línea 

Sarmiento-, junto con la línea Roca de la zona 

sur, concentran el 60% del caudal de pasajeros 

(estamos hablando de las zonas más populosas 

y humildes del Gran Buenos Aires). Llueven las 

denuncias de diversos organismos públicos y 

privados, y de los mismos trabajadores y gre-

mios del sector, de que la empresa no ha rea-

lizado el gasto necesario en mantenimiento, 

que corre por su cuenta; sobre el paupérrimo 

estado de las vías, con más de 80 años de an-

tigüedad, del estado de las unidades rodantes 

fabricadas en los años ‘60, de la no incorpora-

ción de repuestos nuevos sino del reciclado de 

los de unidades ya en desuso, o de circuitos de 

seguridad que se rompen y directamente son 

anulados. Las demoras en cubrir un mismo tra-

yecto se ha incrementado con el curso de los 

años (cuando el adelanto tecnológico indicaría 

lo contrario), y las frecuencias de trenes no se 

pueden incrementar, porque debido a los pasos 

a nivel existentes, a los que tampoco se les ha 

dado solución, implicaría que las barreras per-

manecieran bajas casi todo el tiempo. La deri-

vación lógica es el hacinamiento de pasajeros 

que multiplican por dos o tres la capacidad de 

cada vagón.

Ahora bien, es evidente que, junto con el fraca-

so de la gestión privada, que nunca tuvo como 

objetivo el bienestar de la población, hay una 

responsabilidad del Estado, de los funcionarios 

del área, y el organismo de control especifico, la 

Comisión Nacional de Regulación del Transpor-

te; no solo por los recursos aportados, que en 

el año 2011 fueron de 1174 millones de pesos, 

para todo el sector, de los cuales TBA recibió 

133 millones, y el control del servicio brindado. 

La pregunta es: ¿tantos subsidios por años y el 

resultado termina siendo de 51 muertos y más 

de 700 heridos, prácticamente la mitad del pa-

saje? 

La tragedia fue un profundo mazazo para toda 

la Sociedad. La Presidenta, en el acto del bicen-

tenario de la creación de la Bandera Nacional, 

se refirió a esta situación diciendo “voy a tomar 

las decisiones que sean necesarias” e inscribió 

lo que denominó “recuperación del sistema 

de ferrocarriles” en el marco de todo lo que se 

fue rescatando después de la devastación de 

los ‘90. Posteriormente, funcionarios del área 

anunciaron la intervención de la empresa y sus 

dos líneas operadas (Sarmiento y Mitre) hasta 

tanto se expida la Justicia.

Evidentemente como apuntáramos al principio, 

se trata de uno de los  temas estratégicos, no 

solo por el volumen de personas transportadas 

en la principal concentración de personas y ac-

tividades del país, sino también por las condi-

ciones en que puede hacerlo un ferrocarril “ho-

nestamente” administrado: menores costos (en 

el caso del transporte de cargas el ahorro es de 

un 60%), menor consumo de energía (y aquí se 

enlaza con otro tema prioritario en estos días, 

la producción de hidrocarburos, y la centrali-

dad de YPF, otra empresa privatizada en los ‘90), 

menor polución y por ende mayor cuidado del 

medio ambiente, y, en esto coinciden los exper-

tos, mayores niveles de seguridad, más rapidez 

si se cumple con las normativas específicas y el 

mantenimiento y la inversión necesarios. 

En las condiciones actuales del país, de creci-

miento de la actividad económica, y de las res-

tricciones que ya comienzan a mostrarse, entre 

ellas la energética, el replanteo de todo el es-

quema de transporte, tanto de cargas como de 

pasajeros es de suma prioridad Nacional. Ade-

más, pensemos en cuánto puede aportar el fe-

rrocarril a la integración regional.

Vale recordar lo que establecía la Constitución 

de 1949 en su célebre art. 40: “Los servicios pú-

blicos pertenecen originalmente al Estado y 

bajo ningún concepto podrán ser enajenados o 

concedidos para su explotación”.

Estación Once: Crónica de 
una tragedia anunciada

Desde Bs. As. Dora Molina

En este mes de febrero, la realidad, mediante una durísima tragedia, co-

locó en la agenda de los argentinos un tema que resulta eje imprescindi-

ble de cualquier proyecto de desarrollo nacional soberano: el transporte 

de cargas y de pasajeros.
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Ladran Sancho…. 
El 28 de diciembre pasado se aprobó la ley re-

ferida al ICIR (Impuesto a la contribución de in-

muebles rurales). No es un impuesto al “agro”, 

es un impuesto al 2% de los establecimientos 

que explotan más de un tercio de la superficie 

agropecuaria, en otras palabras, grava la con-

centración de la propiedad de nuestro principal 

medio de producción: la tierra. Se trata enton-

ces de desestimular, castigar, la gran propie-

dad sobre ese particular recurso natural. Es un 

impuesto escalonado y la recaudación tendrá 

como destino la caminería rural. La misma Ley, 

tuvo un segundo aspecto: adecuar el IRPF a la 

venta de tierras, tomando en cuenta el alza de 

precios de la tierra ocurrido desde 2007. Esta 

parte tendrá como destino el Instituto de Co-

lonización.

…señal de que avanzamos

L
a derecha puso el grito en el cielo con esta 

Ley, es la obvia defensa a la gran propie-

dad de la tierra. Se dijeron y se dicen mu-

chas cosas. Aquí pretendemos discutir 3 puntos 

que la oposición manifestó repetidas veces al 

respecto. 

El primer tema es el relacionado a que un im-

puesto (en este caso el ICIR) incrementa los cos-

tos, trayendo consigo una suba en los precios 

de la tierra, y por tanto un aumento en la con-

centración de la propiedad (comprarían los que 

más tienen). Pero la realidad las cosas no son 

tan simples. En general la historia no demues-

tra que un impuesto intervenga en la confor-

mación o tendencia de los precios, pues su evo-

lución tiene múltiples componentes. En este 

particular incide el comportamiento de los pro-

ductos agropecuarios en el mercado mundial, 

los poderes económicos que se mueven detrás 

de ellos, y en esta coyuntura específicamente, 

el desarrollo de las economías China, India, etc. 

y con ello la demanda creciente de alimentos.

El segundo tema que plantean es la “incerti-

dumbre”. Abreu (PN) dijo textualmente: “Las 

señales son negativas a la inversión extranjera 

y a los grandes emprendimientos.” En térmi-

nos generales el mundo es cambiante, y nues-

tra realidad también lo es, por tanto “las reglas 

de juego” no son estáticas. En la producción y 

propiedad agropecuaria en Uruguay, las reglas 

de juego muestran un dinamismo distinto no 

solo derivadas de aspectos tecnológicos, sino y 

esencialmente, de las formas que va tomando 

el proceso de concentración de la propiedad 

de la tierra, que en los últimos años se carac-

teriza por darse particularmente entre grandes, 

(vinculado a la transnacionalización y/o extran-

jerización). Además, parece que Abreu no en-

tendió que precisamente con este impuesto se 

trata de desestimular la gran concentración en 

la propiedad de la tierra; este desestímulo a la 

extranjerización existe hace rato, desde que la 

realidad muestra esta tendencia y se manifes-

tó explícitamente en los Congresos del Frente 

Amplio, entonces ¿de qué cambio de reglas de 

juego hablan? El proceso comenzó y tendrá 

que continuar.

El tercer tema en cuestión son las economías 

de escala, que en la visión de la oposición ade-

más de resultar imprescindible para todo tipo 

de producción agropecuaria, solo son posibles 

mediante megaempresas (transnacionales en 

gran medida). Se le llama “economía de esca-

la” al incremento de la producción para abara-

tar costos por unidad de producto, y por tanto 

mayor productividad, rentabilidad y competiti-

vidad. Pero ¿quién dijo que las economías de 

escala eran patrimonio de las grandes empre-

sas capitalistas y/o transnacionales? Economías 

de escala se pueden obtener mediante diversas 

formas de colectivización de pequeños produc-

tores. Parafraseando al compañero Agazzi, véa-

se el caso  de la cadena láctea, donde los pro-

ductores primarios son los tamberos  pero la 

economía de escala se da en la etapa de indus-

trialización, o por el contrario, la producción de 

granos que se realiza en grandes propiedades 

y por eso mismo se incrementan los costos por 

logística (deseconomías). Pero véase también 

la preocupación manifiesta en informes de la 

FAO que muestran la gran concentración exis-

tente en Uruguay. El Índice de Gini, que es un 

indicador de la concentración de la propiedad 

de la tierra, en Uruguay es casi un 28% y un 54% 

mayor que en Europa y en el Sudeste asiático 

respectivamente. El mismo compañero sostie-

ne y demuestra que “En realidad, la produc-

ción en el mundo se organiza básicamente con 

productores que trabajan con sus familias en 

sus predios, eso es lo dominante”. En síntesis, 

la productividad por hectárea no es sinónimo 

de concentración de la propiedad, la realidad 

mundial actual, parece demostrar lo contra-

rio, o al menos hay múltiples ejemplos de ello. 

Agréguese que hoy en Uruguay mayormente 

no se concentra para obtener más eficiencia y 

productividad, sino para obtener más produc-

ción en volumen, y con ello las grandes ganan-

cias a raíz del nivel histórico que alcanzan los 

precios internacionales. Con esos precios, hasta 

los más ineficientes pueden vender y lucrar. 

Finalmente, y para que quede claro una vez 

más: señores de la derecha, esta nueva Ley  

busca esencialmente desestimular la concen-

tración de la propiedad de la tierra, con todas 

las posibles implicancias de su extranjerización 

y transnacionalización, proceso en el que veni-

mos trabajando  desde el mismo 2005, que está 

contenido en el programa de nuestra fuerza po-

lítica, y que por tanto es de mandato popular. 

La tierra es un bien común.

La derecha defiende 
la concentración 
de la propiedad de la tierra

Ec. Alicia Araújo, Ec. Gabriela Cultelli, Ec. Claudio Fernández
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Catarina
Entre el 14 y el 17 de febrero pasado visitó nuestro 

país Catarina de Albuquerque, experta indepen-

diente quien  trabaja  como relatora especial de  

Naciones Unidas sobre el acceso al derecho huma-

no al agua potable y el saneamiento.

Uruguay es el primer país en el mundo que incluyó 

en su Constitución que el acceso al agua potable 

y  al saneamiento son derechos humanos funda-

mentales.  En el informe de la experta, se destaca 

los logros obtenidos por Uruguay en esta materia, 

con un indicador de 98% de hogares cubiertos, re-

sultado atribuible a la empresa pública OSE, la que 

es además autosostenible desde el punto de vista 

financiero. 

No obstante, la experta  planteó  algunos “debe” 

en materia de saneamiento, en particular señaló 

como una carencia, el hecho de que en Uruguay se 

considere aún  el alcantarillado público por redes 

como “la” solución técnica, cuando existen otras 

alternativas técnicas de prestación del servicio 

“más baratas, más sustentables y más adecuadas 

en  zonas con baja densidad de población”. Por lo 

cual incluye como recomendación para nuestro 

país realizar un plan nacional de saneamiento con 

participación de la ciudadanía.

Guyunusa
Al norte de la Av.Giannattasio, en Ciudad de la Cos-

ta, se encuentra la Cooperativa por Ayuda Mutua 

Guyunusa, que ha implementado un sistema de 

saneamiento alternativo. Conversamos con Silva-

na,  una de las fundadoras de la cooperativa,  para 

que nos contara cómo habían llegado a implemen-

tar esta solución, en qué consiste, y cómo evalúan 

el resultado.

Sobre cómo llegaron a esta solución, Silvana dice 

que llegaron poco a poco, tratando de resolver 

cada problema que se interponía entre la realidad 

de  escasos recursos económicos de las cooperati-

vistas (todas mujeres), y su objetivo de acceder a 

una vivienda digna; y no porque fueran “unas vi-

sionarias”.

Una primera decisión, que posteriormente se fue 

encadenando con  otras, fue la de construir las ca-

sas de adobe; esto surgió justamente como una 

forma de abaratar costos en una época (1996), en 

que la construcción a través de cooperativa no 

contaba con viento a favor en  las políticas públi-

cas.

Una vez asumida esta primera decisión (audaz) 

por parte de la cooperativa, el entorno de aseso-

ramiento y aprendizajes por el cual debieron tran-

sitar les llevó a resolver el tema del saneamiento,  

decantándose otra vez por una solución técnica 

“alternativa”.

La solución usual, dado el emplazamiento del te-

rreno,  hubiera sido una fosa séptica o pozo negro, 

de dimensión suficiente para 10 hogares. Esto im-

plicaba la construcción de un pozo de volumen 

igual a una de las viviendas que habían construido, 

y luego asumir el costo del  vaciado mensual me-

diante barométrica con el costo correspondiente.

La solución  a la que arribaron, en cambio, fue la 

construcción de un humedal.

El sistema completo comprende una fosa sépti-

ca de tamaño reducido donde se va acumulando 

la materia sólida, la parte líquida rebalsa hacia el 

humedal, el cual consiste en una parcela dentro 

del terreno de la cooperativa de aprox. 18 por 2,5 

metros, en donde  se cavó una  suerte de zanja, la 

cual se aísla del terreno con una membrana imper-

meable en el fondo y  bordes de la zanja; encima 

se colocó sucesivamente piedras grandes, luego 

pedregullo y balasto. Finalmente, el elemento que 

aporta la madre naturaleza: sembraron plantas de 

totora, variedad presente en cualquier zanja o ca-

ñada de nuestro país, la cual depura mediante  oxi-

genación  las aguas residuales.

Luego que el agua es “tratada” por las totoras, lo 

que resta se recolecta en un tanque subterráneo, y 

se recicla por bombeo  para el riego de los jardines.

El costo de construcción del sistema fue más ba-

rato que la construcción de la fosa séptica tradi-

cional, pero además el costo de mantenimiento es 

menor. Actualmente efectúan el vaciado de la ma-

teria sólida con barométrica cada 6 meses, pero en 

realidad podría hacerse una vez al año. El manteni-

miento del humedal en sí implica realizar un raleo 

de las totoras una vez al año, y arrancar el pasto 

que crece cada 3 meses. Estos trabajos de “jardi-

nería” son realizados por cooperativistas, pero aún 

si se contratara la mano de obra, el costo total de 

mantenimiento sería menor que con una solución 

tradicional.

El humedal está construido a un metro de la puerta 

de dos de las viviendas, no se percibe el más míni-

mo olor que delate la presencia de las aguas servi-

das, y el totoral se integra perfectamente al paisaje 

que rodea la cooperativa.

Silvana nos comenta que hace poco recibieron 

una visita de la DINAGUA (MVOTMA), que encontró 

que el tratamiento estaba funcionado satisfacto-

riamente.

El cruce de dos historias
En Uruguay, las 2 alternativas más usadas son: el 

saneamiento por redes (construido por la IMM en 

la capital u OSE en el interior), óptima en  ciudades  

grandes, y dentro de éstas, en las zonas de entra-

mado urbano denso. 

La segunda opción es la fosa séptica o pozo negro, 

es buena solución en tanto la fosa sea impermea-

ble, se vacíe periódicamente y la barométrica reali-

ce una adecuada disposición final del efluente, con 

el tratamiento correspondiente. Cualquier falla en 

el proceso implica contaminación del medioam-

biente, y esta situación se da con más frecuencia 

de lo que sería deseable

La aprobación de soluciones alternativas, como 

el ejemplo de la utilización de humedales que se 

relata más arriba, ya está en estudio por parte de 

las instituciones públicas responsables de esta te-

mática. 

Seguramente la difusión de experiencias como 

la de Guyunusa puede incentivar la demanda y 

el aporte de los ciudadanos, para que las institu-

ciones públicas adopten, promuevan y respalden, 

este tipo de soluciones más baratas, sustentables y 

adecuadas, tal como propone la relatora de la ONU. 

Porque las alternativas técnicas no son inocentes, 

son construcciones sociales que benefician a algu-

nos en detrimento de otros.

Guyunusa y Catarina 
de Albuquerque

Alicia Araújo
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D
ice mi madre que cuando estaba en la dulce 

espera de mi personita, tuvo un antojo.

Antojo de higos. Precisando… antojo de bre-

vas!

Aparentemente mi padre, cometió el delito de no con-

seguirlos, pese a ser finales de verano cuando ella que-

dó embarazada. Es decir, época más que propicia para 

que el fruto estuviera en mercado, o por lo menos en 

los árboles de la infancia de mi madre.

En descargo de mi padre, habría que decir que mi ma-

dre quedó embarazada en una turbulenta época de 

la historia del Uruguay, y que por aquel entonces mi 

padre y su uniforme estaban más pendiente de otras 

frutas y Montevideo estaba a un mundo de Río Negro.

Lo cierto es que como resultado, todo según mi ma-

dre, yo nací con semejante breva en la pierna derecha.

Una mancha oscura, de un verde con tintes morados, 

que ponía a ojos y juicio del mundo la desconsidera-

ción de mi padre, que pagaba la inocente niña.

Lo cierto es que yo recuerdo vagamente esa mancha 

en mi pierna a la altura de la cadera, que por tempo-

radas estaba más marcada y por temporadas desapa-

recía.

“Sucede porque es época “,decía mi madre.

Lo cierto es que ya fuera por ese estigma embrionario, 

o por vete a saber qué, de todas las frutas del mundo, 

los higos son los únicos capaces de hacerme recorrer 

distancias, frenar en carreteras, invadir muros, asaltar 

fruterías o perseguir amigos que gozan de la suerte de 

tener una higuera.

Ni siquiera mi tío Pocho y sus cuentos de miedo alre-

dedor del fuego, me quitaron esa pasión. Es más, se 

acrecentó con aquella leyenda de que nadie puede 

ver la flor de la higuera.

Ante nuestra pregunta, el tío explicaba que los moti-

vos eran dos, uno porque solo florece la medianoche 

del viernes santo y otro, porque quien la ve enloquece. 

La prueba era Cachilo, el bobo del pueblo que que-

dara así por no escuchar los cuentos de los mayores y 

meterse en medio de la higuera para pasar la noche y 

después de ver tal horror, quedó “ido perdido”.

Durante una temporada me cuidé muy mucho de su-

pervisar la maduración y crecimiento de los higos, des-

de una distancia prudencial y evitando mirar la cruz 

central del árbol, sitio elegido por el diablo, para hacer 

florecer a la señora higuera.

Pero llegado el tiempo en que los higos comenzaban a 

rezumar miel rojiza, olvidaba los miedos y llenaba mis 

vestidos de manchas y mis dedos de pegajosa leche y 

me daba unas panzadas tremendas de fruta.

El resto que combaba mi falda iba a la cacerola, para 

volverse mermelada.

Años más tarde, mi amiga Noemí Caballer me regaló 

un cuento que aun anda en mis repertorios, una histo-

ria donde puedo devorar en escena un higo maduro.

Puro placer.

Hace unos días, andaba con  un chef por la costa de 

Galicia, fotografiando sus proveedores para el libro 

que está preparando y me hizo un regalo que iré 

disfrutando con los meses.  Me presentó a la señora 

Adelina, para algunos vecinos una rara, para otros una 

vecina de toda la vida, para mí una valiente con su 

huerta ecológica, en medio de tiempos de pesticidas y 

autoridades que retiran todo el apoyo a los pequeños 

productores y les dejan sin las pocas ferias del sector, 

donde pueden vender los frutos de su trabajo.

Extraños tiempos que lo que fue normal de toda la 

vida, la quintita llena de tomates y repollos ahora sea 

casi un lujo y una pelea constante por volver a lo na-

tural.

Pero  más  allá de las deliciosas frambuesas, tomates o 

cebollas, mis ojos y mis manos se fueron directos a los 

higos. Me traje una cesta, ya que Adelina no permite 

bolsas. “Mira neniña qué preciosos estos verdes, son 

un milagro, tan verdes por fuera tan negros por dentro; 

estos te los regalo, y aquí un kilo de los que te gustan. 

Están grandes, en su punto.”

Aquí estoy ahora, homenajeando lentamente a mi ma-

dre y su antojo, a mi padre y las horas que habrá pasa-

do buscando fruterías en la capital, que en tiempos de 

veda tuvieran higos del campo y a las tardes de siesta 

impregnadas del dulzón aroma que dejaban los higos 

bajo mi almohada, transformada en cueva joyero, don-

de brillaban mis rubíes únicos y primeros.

*Artista, cuentacuentos. Radicada en España

Higos

Soledad Felloza *
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S
olemos creer que el español que hablamos los 

orientales es el mismo de los argentinos, con el 

cantito italianado de los porteños como única 

diferencia. Sin embargo, la historia de nuestra variante 

lingüística tiene características peculiares y distintivas 

que se manifiestan en numerosas palabras y giros del 

español de nuestro país.

Durante todo el siglo XIX, al norte del río Negro y en toda 

la zona este hasta muchos kilómetros de la frontera, la 

lengua dominante era el portugués, traído por los por-

tugueses que se instalaron en esas tierras y otros que 

cruzaban la inexistente frontera con sus carretas carga-

das de tabaco, mandioca y otras mercaderías del sur del 

Brasil.

Los colonizadores portugueses o los criollos que todavía 

no se llamaban brasileros creían que los límites de sus 

dominios llegaban hasta el río Uruguay, y no toleraban 

la influencia de Buenos Aires en la región que llamaban 

‘cisplatina’ (del lado de acá del Plata). Fue por eso que 

en 1680, 44 años antes de la fundación de Montevideo, 

el navegante portugués Manuel Lobo fundó la Colonia 

del Sacramento, dando a entender las intenciones de 

Lisboa. Como consecuencia de esta situación, Uruguay 

ha vivido, desde los albores de la nacionalidad, una bi-

polaridad cultural y lingüística entre un noreste donde la 

presencia portuguesa dejó un sustrato que condiciona 

hasta hoy las hablas regionales, y un sureste con tradi-

ción lingüística predominantemente española.

Además de su lengua, los criollos de Brasil traían otras 

más lejanas, las que les transmitían los esclavos africa-

nos. En los hogares de la clase alta brasilera, las niñeras 

negras criaban a los niños enseñándoles vocablos africa-

nos, no solo a ellos sino también a sus amas blancas, que 

generalmente no eran muy ilustradas, lo que permitió 

que las palabras de estirpe africana se fueran incorpo-

rando a la variedad local del portugués.

Esta influencia se vio fortalecida por la venida de los es-

clavos vendidos por los portugueses a la Banda Oriental, 

que no solo traían sus idiomas originarios sino también 

la lengua de sus amos. Los portugueses les llamaban bo-

zales, porque a ellos les parecía que hablaban portugués 

como si tuvieran un bozal puesto en la boca. En la prensa 

uruguaya del siglo XIX aparecían anuncios de venta de 

‘negros bozales’, lo que significa que el vocablo ya estaba 

incorporado al habla oriental. 

Pero el portugués y las lenguas africanas no eran las 

únicas que se hablaban en la Banda Oriental. También 

tenemos que tener en cuenta a los primeros habitantes 

de nuestro territorio, que nos dejaron retazos de sus len-

guas en docenas nombres geográficos como Arerunguá, 

Aiguá, Guazuvirá, Tacuarembó y muchos otros, como 

también en nombres de plantas como el arazá (guaya-

bo), la aruera (molle), el butiá, el cumbarí (ají putaparió) 

o el yuá (revientacaballos) y animales como el caruncho 

(gorgojo), los camoatíes (panal de las avispas), el sapo 

cururú., el ñacurutú, el surubí, el tatú, el urutaú y pala-

bras de uso general como el chiripá, las chiruzas, gurí, 

mandinga (el diablo). 

Pero no solo hemos recibido influencia del Brasil, sino 

que también ocurrió a la inversa: muchas de nuestras 

palabras se incorporaron al lusobrasilero, principalmen-

te en Río Grande do Sul, pero también en muchos casos, 

a través del tango y del lunfardo, al habla de las grandes 

ciudades brasileras, a tal punto que en muchos casos es 

difícil saber si un vocablo se originó en el Brasil o en el 

Río de la Plata. El publicitario carioca Celso Japiassú  sos-

tiene que muchas palabras del lunfardo rioplatense se 

instalaron en algunas de las grandes ciudades brasileñas 

por obra de los marineros de la empresa Lloyd Brasilei-

ro que, entre 1890 y 1997, hizo regularmente la trave-

sía Buenos Aires-Montevideo-Río de Janeiro y Santos. 

Por esa razón, según él, no todos los términos de este 

vocabulario nos han llegado a través de la frontera; al-

gunos de ellos pueden haber hecho el camino inverso. 

Es posible, habría que investigarlo y estudiar también la 

influencia en Brasil del tango, que hizo furor en Río de 

Janeiro durante las primeras décadas del siglo pasado.

Los brasileros le dicen ‘cana’ a un policía y ‘encanar’ signi-

fica llevar preso a alguien. Pero estar en ‘cafúa’ es lo mis-

mo que estar en cana y la cárcel es ‘gaiola’; ‘engrupir’ es 

‘engañar’, tal como en el Río de la Plata y, de una persona 

tonta o ingenua, se dice que es un ‘otario’, un ‘achaque’ 

es un robo y ‘afanar’ es robar. En Río de Janeiro, como en 

Montevideo, los ladrones suelen ‘acampanar’ a sus vícti-

mas antes de atacarlas, es decir ‘campanearlas’. El ladrón 

de carteras es un ‘punguista’, como los que operaban en 

los ómnibus montevideanos hasta hace algunas déca-

das. 

Como vemos, muchos términos del léxico compartido, 

transmitidos en forma incierta, pertenecen al lenguaje 

del hampa, pero también hay palabras propias del ha-

bla culta que en español  no se usan fuera del Uruguay, 

como ‘relacionamiento’, vocablo relativamente nuevo, 

que empleamos desde hace unos treinta años en lugar 

de ‘relación’, debido probablemente a la intensificación 

del intercambio comercial con Brasil.

En Salto, Paysandú y Artigas, las crecientes de los ríos se 

llaman ‘enchorradas’, vocablo proveniente de las enxu-

rradas brasileras.

Los caballos ‘tubianos’ o ‘tobianos’ son llamados así a 

partir del nombre lusobrasilero tobiano, que se dio a los 

animales de un pelaje caracterizado por grandes man-

chas  blancas, debido al nombre de un militar: el briga-

dier paulista Rafael Tobías de Aguiar, que luchó en Río 

Grande do Sul montando un caballo de ese pelo.

A los uruguayos nos gustan los ‘ticholos’ y la ‘rapadura’ 

que compramos a los ‘bagayeros’,  en Carnaval disfruta-

mos un buen ‘batuque’ y, en algunos lugares del inte-

rior, podemos bailar una ‘chamarrita’. Este último es el 

nombre de una danza que proviene de las islas Azores, 

conocida inicialmente como ‘llama a Rita’, en portugués, 

chama Rita. En algunos lugares, las curanderas aplican 

‘venceduras’, palabra que no tiene que ver con ‘vencer’ 

sino con el lusobrasilero ‘benzedura’ (bendición).

Notas:

1 http://celsojapiassu.blogspot.com/2012/02/

samba-tango-e-o-lloyd.html

Ricardo Soca

La lengua de Brasil en 
el español de Uruguay
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El MPP responde es un nuevo espacio de democracia directa, de participa-
ción popular, a través del cual esta organización estrecha lazos con la ciu-
dadanía del país y los residentes en la diáspora. Se trata de que nuestros 
actores políticos respondan en forma directa, a través de consultas que 
llegan a la página web www.mpp.org.uy.
En esta primera oportunidad, la senadora Lucía Topolansky respondió 
decenas de consultas de la más diversa índole, que llegaron tanto del Uru-
guay como del exterior y que resumimos en este trabajo. 
Varias personas preguntaron sobre la posibilidad de que Topolansky sea 
candidata a la Presidencia de la República en las elecciones de 2014, sobre 
lo cual la legisladora expresó que “falta mucho” para los comicios, pero 
“cuando termine esta legislatura” tendrá 70 años, por lo que no cree que 

“sea un pingo que pueda estar en esa carrera”, y añadió: “en mi imaginario 
personal no lo tengo planteado”.
En referencia al Frente Amplio, entendió que la fuerza política necesita 
“acompasar el paso al tiempo de hoy” y resaltó la nueva estructura de 
“equipo” que tendrá la coalición de izquierda, con un presidente y tres vice-
presidentes, por lo que “aspiramos a que eso sea una especie de gabinete 
que decida en colectivo”.
“Cuanto más fuerte esté la fuerza política, mejor le va a ir al gobierno, por 
lo que vamos a salir ya a convocar a todos los frenteamplistas para que se 
acerquen a opinar, a votar, nos interesan todos, queremos demostrarle a la 
derecha que el FA es un grupo político robusto que es capaz de convocar a 
mucha cantidad de militantes, abiertamente y en las que duele”, subrayó.
Topolasky también respondió sobre si existe la posibilidad de que un can-
didato que se encuentre fuera del status quo del FA pueda ser candidato 
a la presidencia de la fuerza política. “Ese tema no debe ser un obstáculo 
para ninguna candidatura, sí un obstáculo puede ser” alguien “que no ten-
ga ni un cachito de tiempo” para dedicarle a una tarea como la presidencia 
del FA o “alguien que no esté dispuesto a trillar el país o a formar un equipo 
que atienda todas las patas que hay para atender”.  
Consultada sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente 
dijo que “el FA, por iniciativa del MPP, constituyó una comisión que está 

trabajando sobre un nuevo texto constitucional”, por lo que se debe “revi-
sar todo el texto vigente”, cuando este trabajo culmine y esté avalado por 
la fuerza política “se podría llamar a una Constituyente”, aunque segura-
mente no den “los plazos den en este período legislativo”.
La senadora también respondió preguntas sobre el proyecto de ley de ma-
trimonio igualitario, educación, trabajo, vivienda, agricultura orgánica, su 
rol como primera dama, etc. Todas las respuestas pueden ser vistas en la 
página web del MPP.
El diputado Alejandro Pacha Sánchez será el encargado de contestar las 
consultas que lleguen a nuestro portal en la próxima edición de El MPP 
responde.
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