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T
odos estamos hablando de los 10 años de la crisis del 2002, y puede ser una 

buena cosa recordar e interpretar, para comprometernos a que nunca más 

expongamos a nuestro pueblo a un estado de desprotección y angustia 

como el que vivimos en aquellos días. En efecto, no se trata de un cumplea-

ños, sino de recordar aquel período de impotencia, de desesperación sin 

salida, de dolores compartidos y de sensación de hundimiento que a todos 

nos enlazaba.

Precedido de un período en el que sentíamos que íbamos barranca abajo, 

aquel invierno de 2002 nos introdujo en un estado de ánimo en el que pa-

recía que nada podía ser peor. Tabaré Vázquez lo caracterizó gráficamente 

cuando dijo que no estábamos en el Titanic, ni en los botes, sino que ya estábamos en el agua. 

Rumores de todo tipo, feriado bancario para evitar la corrida a fines de julio, sesiones el fin de 

semana del 3 y 4 de agosto, con los bancos cerrados, para aprobar la Ley de Fortalecimiento del 

Sistema Bancario, que reprogramó los depósitos en la Banca Oficial, mientras, la Justicia procesa-

ba a los hermanos Peirano y directivos del Banco Montevideo por asociación para delinquir, con 

captura internacional, y posteriormente a su padre, por ser “cerebro” de la operación financiera.

Descripciones de los hechos hay muchas en éstos días, pero debemos recordar que en aquel 

momento estaba muy frescas la imágenes del mismo fenómeno reciente en Argentina -con el 

“que se vayan todos”-, que llegó a tener tres presidentes en un día, saqueos en los bancos, su-

permercados  y asambleas barriales llenas de bronca e impotencia. Se habló mucho del efecto 

“contagio”, pero en realidad lo que se contagia son las bacterias y los virus, aquí hubieron fenó-

menos de fondo, mucho más profundos que es necesario analizar.

Estos años fueron los del despliegue de las políticas neoliberales que se practicaron en todos 

nuestros países, que  nos tenían otro fin posible que llevarnos hacia ese final. Lo mismo sucedió 

en Brasil y Argentina, que habían emprendido el mismo camino. Veinte años antes habíamos 

sufrido la crisis “de la tablita” y del canje de deuda, que también tuvo expresiones sociales y 

políticas notorias,  y años antes, habíamos tenido la crisis estructural de los años sesenta, que 

había terminado con la pérdida de los derechos sociales y políticos, pero cuya consecuencia 

económica más dramática fue la pérdida del poder adquisitivo de los salarios más drástica que 

se recuerde. Solamente una dictadura militar podía lograr una distribución tan regresiva del 

ingreso en nuestro país.            

En todas estas ocasiones terminaron pagando el pato de las crisis los mismos: los trabajadores, 

los jubilados, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños productores rurales, y todos 

los sectores de ingresos fijos. 

Hace 10 años tuvieron un rol relevante un grupo de banqueros ladrones que terminaron pre-

sos, reclamados por sus ahorristas estafados, juzgados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y luego por la Comisión, obligando al Estado a indemnizar a 539 depositantes de 

aquel tiempo, de los que ya fallecieron 170. Pero no pensemos que todo se hubiera evitado si no 

hubieran existido los Peirano. El problema de fondo fue un modelo montado con centro en lo 

financiero, que priorizó el consumo privado y del Estado en base a créditos fáciles, descontrola-

dos, en un país estancado. Hubo en esos años una política de inducir el consumo de productos 

importados de todo tipo, de endeudarnos sin control, y si para muestra basta un botón, con 

préstamos internacionales casi hacemos un puente entre el Cerro y el centro de Montevideo, 

con créditos que se anunciaron cuando vino el Rey de Malasia.

Y al mismo tiempo se difundió que había niños en el barrio Conciliación, que al igual que el 

ganado rumiante, comían pasto por no tener otra cosa que comer. Nuestra sociedad procesó 

aquellos niveles de saqueo de la minoría privilegiada de acuerdo a los patrones de conducta 

construidos durante procesos largos, y lo hizo hacia adentro de las familias y no en forma de 

estallido social. En ese proceso hubo una redistribución de la población en las ciudades, que se 

alejó de las zonas céntricas para ubicarse en las periferias donde podía sobrevivir con ingresos 

menores, produciendo el conocido vaciamiento de las zonas con más infraestructura. 

¿Que nos pasó hace 10 años?

Sigue en página 4 
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También proliferaron las ollas populares, los comedores barriales, las huertas, como formas de so-

lidaridad autónoma y de buscar “al otro”. También se generalizó el uso de las bicicletas, se formó 

la unión de Clasificadores de Residuos, se poblaron los semáforos, y muchos, que no encontraron 

una salida terminaron emigrando.

Pero quien mejor recogió el sentimiento de solidaridad, y de buscar alternativas para salir de la cri-

sis fue el Frente Amplio. Quien se declaró en sesión permanente, llamó a sus militantes a nuclearse 

en los comités de base, a no propagar un clima de alarma entre la población, pero manifestarse 

pacíficamente en rechazo al modelo económico y ampliar la base social para impulsar un progra-

ma de reconstrucción nacional, al que nosotros llamamos refundación nacional, no fue otro que 

nuestro Frente. Trabajar con todos los sectores más empobrecidos y buscar alianzas para construir 

otro modelo fue la consigna. Mucho se discutió si el centro de la cuestión debía ser por el lado  

institucional (renuncia del Presidente, elecciones anticipadas, adelanto de las eleccciones) o social 

y político. Ese proceso definió que la estrategia era fortalecer las alianzas políticas en el Encuentro 

Progresista y la formación de Nueva Mayoría, y las alianzas sociales, impulsando la Concertación 

para el Crecimiento junto a gremiales nacionales de comerciantes, productores rurales, y otros. 

En ésta última jugó un papel fundamental el PIT-CNT, y que culminó con aquella  impresionante 

jornada cívica nacional del 16 de abril en el Obelisco.

El cambio de modelo se hizo desde la política, y ello fue posible por la vía gradualista, en la que 

coincidieron el Frente Amplio y los actores sociales que condujeron el proceso al que se sumó la 

mayoría de la población. En nuestro país no fue por el rompimiento del orden institucional y la pre-

cipitación del conflicto social, posibilidad que algunos plantearon pero que la mayoría entendió 

como un salto al vacío, por lo que no existió como alternativa real.

El bloque de poder no tuvo más planteo que introducir miedo en la sociedad. A partir de la exis-

tencia de algún saqueo aislado a locales comerciales, la derecha amplificó el fenómeno, la Policía 

ordenó cerrar comercios e inventó las “hordas” que bajaban del Cerro saqueando todo, que avan-

zaban desde La Paz y por Ruta 8. Se creó un clima de caos comunicado por teléfonos públicos, y 

logró crear una realidad virtual haciendo de la ciudad un desierto tensionado. Fue un verdadero  

toque de queda virtual para limpiar la calle de manifestaciones en el momento de votarse la Ley 

de rescate financiero el domingo 4 de agosto.

Helicópteros vigilaban la ciudad vacía mientras el diario El País anunciaba más de 30 saqueos ma-

sivos ocurridos en barrios pobres, mientras el Ministro Stirling hablaba de grupos perfectamente 

organizados que quieren desestabilizar la sociedad. Años después declaró que efectivamente esas 

famosas columnas no existieron y que no puede afirmar nada sobre si las hordas eran de derecha 

o de izquierda, porque “dejaron mucho que desear los servicios de inteligencia militar y policial”.

La realidad de los hechos económicos hizo añicos el gobierno de Unidad Nacional que prometió 

Jorge Batlle, con el acuerdo bipartidista que integró el gabinete con ministros del Foro Batllista, la 

lista 15, Desafío Nacional, Movimiento Nacional de Rocha y el Herrerismo, que duró hasta octubre 

de 2002,y que no integró Jorge Larrañaga con su agrupamiento Nueva Fuerza Nacional. 

Semejante crisis en extensión y profundidad no pueden explicarse en forma simplista por la pre-

sencia permitida en forma cómplice de banqueros delincuentes, o por impericia política en las 

decisiones. Hay razones más de fondo, estructurales, que es necesario desentrañar para intentar 

que no vuelvan a repetirse.  

El modelo de desarrollo que se dio en la década del 90 se caracterizó por ser excluyente, pues 

hubo un crecimiento económico  acompañado de un incremento en la desigualdad del ingreso. 

Un mercado interno deprimido originó un consumo basado en el crédito y el endeudamiento en 

las familias y las empresas,  y a pesar de contar con un sistema fiscal expandido no creció la inver-

sión  generando puestos de trabajo.

Una política cambiaria que abarató el dólar bajó la competitividad por decisión expresa del atraso 

cambiario, que recortó los derechos laborales por falta de consejos de salarios y pérdida del poder 

adquisitivo, condujeron a un modelo concentrador y excluyente, que inevitablemente conducía a 

la crisis, pues la receta conocida  de los organismos internacionales se mantuvo invariable: ajuste 

fiscal, menos gasto, más impuesto al consumo y menos impuesto a los empresarios.

Tuvo que llegar el Frente Amplio para cambiar la política y la política económica, con lo que queda 

claro que había alternativas a aquel salvavidas de plomo, pero debía salir de un cambio más pro-

fundo en la conducción global del país.
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T
odos los años el gobierno en su conjun-

to analiza, evalúa y corrige en lo que sea 

necesario, el rumbo marcado por el Presu-

puesto Nacional  que se vota el primer año de 

gobierno, y marca desde el inicio cuáles serán 

las prioridades del mismo.

Cada Rendición de Cuentas presenta los resul-

tados de la ejecución anual del presupuesto 

quinquenal, y como también es una ley tiene 

la posibilidad de cambiar el presupuesto y de 

legislar sobre otras materias de la gestión de 

gobierno. Esta Rendición de Cuentas  tiene la 

particularidad que es la primera que se presen-

ta por áreas programáticas (una clasificación 

enfocada hacia las políticas públicas), ya que así 

fue abordada la programación financiera en  el 

Presupuesto Nacional 2010-2014.

Este proceso de análisis y evaluación, se inicia 

con un Mensaje del Poder Eje-

cutivo al Parlamento, rindiendo 

cuentas de lo actuado  e infor-

mando de las previsiones para 

el período que queda de gobier-

no. Es un proceso en el que se 

acentúa la conflictividad, y no 

sólo sindical; por ejemplo, viene 

en esta Rendición de Cuentas 

un artículo que habilita al go-

bierno a cobrar un canon por el 

uso de las frecuencias de radio, 

televisión abierta y televisión 

por abonados. 

Esto no será motivo de una mo-

vilización con pancartas al Par-

lamento, pero seguro que generará conflictos y 

presiones.

Pero yendo a lo del título, tuvo bastante difu-

sión por prensa hace poco el anuncio del go-

bierno de que dispondría de un “espacio fiscal” 

de 140 millones dólares para reforzar los pro-

gramas o proyectos prioritarios.

¿Qué quiere decir “espacio fiscal”? Se refiere a 

las posibilidades de aumentar el gasto públi-

co en la medida en que los ingresos públicos 

aumentan debido a la mejora en el nivel de la 

actividad económica. 

Para el caso concreto, el déficit fiscal (1) veri-

ficado fue de 0.9% del PBI en 2011, cuando se 

había previsto que fuera 1.2%. Entonces, no es 

que “sobren” 140 millones de dólares, el déficit 

fiscal fue menor al que se preveía. Esto surge 

como consecuencia de una mayor eficiencia 

recaudatoria: 93 millones de dólares a través 

de DGI y 47 millones a través de BPS. No son 

resultado  ni de más impuestos, ni de mayor 

endeudamiento.

Blancos y colorados se han mostrado contrarios 

a utilizar el espacio fiscal generado, diversos 

“expertos” como Javier De Haedo (ex - Ministro 

de Economía del gobierno de Lacalle), opina 

que el gobierno debería ahorrar  estos recursos 

que ahora “sobran”. Cuando uno los escucha 

casi que les compra el discurso, ¿no tendrán ra-

zón?; ¿no habrá que ahorrar por si más adelante 

caemos otra vez en un declive de la actividad 

económica?

Para contestar “si” o “no” a lo anterior, hay que 

analizar hacia dónde se derivan esos recursos 

adicionales. 

Los recursos, ¿se gastan 
o se invierten?
En el siguiente cuadro vemos el destino de los 

recursos según a qué programas, que como se-

ñaláramos anteriormente son políticas públicas 

a las cuales van destinados: 

En estos números se condensan proyectos e ini-

ciativas que son nuestro fondo de ahorro para 

el futuro. 

A través de las políticas en salud, en educación, 

en vivienda, en protección social para los más 

débiles, se ahorra a futuro en represión, en se-

guridad, en pérdidas de productividad, o caren-

cia de recursos humanos para apostar al desa-

rrollo.

En estos números están constituidos refuerzos 

para el Plan Juntos, para el Programa Uruguay 

Crece Contigo, para las Medidas contenidas en 

la “Estrategia por la Vida y la Convivencia Ciu-

dadana”, que implica un conjunto de respuestas 

a los cambios socio-culturales que ha tenido la 

sociedad en las últimas décadas. 

Porque al mismo tiempo que se toman medidas 

para cicatrizar la fractura social que se gestó 

desde la época de la dictadura, se tiene que dar 

respuestas a los desafíos de hoy. Por ejemplo: 

fondos  para el desarrollo del Polo Naval Indus-

trial, que es una de las cadenas de producción 

en las que viene trabajando el Ministerio de In-

dustria. 

Otro ejemplo en este sentido que queremos re-

saltar es el programa “Uruguay Crece contigo” 

que tiene por objetivo apuntalar un sistema de 

protección integral a la primera infan-

cia a través de una política pública 

que garantice los cuidados y protec-

ción adecuados de mujeres embara-

zadas así como el desarrollo integral 

de niños y niñas menores de cuatro 

años partiendo de una perspectiva 

de derechos. Los especialistas en el 

tema entienden que cualquier tras-

torno que afecte la salud, la nutrición 

o el desarrollo en esta etapa trae pro-

blemas que persistirán en el tiempo. 

No todo lo determina la genética sino 

que se complementa con el ambien-

te donde el niño crece, por tanto si 

queremos una sociedad más segura e 

integrada apostemos a cambiar las condiciones 

de vida de nuestros niños.

En fin, ¿se gastan o se invierten? Por nuestra 

parte, quienes firmamos esta nota, no tenemos 

ahorros en el banco ni invertimos en bonos, sí 

tratamos de que nuestros hijos tengan las ma-

yores posibilidades, teniendo casa, comida, la 

seguridad que puede dar un hogar donde se los 

respete, y apostando todo a su formación en el 

sentido más amplio.

Capaz que tiene razón De Haedo y estamos 

malgastando nuestros recursos. 

(1)El concepto de déficit fiscal refiere la situación en la 

cual los gastos realizados por el Estado u otras entida-

des públicas en un determinado período, normalmente 

un año, superan a sus ingresos no financieros.

Manual para entender 
donde van los recursos 

de la  Rendición de Cuentas
Héctor Tajam, Alicia Araujo, Lilián Galán

Distribución del aumento presupuestal para 2012
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Los primeros días de Mónica Xavier 
en la presidencia del Frente Amplio

Entrevista de Eleonor Gutiérrez

Mónica Xavier asumió la presidencia del Frente Amplio el pasado 30 de junio en la ciudad de Florida. 

Apenas pasados los quince días de la nueva gestión pudimos dialogar con ella para conocer los temas que, 

como presidenta, fue abordando en las primeras jornadas de trabajo.

Un Frente de cercanía
El Frente Amplio ha tenido, en el comienzo de 
su nueva gestión, una agenda muy intensa se-
gún lo ha expresado su propia presidenta Mó-
nica Xavier, quién además indicó que pretende 
encarar el trabajo con la “firme voluntad de no 
postergar nada de lo diseñado” para el período. 
Para apoyar dicha metodología el nuevo equi-
po se ha propuesto evaluar cada seis meses los 
resultados de lo planteado; qué de ello se ha 
cumplido, cuáles han sido las dificultades que 
se presentan en el camino, de manera de ir tra-
bajando lo más planificado posible, “no por es-
tructurar, no por inhibir cosas que surjan, sino 
por tener un plan y cumplirlo, y si no lo pode-
mos cumplir, poder evaluar cual es la razón”.
En los once primeros días la presidenta partici-
pó en la instalación de once plenarios depar-
tamentales, donde asumieron compañeros que 
han tenido el voto de la ciudadanía frenteam-
plista. “Nos parecía que eran momentos impor-
tantes para estar cerca, y está bueno comenzar, 
ya desde el principio, en eso que decíamos: un 
Frente de cercanía”, expresó.
Para esta primera etapa se mantienen determi-
nadas prioridades que van en sintonía con lo 
encarado en los primeros días de trabajo. Una 
tangente fundamental es el hecho de “funcio-
nar de manera mucho más cercana con la gen-
te, hacer política con la gente”, y en este senti-
do se propone que las diversas direcciones que 
componen la estructura del Frente “funcionen 
descentralizadamente” de manera que al me-
nos una vez al mes se salgan de sus lugares 
habituales de funcionamiento para “estar más 
cerca de la ciudadanía”. En ese marco es que se 
optó por realizar el primer Plenario Nacional en 
Florida, y la mesa política del pasado 3 de agos-
to en la departamental de Canelones, y es por 
ello además que “una vez por mes vamos a es-
tar alternando los lugares”, indicó la presidenta 
del Frente Amplio.
 

“Bautismo de fuego”
En la mesa política se ha priorizado el debate 
político, y en este sentido Xavier considera que 
se ha tenido “un bautismo de fuego, porque 
han habido una innumerable cantidad de te-

mas políticamente importantes”.
Luego de la primer mesa política, Mónica se 
reunió con los representantes de las juventu-
des frenteamplistas en una primera instancia 
de definición acerca de cómo se trabajará en 
ese sentido. “Si la alternativa es una acción que 
lleven adelante las juventudes del Frente Am-
plio, tenemos que resolver quién la nuclea y 
cómo se nuclea a los jóvenes que no están sec-
torizados”, dijo. “Ahí tenemos un enorme pano-
rama de oportunidades, primero porque estoy 
convencida de que hay que apurar el paso de 
la renovación generacional, y segundo que yo 
quiero respetar el ámbito propio de los jóvenes 
para hacer política, porque estoy convencida 
que la hacen”, afirmó la presidenta.
Al día siguiente, Xavier se reunió con la comi-
sión de mujeres del Frente Amplio, en el enten-
dido de que “también desde el punto de vista 
de género nosotros tenemos que poder atrave-
sar la agenda política”. “Hay temas que son cla-
ves, si bien es a los gobiernos a quién les toca 
llevarlos adelante los programas los diseña la 
fuerza política, y el compromiso con la ciudada-
nía es de la fuerza política. Sabemos que con las 
mujeres hay una brecha de remuneración sala-
rial importante para tareas de igual condición; 
el desempleo juvenil se agudiza en los secto-
res que no tienen experiencias previas y en el 
caso de las mujeres es más profundo, y eso a lo 
largo de la vida termina teniendo múltiples im-
pactos, incluso sobre la vida de quienes están 
a cargo de la mujer, porque nuestro porcentaje 
de jefas de hogar mujeres es muy elevado, en-
tonces también ahí hay una necesidad de tener 
peso orgánico”, manifestó. 
Otra de las prioridades para la presidencia del 
Frente Amplio es encarar la formación de sus 
militantes. “Tenemos múltiples responsabilida-
des y a veces mandamos a los compañeros a 
la guerra con un escarbadientes partido, y eso 
porque no tenemos elementos de formación, 
de capacitación, y el Frente se tiene que pro-
poner hacerlo, y tiene que convocar a que los 
sectores que tienen experiencias en determina-
das áreas ayuden a arrancar con fuerza en ese 
sentido”, sostuvo Xavier.
Para la presidenta hay temas sobre los cuales 

Mónica Xavier (Montevideo, 16 de diciem-

bre de 1956) es una política uruguaya, doctora en 

medicina con posgrado en cardiología y Presiden-

ta de la coalición de izquierda Frente Amplio.

En 1984 integra la Dirección Clandestina del Par-

tido Socialista durante la dictadura militar. En la 

legalidad es electa para integrar el Comité Central 

y el Comité Ejecutivo del PS. Es designada Sub-se-

cretaria Nacional de Organización del Partido.

En 1997 es designada Presidenta de la Comisión 

Nacional de Organización del Frente Amplio. Un 

año más tarde es designada como una de los tres 

delegados del Presidente del Frente Amplio, Taba-

ré Vázquez. En 1999 integró el equipo de campaña 

electoral designado por el Dr. Tabaré Vázquez para 

las Elecciones Nacionales, en el área de organiza-

ción y como responsable política del área publici-

taria.

Fue electa por el Congreso del Partido Socialista 

como tercera candidata al Senado de la República 

para las elecciones nacionales de Octubre de 1999.

En 2004 es electa por el Congreso del Partido So-

cialista como segunda candidata al Senado de la 

República para las elecciones nacionales de oc-

tubre de 2004. Integró la Comisión Nacional pro 

Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pre-

tensión Punitiva del Estado y la Comisión Nacional 

por la defensa de las Empresas Públicas.

En el 2009 volvió a ser electa por el Congreso del 

Partido socialista como segunda candidata al Se-

nado de la República para las elecciones naciona-

les de ese año, detrás de Daniel Martínez. El resul-

tado fue positivo, siendo nuevamente electa para 

el período 2010-2015.
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es imprescindible tener capacidad de respues-
ta, “la derecha hoy se prepara y viene por la 
revancha, y en este tema ha tenido muy claro 
que hoy es importante pertrechar a su gente 
de elementos de respuesta, capaz que no tan 
ideologizada, no son los elementos que más le 
importan, a nosotros si nos importa la ideolo-
gía”, argumentó.  

Ida y vuelta
La generación de una política de comunicación 
fue un fuerte planteo que unió a los cuatro can-
didatos durante la campaña electoral. El diseño 
de una nueva estrategia será encarado junto a 
los tres vicepresidentes que fueron propuestos 
y ratificados luego por el Plenario Nacional. 

“Pensamos que el diseño actual no tiene el em-
puje, no tiene la inserción, no tiene la dimen-
sión de dar respuesta a los problemas que te-
nemos, y estamos tratando de pedalear lo más 
rápido que se puede pero también tenemos al-
gunas situaciones en las que queremos trabajar 
sin duda y desde el principio en equipo”, señaló 
la presidenta. 
Consultada acerca de las iniciativas que se tie-
nen pensadas para la integración de la partici-
pación virtual, Xavier opinó que a su entender 
“la tecnología tiene que estar al servicio de la 
comunicación tanto hacia para adentro, como 

para afuera. Hemos tenido claridad del valor 
que tiene la conectividad en el ámbito de las 
políticas públicas, pero no lo hemos jerarquiza-
do lo suficiente en el ámbito interno. A veces 
nos viene el temor de que enfriemos el vínculo 
y no se esté discutiendo al calor del fueguito 
de las ideas, y yo creo que es un mito, nosotros 
podemos apoyar la acción política con la tec-
nología. A mi juicio hay un error en el Frente, 
y es que siempre se quiere determinar la nor-
ma para después funcionar, y cuando se tienen 
cuestiones como estas, de la tecnología atrave-
sando al conjunto de la sociedad, porque hay 
gente que se expresa, que se organiza, que de-
bate, que aporta a través de los medios elec-
trónicos, se tiene que ver cómo desarrollar eso”. 

Otros vínculos
En referencia a la relación entre los tres nive-
les de gobierno con la fuerza política, Mónica 
piensa que sería bueno generar instancias simi-
lares a las del armado de los programas a ejecu-
tarse, pero con evaluaciones a medida que se 
lo va implementando, y de ahí “sacar algo que 
le sirva a todos los frenteamplistas como una 
experiencia colectiva, que permita saber si los 
programas nos quedan cortos o nos quedan 
inabarcables”. “Creo que si atravesamos los tres 
niveles de gobierno con las mismas líneas de 
acción se pierde en ello la importancia de lo 

local, a mi me gustaría tener un área entre lo 

programático y la gestión habitual, y lograr un 

debate político permanente sobre decisiones 

que se toman. Creo que la anticipación es muy 

importante. Que la fuerza política tome posi-

ción anteponiéndose a los hechos, me parece 

clave, porque si no siempre estás discutiendo 

sobre las consecuencias, sobre los impactos, 

sobre si a vos te gustó o a mí no”, agregó.

Para Mónica  hay que renovar y hay que conven-

cer de que los procesos no se hacen solo para 

la gente, se hacen con la gente, y considera que 

hay que ser muy amplios en esa convocatoria. 

“La intelectualidad uruguaya, esa que también 

tiene que recrearse con la intelectualidad jo-

ven, tiene que tener un espacio, igual que los 

trabajadores, igual que las mujeres.  Creo que 

para un tercer gobierno nacional, para nuevos 

gobiernos departamentales tenemos que en-

contrar la clave, no es más de lo mismo, es algo 

diferente. ¿Qué puede ser?: eso lo va a dar la 

gente, y por eso hay que estar muy cerca, escu-

chando todo, lo que te gusta escuchar y lo que 

no también”.
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A
l llegar, el recibimiento lo daba una feria de 

productos elaborados por empresas auto-

gestionadas. Jabones, vestimenta, alimen-

tos al natural y en conserva, entre otros, exhibían 

sus atributos y parecían señalar que se puede. Allí 

estuvo Pepe, compartiendo un comentario o pro-

bando un bocadillo. Entretanto la sala principal 

donde se desarrollaba el evento (el miércoles 25 

de julio) presentaba su capacidad colmada. Los 

trabajadores organizados en la Federación de Coo-

perativas de Producción del Uruguay (FCPU) y la 

Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por 

Trabajadores (ANERT), entregaron un documento 

al Presidente Mujica, con las conclusiones de los 

encuentros realizados en los últimos meses. El re-

clamo de acceso a las compras de bienes y servi-

cios por parte del Estado, estuvo arriba de la mesa 

como fórmula para potenciar el crecimiento de 

este tipo de emprendimientos.

 

Hijos de los fracasos 

Cuando le tocó el turno de hablar y tomó  el mi-

crófono, se hizo un silencio que resaltaba el interés 

por lo que se estaba a punto de escuchar. Como 

hombre acostumbrado a las asambleas, los plena-

rios y los actos, Mujica comenzó rompiendo posi-

bles hielos con el recurso de contrastar lo que él y 

sus compañeros hicieron cuarenta años atrás, con 

la realidad actual. Era cuando pensaban que valía 

la pena luchar para cambiar el mundo “y enfrentar 

la organización del trabajo contra la explotación 

del hombre por el hombre tras la quimera de crear 

un mundo mejor, más solidario”. 

Suponían que la tarea sería difícil, pero no imposi-

ble. Solamente había que lograr “el apoyo suficien-

te de las masas para llegar a la estructura del Esta-

do y con éste como gran herramienta, ir creando el 

basamento de relaciones de producción distintas,” 

más humanas y solidarias. Y en un largo proceso 

histórico se avanzó mucho y se conquistaron mu-

chos derechos, pero no se eliminó la explotación 

Trabajo cooperativo 
y autogestionario

Rolando W. Sasso

De todas partes vinieron los orientales a participar en la Plenaria Nacional de Emprendimientos 

Autogestionados, realizada en la sede del PIT-CNT. 

Allí estuvo el Presidente Mujica para dejar un mensaje a la concurrencia.
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del hombre por el hombre. Porque no era sólo re-

solver el tema de la propiedad de los medios de 

producción, también había otras cosas como la 

gestión, la responsabilidad social, la cultura y el co-

nocimiento en general y la formación y especializa-

ción de los técnicos y de la fuerza de trabajo.

“Pero aquí estamos compañeros, aquí estamos, hi-

jos de los fracasos, de las derrotas, a veces de las 

abdicaciones, pero porfiadamente sabiendo, cre-

yendo que los hombres pueden construir, tienen 

los elementos para construir sociedades mejores”. 

Y en eso radicaba la importancia del encuentro; 

que para Pepe es de gran trascendencia por la 

apuesta que hace a favor del trabajo cooperativo 

y autogestionario.

 

El cambio de cabeza 

Lo cierto es que el Estado es una herramienta for-

midable –dijo Mujica- “pero el Estado tiene enfer-

medades y esas enfermedades somos nosotros 

mismos que humanamente tendemos a la línea 

del menor esfuerzo, que nos cuesta comprometer-

nos cuando estamos dentro del Estado y dejamos 

de ser servidores de los otros trabajadores, los que 

no están, los que están afuera de nuestro trabajo. 

Y nos cuesta ¿por qué? Porque es más fácil cam-

biar la realidad material de un país que cambiar la 

cultura”.

Personalmente me tocó ver la forma de trabajar y 

de vivir de las sociedades nórdicas y descubrí que 

ellos se sienten los dueños del país y que su traba-

jo contribuye al bienestar general. Es una cuestión 

de cultura, de mentalidad progresista forjada en el 

padecimiento, en el hambre y en la desolación de 

dos guerras mundiales. Por eso se comprometen 

honradamente con su trabajo, por eso lo hacen 

bien y tratan de rendir el máximo, porque es su or-

gullo personal y el grano de arena imprescindible 

para construir el edificio de la sociedad mejor. Por 

eso Pepe dice que el cambio está “en los valores 

del balero y esto es difícil, compañeros cooperati-

vistas, esta es la madre del borrego que enfrentan 

ustedes, porque dentro del cooperativismo, den-

tro de la autogestión nos sale el pichón capitalista 

que cada uno llevamos, porque estamos formados 

culturalmente en esa sociedad y esto no es una fá-

brica de ricos, estamos luchando con el atavismo 

de una cultura tramposa que la llevamos nosotros, 

adentro mismo. Los hombres somos así, feroces 

jueces con los demás, indulgentes con las arrugas 

que el espejo nos demuestra. Así somos”.

Entre aplausos Mujica reclamó enfrentar las dificul-

tades con la solidaridad en una mano y la respon-

sabilidad en la otra. Porque no alcanza con ir todos 

los días a trabajar, hay que defender la cooperativa 

aunque sea duro y sacrificado. Será difícil, pero no 

imposible, dijo.

“La capacidad de resistencia de la autogestión en 

economías de tipo capitalista sometidas a los ava-

tares de los ciclos económicos es proverbial, hay 

cooperativas vascas, que en momentos de crisis se 

han rebajado el sueldo, que bajaron la producción, 

pero el asunto era mantenerla viva y mantener la 

herramienta y la fuerza de trabajo. Cuando pasó 

la maroma, no se perdió lo sustantivo, se renació y 

se volvió a trabajar”. Eso era lo esencial para seguir 

adelante.

 

Los límites 

Hombres y mujeres colectivamente debemos for-

mar una cultura distinta teniendo claro cuál es la 

frontera de la autogestión, cuál es el límite que no 

se debe traspasar. Esa frontera es la explotación 

del hombre por el hombre, afirmó el Presidente 

Mujica. Si se traspasan esos límites dejaremos de 

ser solidarios y nos transformaremos en una em-

presa capitalista, a la cual sólo le interesa la ganan-

cia. Una cooperativa puede necesitar contratar un 

técnico o un trabajador especializado, pero alertó 

“jamás debe disfrazarse de cooperativismo, el capi-

talismo. Somos esencialmente distintos, peleamos 

por otra cosa y el cooperativista no lucha para ser 

un hombre rico, aplastantemente rico, lucha por la 

seguridad en la vida, la seguridad en el trabajo y la 

práctica elemental de un compañerismo solidario 

con el resto, piensa en sus hijos, en su familia, está 

expresando valores distintos, una distribución de 

la riqueza y esas cosas hay que tenerlas claras y hay 

que defenderlas”.

En este punto el Presidente puso el ejemplo de 

Conaprole y llamó a no confundir una cosa con 

otra. La lechera es una cooperativa de patrones “y 

yo respaldo a Conaprole en este país ¡a muerte! y 

me bato por ella. Pero esto intenta otra cosa, inten-

ta ir a la base, a una distribución mucho más equi-

tativa del ingreso y a un ejercicio más directo de la 

democracia de la gente que está comprometida”. 

Las cooperativas autogestionadas por sus propios 

trabajadores son un embrión de la nueva sociedad.

 

Financiando el desarrollo 

Uno de los planteos reflejados en el documento 

-elaborado por los organizadores del encuentro y 

mencionado en la disertación de los trabajadores- 

señalaba la necesidad de facilitar el acceso al Fon-

do para el Desarrollo (Fondes), de parte de estos 

emprendimientos. Acceso que tiene muchas tra-

bas -denunciaron- y requerimientos técnicos a ve-

ces inalcanzables para quienes lo necesitan como 

el aire que respiran.

Mujica dijo que “el Fondes no cayó del cielo,” que es 

fruto de la lucha y que hoy existe “porque este viejo 

porfiado ganó las elecciones,” pero claro que tiene 

defectos. Sin embargo destacó “el origen social de 

los recursos del Fondes,” porque “las deudas que 

contraen los empleados públicos” mediante cré-

ditos con el Banco República, originan ganancias 

que se vuelcan al fondo, entonces es un dinero que 

salió de la sociedad y a ella vuelve.

En cuanto a los defectos reconoció que “tenemos 

un Estado pesado paquidérmico, lento, somos eso 

que construimos históricamente y lo tenemos que 

cambiar ¿Por qué? porque somos hijos de la his-

toria”. Es por eso que el cambio debe ser cultural, 

“porque las inoperancias y la pesadez del Estado 

la terminan pagando los más jodidos”, porque los 

poderosos pueden pagar gestorías y resolver los 

problemas, “pero los débiles son los que padecen. 

El problema de la marcha eficiente del Estado es un 

problema de todos, pero en primer término de los 

trabajadores más pobres del país y este es un debe 

que tenemos por delante desde el punto de vista 

cultural, queridos compañeros”.

Suele suceder que ante un cruce de caminos ele-

gimos el del menor esfuerzo, es natural y com-

prensible. Eso no significa que los trabajadores del 

Estado sean malos –aclaró Mujica- pero “tenemos 

que ir reaccionando culturalmente aunque ¡nos va 

a costar enormemente compañeros”!

El tema es que no podrá haber desarrollo sin finan-

ciación y éste es un punto débil del movimiento 

cooperativo, porque “nunca tuvo una caja que lo 

respaldara para poder crecer y siempre tuvo que 

andar mendigando y cuando fue a pedir un crédi-

to, le pidieron la figura del empresario. Eso está casi 

implantado porque se considera que un puñado 

de trabajadores no tiene capacidad tácitamente, 

para autoconducirse”.

Entonces lo que se ha logrado hay que cuidarlo, re-

flexionó  Mujica, y el Fondes “se tiene que ir agran-

dando y tiene que darle oportunidades a nuevos 

compañeros. Por lo tanto, no es algo para ganar, 

porque la tasa… el margen que pueden aportar 

empresas que recién arrancan es mínimo; no pue-

den pagar las tasas de interés fenomenales que co-

bra el sistema bancario”, pero tienen que devolver 

el préstamo para que sirva de financiación a otros 

que también lo necesitan.

 

Unidad de clase 

Para finalizar, el Presidente Mujica quiso marcar al-

gunas cosas: “Esto es parte del movimiento obrero 

y tiene que ser parte y estar integrado al movi-

miento obrero. Es una forma también de lucha y 

de resistencia. Uno de los grandes inconvenientes 

es que siempre se arranca con cadáveres, siempre 

se arranca con industrias que están fundidas. Quie-

re decir que el punto de arranque es el atraso tec-

nológico, sabemos perfectamente que enfrentan 

esas dificultades. Pero esos son los desafíos que 

tiene la vida. 

Ahora, hombro con hombro compañeros, unidad 

con el movimiento obrero, lo cual no quiere decir 

que todos tengan el mismo discurso y el mismo 

verso. No, eso no existe. Pero, dentro de todo, apor-

tar al paragolpe del movimiento obrero y ser parte 

de ese movimiento.

Son todas cosas que tendrán que discutir ustedes, 

y que no las tiene que resolver ningún gobierno, 

las tiene que resolver la democracia interna, las 

tienen que resolver ustedes. Nosotros hacemos, 

apenas, lo que podemos y si más no hemos hecho 

es porque no nos da la nafta. Pero nuestro corazón 

y nuestra apuesta están acá, en el mundo de los 

trabajadores. La gran lección que hemos aprendi-

do con el envejecimiento, es que la construcción 

de una sociedad es una larga lucha que necesita el 

aporte de generaciones; no hay un fin de la lucha. 

Lo único que hay es la lucha en sí misma porque es 

posible ir creando, entre todos, un mundo un poco 

mejor”.
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Antecedentes
Los estudios y la idea de concretar la instalación de 

un puerto de aguas profundas en nuestro país tie-

nen más de 50 años de antigüedad según lo expre-

só el asesor presidencial, Pedro Buonomo, al tiem-

po que señaló que “dada la situación y coyuntura 

económica actual, existen las condiciones como 

para que la concreción de la obra sea viable”.

El proceso que se viene llevando adelante desde el 

actual gobierno nacional en este sentido, encuen-

tra sus antecedentes más jóvenes en el 2011, año 

en el que el Poder Ejecutivo crea una comisión in-

terministerial para el estudio del Puerto de Aguas 

Profundas con el propósito de analizar la viabilidad 

y diversas opciones de instalación del mismo. Di-

cha comisión realizó, en los plazos previstos, un 

informe con el análisis de aspectos técnicos, am-

bientales, económicos y legales de la construcción 

de un puerto de aguas profundas en Rocha con re-

comendaciones que luego de ser presentadas por 

la mencionada comisión, fueron aprobadas por el 

Ejecutivo en el mes de junio del presente año.

El mencionado informe, a través de los estudios 

correspondientes, llega a conclusiones determi-

nantes que sostienen que el puerto de aguas pro-

fundas en la costa de Rocha “es un proyecto viable, 

económica y financieramente, que tiene espera-

bles beneficios económicos y geopolíticos, impor-

tantes para el país. Al mismo tiempo el documento 

define una ubicación específica del puerto, y tam-

bién recomienda sobre el proceso a realizar para 

llevar adelante la concreción del mismo”, informó 

el economista Buonomo.

Dicho proceso se pretende enmarcar dentro de la 

ley de asociaciones público privadas. “Se pretende 

encontrar un socio privado que invierta, constru-

ya y opere en la infraestructura, en el marco de un 

contrato con el Estado”, agregó. 

 

El proceso
“La comisión interministerial, luego de hacer aná-

lisis ambientales, análisis vinculados al ordena-

miento del territorio, de accesibilidad del puerto, 

de impactos en el agua e impactos en la tierra, así 

como de la viabilidad económica y financiera, de-

terminó que la ubicación más conveniente para el 

puerto es en la playa del Palanque, que está ubi-

cada aproximadamente en el kilómetro 242 de la 

ruta hacia el este en el Uruguay”, sostuvo el asesor 

del presidente.

 

Necesidades normativas
Claro está que por más voluntad política que exista 

para la concreción de un proyecto de esta índole, 

poco se puede realizar si jurídicamente no se cum-

ple con los requisitos necesarios. En este sentido 

Buonomo dijo que la Constitución implanta “una 

necesidad normativa de establecer, mediante una 

ley, el lugar del puerto, es decir que para que exista 

un puerto en el Uruguay debe haber una ley es-

pecífica que así lo determine, y eso es lo que está 

llevando adelante el Poder Ejecutivo mediante 

una propuesta del ley que hizo al Parlamento en 

Un puerto como prioridad
Entrevista de Eleonor Gutiérrez 

El gobierno nacional ha fijado como prioridad el trabajo en la concreción del proyecto Puerto de Aguas Profun-
das en el departamento de Rocha. El economista Pedro Buonomo, asesor presidencial, dialogó con el equipo de 

Participando al respecto.
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la cual propone la autorización de este puerto, en 

la ubicación mencionada”. “El marco normativo ne-

cesario para el puerto es una habilitación legal y 

eso es lo que estamos proponiendo al parlamento”, 

agregó. 

Respecto a impugnaciones que han surgido en 

la opinión pública vinculadas a este punto, y que 

sostienen que no se han hecho los estudios am-

bientales previos para elegir la ubicación, Buono-

mo aclara que dichos comentarios parten de una 

“confusión”. “La ley de impacto ambiental prevé 

análisis ambientales y autorizaciones ambientales 

específicas para un proyecto concreto, que todavía 

no existe. Lo que sí se hizo, y eso es algo innovador 

y que aporta al proceso, son estudios previos para 

definir la localización, por lo tanto entendemos 

que no hay ningún problema legal hasta el mo-

mento”, argumentó.

 

Un proyecto de impacto
El hecho de que Uruguay concrete la realización 

de un puerto de aguas profundas confluye en una 

serie de impactos a corto y largo plazo importantes 

de destacar. “Básicamente, en el corto plazo viabili-

za el poder hacer una inversión en infraestructura. 

Hoy existen cargas que teniendo una infraestruc-

tura de un puerto de aguas profundas van a dismi-

nuir notoriamente sus costos de transporte, y de 

esa manera hacen viable una inversión significati-

va de aproximadamente  1200 millones de dólares 

en este tipo de obras. Las significativas cargas de 

graneles que hoy están saliendo por la hidrovía 

con origen Paraguay, Bolivia y Brasil, básicamen-

te de hierro, las cargas de granos que salen desde 

Argentina y Uruguay, y de concretarse el proyecto 

de Valentines, el hierro que sale de Uruguay, todas 

ellas disminuirían sus costos”, manifestó el asesor 

presidencial.

“Los impactos en Uruguay son de diversos tipos, y 

son impactos a mediano y largo plazo, a 25 o 30 

años. Una infraestructura de estas características 

no solo viabiliza la inversión, y los servicios co-

nexos al puerto, de almacenaje, etc., sino que tam-

bién cambia notoriamente la cadena logística de 

transporte desde la región de influencia del puerto 

hacia los destinos mayoritarios de los graneles y 

de las cargas que hoy tiene la región, que básica-

mente son el este asiático y en particular el Chino. 

Entonces, ese cambio en las condiciones de trans-

porte, ese cambio en la eficiencia de la cadena de 

la logística, obviamente va a tener impactos eco-

nómicos pero también es esperable, que viabilicen 

otras producciones que hoy no son viables porque 

hoy los costos del transporte no son los adecua-

dos. Por lo tanto, los impactos esperables desde el 

punto de vista económico son, no solo de la obra 

en sí, sino particularmente del cambio en las con-

diciones de transporte de Uruguay, y de toda la 

región, a los destinos de China particularmente”, 

sostuvo Buonomo.

Al respecto el asesor presidencial agregó que du-

rante la visita que hiciera Wen Jiabao, el Primer 

Ministro de China, a Uruguay, en el pasado mes 

de julio, se hizo presente en la agenda bilateral, 

el tema del puerto de aguas profundas. El mismo 

“surgió como un tema clave”, y en ese sentido, “hay 

interés del gobierno Chino, al más alto nivel, de co-

laborar con el gobierno uruguayo para llevar ade-

lante la obra”, dijo. “Estamos tratando de negociar 

para ver si lo que el gobierno Chino ofrece como 

posibilidad de participación lo podemos compati-

bilizar con lo que el país ha entendido importante 

para llevar adelante la obra.  Este es sin lugar a du-

das un elemento clave e importante que también 

aporta hacia la posibilidad de concreción de esta 

obra, porque, como decía, básicamente el destino 

de las cargas de los graneles que pasarían por esta 

infraestructura es China”, agregó.  

 

El vinculo con Aratirí
Consultado sobre el vínculo de los proyectos del 

Puerto de Aguas Profundas y Aratirí, Pedro Buono-

mo explicó que este último “es el proyecto de ex-

plotación de hierro en la zona de Valentines, que 

prevé la salida de ese hierro mediante una infraes-

tructura portuaria que necesita una salida de un 

puerto que tenga profundidades suficientes a los 

efectos de poder cargar los buques que hagan efi-

ciente el transporte del granel. El proyecto Aratirí 

tiene en sí mismo planteada una terminal portua-

ria, también en la costa de Rocha, para la salida del 

hierro. Los estudios nuestros y las definiciones de 

la comisión han concluido que en caso de hacer un 

proyecto de aguas profundas, debe haber un solo 

puerto, y no dos puertos, en el entendido de que 

cualquier intervención en el medio natural gene-

ra impactos. Por lo tanto si se va a hacer uno hay 

que hacer uno solo, entonces es necesario que, de 

concretarse el proyecto Aratirí, se realice en el mis-

mo lugar que el puerto, ambos proyectos deben 

hacerse compatibles, la salida del hierro de Valen-

tines que es el proyecto de Aratirí, con el puerto de 

aguas profundas. Esa es la relación, pero no quiere 

decir que un proyecto dependa del otro sino que 

ambos tienen una sinergia positiva. De concretar-

se el proyecto de Aratirí y la salida del hierro, va a 

ser una puerta importante para tener una masa 

crítica interesante para el puerto de aguas pro-

fundas. Si el proyecto de Aratirí no se concreta el 

puerto de aguas profundas tiene su lógica propia 

y se hará también independientemente de Aratirí”, 

concluyó.

¿Qué es el proyecto Aurora?
El proyecto Aurora surgió junto a una pro-
puesta de un grupo de empresarios priva-
dos vinculados a desarrollar una infraes-
tructura de un puerto de aguas profundas 
en la costa de Rocha. “Es un proyecto que 
se presentó al gobierno en términos de 
propuesta, que si bien en su momento 
fue importante porque de alguna manera 
confirmó que existen condiciones viables 
para que privados se interesen la infraes-
tructura, también determinó que el país y 
que el gobierno definiera llevar adelante 
el proceso como lo está definiendo”, seña-
ló Pedro Buonomo. 
Al mismo tiempo el asesor opinó que 
“una infraestructura y un puerto de estas 
características, que tiene implicancias tan 
significativas, necesita que el país prime-
ramente, antes de convocar a privados, 
defina temas desde el punto de vista de 
su interés, de su proyecto de desarrollo 
y definiciones sobre las cuales los priva-
dos luego van a tener que presentarse. 
Es decir, la propuesta del proyecto Auro-
ra, como otras propuestas privadas, debe 
adecuarse al proceso que el país está lle-
vando adelante. Entonces, hoy por hoy, 
este proyecto es una propuesta privada 
más, que competirá con otras propues-
tas, y aquella que sea más eficiente, y que 
pueda cumplir de mejor manera con los 
objetivos del país, probablemente, sea la 
que esté en mejores condiciones de llevar 
adelante la obra”, remarcó.  
El gobierno no ha iniciado aún el proceso 
formal correspondiente para la aplicación 
de este proyecto, que en la actualidad 
sólo está presentado a nivel de idea. En 
este sentido Buonomo informó que dicho 
proceso “comenzará a la brevedad, y en 
ese marco tanto los promotores del pro-
yecto Aurora, como de otros proyectos 
privados, harán su propuesta formalmen-
te y al final competirán para ver quién 
es que lleva adelante la infraestructura, 
en el marco de la ley vigente, porque el 
Uruguay tiene normativas claras respecto 
a de qué manera llevar adelante un pro-
ceso con privados vinculado a hacer un 
contrato sobre el bien público”. “El puerto 
es un bien público y será propiedad del 
Estado, el privado, que venga será aquel 
que invierta, lo desarrolle y repague su 
inversión mediante la operación del puer-
to. ¿De qué manera el privado accede a 
ese bien público?: a través de un proceso 
competitivo marcado en la ley, y en este 
caso va a ser a través de la ley de asocia-
ciones público privada, y en ese marco 
tendrán que adecuarse todos los priva-
dos que tengan interés en llevar adelante 
la obra”, concluyó el asesor presidencial.
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E
l diputado suplente de Asamblea Uruguay, 

Mauricio Guarinoni, presentó un proyecto de 

ley que está a estudio de la Comisión de Cons-

titución y Códigos, vinculado a los inmuebles aban-

donados. La iniciativa “pretende ser un instrumento 

que desaliente el abandono de viviendas y devuelva, 

a las que están en esa condición, la posibilidad de ser 

utilizadas”.

¿Cómo surge esta iniciativa?
El proyecto de ley que presentamos en el Parlamento, 

junto al diputado Alfredo Asti, es una idea que lleva 

ya más de un año de trabajo. Contó con la partici-

pación de una cantidad de actores relevantes en la 

temática de los inmuebles abandonados. Debemos 

mencionar que los aportes del Defensor del Vecino, 

del escribano Arturo Iglesias (Grado 5 de la Facultad 

de Derecho) y del Ministerio de Vivienda, entre otros, 

fueron fundamentales a la hora de presentar una pro-

puesta consistente que incluyera diferentes puntos 

de vista de un tema extremadamente complejo. 

Según un estudio de la Facultad de Arquitectura, de 

un área estudiada de 2.900 hectáreas que represen-

ta zonas centrales de la ciudad y por lo tanto, con el 

consiguiente acceso a todos los servicios sociales, se 

contaban en el año 1996 con una población de 503 

mil personas y tan solo ocho años después, la pobla-

ción de esas mismas zonas había descendido a 460 

mil habitantes. En cambio, el número de viviendas de 

esa zona sufrió una relación inversa pasando de 182 

mil viviendas en 1996 a 190 mil viviendas en 2004. 

Eso significa que la centralidad de la ciudad se ha ido 

vaciando, y no exactamente por la falta de viviendas. 

Las personas que se retiraron de esos lugares fueron 

a parar a la periferia de la ciudad con la consiguiente 

precarización de sus situaciones habitacionales, em-

peorando sus condiciones de vida y provocando un 

costo mayor para el Estado y la Intendencia, que tie-

nen que llevar los servicios a esas zonas.

¿En qué consiste el proyecto de ley?
Pretende ser un instrumento más que desaliente el 

abandono de viviendas y devuelva a las que están en 

esa condición la posibilidad de ser utilizadas. En este 

gobierno, donde hemos manifestado que el acceso 

a la vivienda es una de nuestras prioridades y por lo 

tanto hemos destinado una porción importante de 

nuestro Presupuesto Nacional para terminar con las 

pésimas condiciones en que viven algunos miles de 

familias uruguayas, parece necesario que propon-

gamos la mayor cantidad de medidas posibles para 

lograr nuestro objetivo.

En Uruguay la propiedad tradicionalmente se trató 

como individual, sin embargo hoy en día si nos re-

ferimos a la propiedad territorial urbana, la Ley de 

Ordenamiento Territorial de junio del 2008 que fue 

votada en el parlamento por todos los partidos polí-

ticos, establece una serie de deberes del propietario 

y si bien no señala un efecto específico al incumpli-

miento, ello puede resultar de otra ley que venga a 

complementarla, y eso es lo que buscamos hacer con 

la presentación de este proyecto. Asimismo, el art. 

655 del Código Civil uruguayo nos dice que se pier-

de la posesión de dos modos: por la usurpación de 

un tercero o por el abandono voluntario y formal del 

poseedor.

Aquí tenemos un terreno donde la ley puede tener 

hoy justas razones para innovar regulando el aban-

dono tácito cuando se den claramente las circunstan-

cias que lo hacen evidente. Debe en tal caso tenerse 

presente lo dicho anteriormente, esto es que el aban-

dono de la posesión implica en principio el aban-

dono simultáneo de la propiedad y su consiguiente 

ingreso a la categoría de bien vacante con los efectos 

del art. 482 del Código Civil uruguayo. Cuando ha-

blamos de garantizar los derechos y los deberes de 

los propietarios y de las demás personas afectadas 

estamos diciendo que si el dueño del bien inmueble 

cumple con las obligaciones establecidas por la Ley 

de Ordenamiento Territorial no estaría perjudicando 

a terceros y por lo tanto estaría libre de toda sanción. 

¿Quiénes pueden pedir la declaratoria de 

abandono?
Están legitimados para pedir la declaración de aban-

dono el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamen-

tales, la misma es de carácter judicial y el proceso 

se tramitará por la vía extraordinaria que asegura 

un proceso más rápido sin vulnerar ninguna de las 

garantías del propietario. Además exigimos la ins-

pección ocular obligatoria para sumar una garantía 

más que le dé transparencia al proceso. La declara-

ción judicial de abandono no afectara el derecho de 

acreedores debiendo comunicarles la solicitud de la 

misma. 

¿Cuáles son los efectos jurídicos de la decla-

ratoria de abandono?
Si no hay acreedores la declaración de abandono 

produce la vacancia prevista en el artículo 482 del 

Código Civil y los bienes que sean aptos para vivien-

da o con potencial para el desarrollo de programas 

de vivienda, ingresarán a la cartera de inmuebles 

del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente, o a la cartera de inmuebles del 

Gobierno Departamental, según corresponda. Si los 

bienes son aptos para usos industriales o comerciales 

podrán ser destinados a proyectos productivos o de 

servicios a cargo del Ministerio de Industria, Energía y 

Minería. En cambio, si existen acreedores la declara-

ción de abandono producirá el remate, la cual deberá 

ser solicitada por el Poder Ejecutivo o el gobierno de-

partamental correspondiente. 

¿En qué etapa se encuentra hoy el proyecto 

de ley?
Acaba de ingresar a la Comisión de Constitución y 

Códigos de la Cámara de Diputados pero no ha sido 

tratado aún. Con el diputado Asti vamos a solicitar 

ser recibidos por la comisión a la brevedad, con el 

objetivo de exponer nuestros argumentos. La decla-

ratoria de interés general del uso social de los bienes 

inmuebles declarados judicialmente en abandono, 

busca generar un instrumento que ponga al alcance 

de toda la población el suelo urbanizado y en con-

secuencia, contribuya a derribar la contradicción que 

hoy viven miles de familias que se asientan en lugares 

sin los servicios sociales y sin infraestructura, aleján-

dolos de los centros cívicos y laborales. 

Entrevista de Camila Martínez 

Inmuebles 
abandonados
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A
gosto es un mes con una carga simbólica 

muy fuerte para la educación, y principal-

mente para el movimiento estudiantil. El 

primero de este mes, es el día del trabajador de 

la enseñanza detenido desaparecido, y el 14, re-

cuerda la fecha en que se asesina al primer es-

tudiante, Líber Arce, hecho que, como unos días 

después quedaría demostrado con los asesina-

tos de Susana Pintos y Hugo de los Santos, lejos 

estaba de ser accidental.

Tenemos por delante una fecha simbólica para 

el movimiento estudiantil: El 14 de Agosto. Pero 

en vistas de una posible movilización, tenemos 

que saber qué pasó para salir a la calle, formar-

nos para salir a predicar. Para ello es bueno tener 

una breve reseña histórica sobre la fecha más 

importante para el movimiento gremial estu-

diantil, pero no podemos aislar esta fecha de las 

condiciones coyunturales que la engendraron. 

Corría el 68 con el gobierno de Pacheco Areco, 

caracterizado por el autoritarismo y la represión 

como respuesta al reclamo popular por mejoras 

en todos los planos sociales, reclamos que no 

eran ajenos al estudiantado. Una de las reivin-

dicaciones que llevó a liceales y universitarios a 

movilizarse, fue el aumento del precio del boleto 

de ómnibus, cuando se pedía la gratuidad del 

mismo. En el proceso de esta lucha se suceden 

ocupaciones de los centros de estudio, marchas 

y actos de masiva concurrencia que tenían una 

misma característica: confrontación con las fuer-

zas policiales y militares, represión, heridos y de-

tenidos. 

El 12 de Agosto empezó a cambiar esa historia. 

En una de estas movilizaciones, un oficial dispa-

ra un tiro -con un arma no reglamentaria- que 

alcanza blanco en el estudiante de veterinaria 

Líber Arce, de 18 años, quien muere dos días 

después. 

Al enterarse de la muerte de Líber, miles de es-

tudiantes y obreros solidarizados saldrían a las 

calles con indignada firmeza y una vez más la 

barbarie de un gobierno que decía respetar el 

Estado de Derecho se cobraría nuevas vidas. El 

20 de Setiembre los estudiantes convocados por 

la FEUU, se daban cita nuevamente para mani-

festar su repudio a la ola represiva desatada por 

las autoridades. El cuerpo de Granaderos recurre 

al uso experimental de unos balines de madera, 

recientemente adquiridos, que probará sobre la 

masa de jóvenes estudiantes. Uno de ellos im-

pacta en Hugo de los Santos, pero Susana Pintos 

en una muestra de humanidad y valentía se qui-

tará su camisa blanca en señal de auxilio. Su pe-

dido de asistencia obtendría por respuesta una 

ráfaga de los letales proyectiles siendo también 

herida de gravedad;  ambos morirían horas más 

tarde. 

Este sería sólo el principio de un largo período 

caracterizado por la violencia institucional sobre 

la población civil como forma letalmente eficaz 

de acallar sus justas reivindicaciones. De aquí en 

más la lista de víctimas se vería constantemente 

engrosada por jóvenes que seguían creyendo en 

un mundo mejor, pese al ensañamiento que se 

cernía sobre ellos.  

Paradójico resulta el que hoy, las mismas fuerzas 

políticas cuyos líderes fueron los responsables 

de aquellas muertes, acusen de totalitario al go-

bierno que, después de cuatro décadas, conce-

dió la gratuidad del boleto estudiantil, aumentó 

de manera histórica las partidas presupuestales 

y mejoró de la misma forma los salarios docen-

tes, honrando la memoria de los caídos, demos-

trando que su lucha y sacrificio no fue en vano. 

Con evidente razón alguien dijo que democráti-

co no es sólo aquel gobierno democráticamente 

electo, sino aquel que democráticamente ejerce 

sus funciones, y sin embargo aún hoy muchos de 

los que osan tildar de autoritaria a nuestra fuerza 

política tienen el coraje de defender la legitimi-

dad del pachecato.  

Hoy, la coyuntura nos obliga -o debemos mejor 

decir que nos permite- cambiar una cabeza de 

confrontación por una cabeza de construcción, 

porque los ámbitos, los espacios y las herramien-

tas están ahí nomás, a nuestro alcance, y somos 

muy afortunados al no tener que salir a pelearlas 

dejando la vida de compañeros en ello.  Aprove-

char esas facilidades que son producto de las lu-

chas y sacrificios de quienes nos precedieron, es 

nuestro mayor gesto de reconocimiento a Líber, 

Hugo, Susana y todos aquellos jóvenes tan com-

prometidos con su momento y con el futuro.

Las luchas estudiantiles 
y los mártires del 68

Martín Márquez

Efemérides de Agosto
Detenidos Desaparecidos

Luis González. 28/8/52. Militante del PCR y de la 

Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM). 

Detenido Desaparecido el 13/12/74.

Mónica Grispon. 9/8/54. Esposa de Claudio 

Logares y detenida desaparecida junto a éste 

el 18/5/78, militante de la Juventud Peronista 

Montoneros.

Antonio Paitta. 20/8/42. Militante del PCU y del 

SUNCA. Detenido Desaparecido el 21/9/81.

Oliva Sena. 18/8/38. Pescador sin militancia 

comprobada. Detenido Desaparecido en el De-

partamento de Rocha el 2/12/74.

Beatriz Anglet. 4/8/53. Militante del 26 de Marzo 

y de la AEM. Detenida en Argentina el 24/4/78.

Armando Arnone. 20/8/52. Militante del PVP 

detenido desaparecido en Argentina el 1/10/76.

Walner Bentancour. 22/8/52. Militante del Con-

greso Obrero Textil y del PVP. Detenido desapa-

recido en Argentina el 3/9/76.

José Callalba.1/8/51. Militante del MLN- Tenden-

cia Proletaria y el PRT ERP. Detenido desapareci-

do en Argentina el 20/2/77.

Mario Cruz.15/8/53. Militante del PVP detenido 

en Argentina el 26/8/76.

Jorge Goncalvez. 3/8/41. Militante del PVP. Dete-

nido desaparecido en Argentina el 14/4/77.

Gustavo Goycochea. 14/8/49. Militante del Sin-

dicato de la Industria Química y de la Unión Arti-

guista de Liberación (UAL). Detenido desapare-

cido en Argentina el 23/12/77.

Juan Insausti. 31/8/18. Militante del PCU encon-

trado muerto  en Argentina el  19/3/77.

Gustavo Inzaurralde. 4/8/42. Militante del PVP. 

Detenido desaparecido en Argentina el 28/3/77.

Jorge Martínez. 4/8/55. Militante del PST. Dete-

nido desaparecido en Argentina 20/4/78.

Miguel Río. 30/8/48. Militante del MLN – TP y de 

la UAL. Detenido desaparecido en argentina el 

25/12/77.

Maria Silvera. 29/8/44. Militante del MLN – TP. 

Detenida desaparecida en argentina  el 13/8/78. 

Cecilia Trias. 24/8/54. Militante del PVP. Detenida 

desaparecida en argentina  el 28/9/76.
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Acaba de terminar el remate de la tex-

til Paylana ¿Cómo es la sensación en un 

momento así?
Por suerte quedó el Banco República con lo 

que le pertenecía como prenda y para no-

sotros es un paso fundamental. Es el puente 

que precisábamos los trabajadores para de 

una vez por todas gestionar el traspaso para 

la Cooperativa. En los próximos días se va a 

empezar la negociación con el Banco y si todo 

se da como esperamos, en un mes o mes y 

medio la Cooperativa quede dueña de los me-

canismos de producción

Cuanto tiempo llevan ustedes luchan-

do por esto?
Tiene su tiempo… desde que avizoramos 

el cierre de Paylana, hace más o menos dos 

años y medio. Los trabajadores pasamos por 

situaciones muy adversas pero ahora se están 

dando los frutos y que más que un final como 

este...

En todo ese tiempo nunca pensaron en 

bajar los brazos?
No no, jamás! al contrario, redoblamos el es-

fuerzo . Tanto los trabajadores como la gente 

que vino de Paysandú a llenar las instalacio-

nes del remate se contagiaron con las ganas 

que teníamos , es el pilar fundamental que 

tenemos y por suerte, este sueño  está empe-

zando a hacer realidad. 

Ahora cambian de categoría social y 

pasan a ser patrones, hay algo que se 

mantiene... ¿Cómo es la cosa ahora?
La autogestión  implica muchas cosas; hay 

una mayor responsabilidad pero seguimos 

siendo trabajadores y eso no varía. Solo que  

ahora es un tema cooperativo y eso lo vemos 

excelente. Hay que cambiar la mentalidad 

que es una cosa importante,  porque  sabe-

mos que todos dependemos de todos. Somos 

los mismos de siempre con los pies sobre la 

tierra y lo que queremos es el bien para la in-

dustria y más que nada para nuestras familias.

¿Te parece que esto hubiera sido posi-

ble con otros gobiernos o en otra situa-

ción política?

En este gobierno los trabajadores hemos 

tenido mucha ayuda; te estoy hablando del 

Fondes por ejemplo, que la Cooperativa se va 

a capitalizar a través  de él. Hay una línea y 

una voluntad política  del Ejecutivo que está 

dando sus frutos y para los trabajadores es un 

compromiso que vamos a sumir con muchos 

gusto.

Para terminar Mauro ¿Qué mensaje po-

drías dejarle a otros trabajadores que 

están en una situación parecida a la de 

ustedes?

Que se animen. Nosotros empezamos con la  

premisa número uno que era conservar los 

puestos de trabajo. Eso es lo importante y 

también, buscar el valor propio del trabaja-

dor, que no está solamente para estar atado a 

una máquina. Mostrarle a la sociedad entera 

que los trabajadores somos los dueños y  di-

rigimos los mecanismos de producción. Esta 

historia se va a empezar a escribir ahora, por 

suerte.

COTRAPAY: 
Nuevo avance de la economía social y solidaria

Entrevista del Frente Social

Después de muchas idas y venidas, el lunes 13 de agosto el Banco República adquirió en remate público las instalaciones y maquinarias de 

la antigua fábrica Paylana de Paysandú. Fuera del local, decenas de sus ex trabajadores - organizados en la  Cooperativa COTRAPAY- feste-

jaban con tambores, redoblantes , abrazos y palmas acompañando viejas y nuevas consignas: El “arriba los que luchan” se alternaba con 

el “¡Sí, se puede!”  celebrando  una nueva batalla ganada al sistema capitalista. Para conocer los entretelones de una larga lucha, entrevis-

tamos a Mauro Valiente, integrante de la esperanzada Cooperativa sanducera.
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¿Cuándo y cómo surgió SUA? 
SUA surgió en el año 1941, a la luz de las reivin-

dicaciones de los trabajadores de este sector, en 

aquel momento dentro del ámbito del radiotea-

tro. Las contradicciones lógicas entre obrero y 

patrón trajeron como consecuencia su creación, 

con el objetivo de defender los derechos de los 

trabajadores. Luego se incorporó el teatro y más 

tarde la televisión. 

El empleo artístico en radio sucumbe ante el sur-

gimiento y el empleo en la TV, se reduce frente 

al avance de la tecnología y la desregulación de 

medios en nuestro país. Esto facilitó, sin limita-

ciones, el ingreso de enlatados extranjeros, des-

truyendo así una incipiente industria nacional. 

Con esto se perdieron fuentes de trabajo, situa-

ción que se agravó durante la dictadura. SUA 

resurgió en el ‘85, debilitada estructuralmente 

como consecuencia de la ausencia de políticas 

culturales. Desde ese momento a la fecha ve-

nimos recuperando presencia e incidencia en 

nuestro sector. 

 

¿Cuáles son los cometidos y las 

perspectivas de SUA? 

El objetivo es velar por el trabajo de sus afiliados 

y las condiciones en que se desarrolla el mismo. 

Avanzamos en la dignificación del trabajo artísti-

co. Desde el 2008 venimos creciendo en la com-

prensión y aplicación de la ley 18384. Venimos 

desarrollando programas de fortalecimiento del 

sector a nivel del arte escénico. 

También la discusión acerca de la necesidad de 

regular los medios ha generado la apertura de 

algunas ventanitas que hacen factible pensar en 

su proyección a mediano plazo, concibiendo un 

sector que crea trabajo y donde se fortalece la 

organización sindical. 

Como bloque, estamos elaborando posturas co-

munes a presentar en el próximo Congreso de la 

Federación Internacional de Actores (FIA). 

Además estamos impulsando la concreción del 

Centro Cultural Carlos Brussa. Este año hemos 

obtenido el primer lugar en los presupuestos 

participativos del Municipio B lo que nos permi-

tirá concluir las obras de nuestro Centro. La in-

auguración está prevista para fines de este año. 

 

¿En qué consiste la ley del artista? 

Es una vieja aspiración. Necesitamos un marco 

regulatorio, ya que nuestro trabajo es eventual 

e intermitente y, por lo tanto, no se ajusta al co-

mún de los empleos. Desde que se deroga todo 

marco regulatorio de la actividad durante la dic-

tadura y hasta que aparecen las unipersonales 

no había manera de formalizar el trabajo artísti-

co, más allá de que nosotros no sólo no suscribi-

mos las unipersonales ya que no somos empre-

sarios y nunca fueron una alternativa viable. 

Nuestro trabajo se ha dado siempre en negro e 

informal. La ley o el Estatuto del Artista conci-

be al trabajador artístico como tal, reconoce su 

modalidad de trabajo, e introduce, además de la 

contratación en dependencia o independencia, 

una tercer variable, que es a nuestro criterio la 

forma más adecuada para la formalización del 

sector: la cooperativización. 

La informalidad es muy grande, a partir de esta 

ley se allana el camino jurídico aunque todavía 

distamos de haber resuelto el problema. Nues-

tro gran objetivo es sanear esta situación antes 

de que culmine este período de gobierno. 

¿Es una ley perfectible? 

La ley es renga, porque no incluye todo el espec-

tro de artistas del país. Otro aspecto que debiera 

ser revisado, es que los artistas somos contribu-

yentes a la Caja de Industria y Comercio, si nos 

llegamos a jubilar como empleados quedamos 

inhabilitados a formalizarnos como artistas.  

Otra carencia es que la foto es desde el 2008 en 

adelante, por lo que no reconoce los años de 

trabajo anteriores. Debería contar con un me-

canismo razonable que nos permitiera recono-

cer años trabajados para aportarlos y acumular 

cómputos para la jubilación. 

 

¿Qué posición tiene SUA 

sobre la creación de una ley de medios?  
SUA forma parte de la Coalición por una Comu-

nicación Democrática y suscribe sus principios. 

Aspiramos a que haya una ley de medios que 

contemple el compromiso de las empresas para 

con la sociedad por el usufructo de las ondas, y 

esto debe traducirse en una aportación econó-

mica que se vuelque en beneficio de la ciuda-

danía. 

Rechazamos tanto la censura como el direccio-

namiento de los contenidos, pero esto no inha-

bilita a que los medios deban atenerse a ciertos 

principios que los obligue a atender las necesi-

dades y demandas de nuestra población. 

Creemos que tiene que haber un correcto so-

pesamiento de los objetivos editoriales de los 

canales de televisión y de los demás medios en 

cuanto al armado de sus grifas, abriéndose a la 

participación, promoviendo la producción na-

cional y cuidando e incluyendo a todos los sec-

tores de nuestra sociedad, para que todos nos 

veamos representados. 

En nuestro medio la televisión abierta es un ele-

mento sustantivo en lo que tiene que ver con 

la conformación de opiniones, por lo tanto se 

debe actuar con la conciencia y el cuidado que 

esta situación exige en la medida que queramos 

profundizar nuestros valores democráticos, ya 

que es a través de esa herramienta que nosotros 

como uruguayos nos vemos, nos identificamos, 

nos conocemos, nos debatimos, nos pensamos. 

También es una responsabilidad que ese pro-

ceso se pueda dar de acuerdo a lo que es natu-

ralmente el interés común y el interés global de 

todos los uruguayos.

Entrevista de Camila Martínez

Velando por los derechos 
del artista nacional

Entrevistado por el Participando, Sergio Mautone, presidente de la Sociedad Uruguaya de 

Autores (SUA), nos contó cuáles son las problemáticas del sector, analizó los alcances de la 

ley del artista y se manifestó favorable a la creación de una Ley de Medios, ya que suscriben 

los principios de la Coalición por una Comunicación Democrática.
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A diez años de la crisis del 2002
Alberto Couriel

La crisis del 2002 fue una de las más profundas de la historia del Uruguay. No derivó de un acontecimiento 

específico de ese año, sino que fue la consecuencia de un modelo económico y social que se profundizó en la 

década del 90 y que denominamos el modelo neoliberal. 

E
ste modelo, proveniente del Consenso de 

Washington –con intentos de aplicación 

por Margaret Thatcher en el Reino Unido 

y Ronald Reagan en EEUU–, consideraba que el 

sector privado y el libre juego del mercado eran 

suficientes para resolver los problemas econó-

micos y sociales. Para ello era necesario que el 

Estado no interfiriera en el mercado, que mini-

mizara su accionar y, por lo tanto, se desmon-

taran sus diversos instrumentos de acción. Para 

esta concepción todo lo que hace el Estado es 

vicioso, mientras que todo lo que hace el sector 

privado es virtuoso. En esencia, eran fundamen-

tales la liberalización y desregulación financiera, 

la liberalización comercial, las privatizaciones de 

las empresas públicas y la flexibilidad laboral. El 

modelo intentaba privilegiar lo financiero frente 

a lo productivo y lo social. El papel del Estado, en 

lo macro, era darle confianza al sector privado a 

través de garantizarle el pago de los servicios de 

la deuda externa y la estabilidad de precios me-

diante la eliminación del déficit fiscal.

Su aplicación concreta en el caso de Uruguay 

presenta diversas características. La liberaliza-

ción financiera comienza en 1974 con la irres-

tricta libertad en el movimiento de capitales. A 

ello se agrega la desregulación financiera en la 

década del 90, con inexistencia de controles que 

contribuyeron a la crisis financiera del 2002. La 

liberalización comercial sobre la base de elimi-

nación de cuotas y contingentes venía del pasa-

do, como las rebajas arancelarias. Pero estas se 

profundizaron al principio de los 90 con accio-

nes unilaterales del gobierno del Uruguay. Esta 

rebaja arancelaria y el atraso cambiario explican 

la profunda crisis productiva que no es conse-

cuencia de las relaciones con el Mercosur. Las 

privatizaciones de empresas públicas se intenta-

ron por ley en 1992, pero no se pudieron concre-

tar porque un referéndum las dejó sin efecto. El 

predominio de lo financiero se manifestaba por 

la intención de otorgar privilegios y prioridades 

a la plaza financiera, utilizando los diversos ins-

trumentos de política económica para alcanzar 

ese objetivo, como la prioridad a la estabiliza-

ción de precios, a garantizar el pago de los servi-

cios de la deuda externa y al combate del déficit 

fiscal. El funcionamiento del modelo se facilitó 

en la década del 90 por una fuerte entrada de ca-

pitales financieros, que aumentaba el crédito al 

consumo de productos importados, abaratados 

por el atraso cambiario, lo que permitía el creci-

miento económico. Se beneficiaban del modelo 

las instituciones financieras y los importadores. 

Pero era un crecimiento perverso. 

La política cambiaria seguía los pasos de la ley 

de convertibilidad de Argentina. Se centraba en 

el combate a la inflación, pero le hacía perder 

competitividad a las exportaciones y afectaba 

a la producción interna que no podía competir 

con los productos importados más baratos por 

el propio atraso cambiario. Los exportadores se 

vieron afectados directamente con el cierre de 

varias empresas ya que no tenían la compensa-

ción actual de aumentos en los precios interna-

cionales. Las exportaciones se concentraron a 

los países del Mercosur, donde en 1998 se des-

tinaban el 52% de las mismas. En enero de 1999 

se devaluó la moneda brasileña, desnudando los 
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atrasos cambiarios de Argentina y Uruguay. 

En la medida que el país no tuvo reacciones fren-

te a esta medida, se profundizó la crisis de los 

exportadores. Los productores agropecuarios se 

vieron profundamente afectados por el atraso 

cambiario, perdiendo alrededor de 1000 millo-

nes de dólares por traslación de ingresos hacia 

los sectores urbanos. La industria manufacture-

ra fue de las más afectadas. El atraso cambiario 

perjudicó directamente a las exportaciones in-

dustriales, sobre todo porque son las que tienen 

más valor agregado. La industria para el mer-

cado interno quedó afectada por la pérdida de 

la doble desprotección: la rebaja unilateral de 

aranceles y el atraso cambiario. Durante toda 

la década del 90 el sector industrial tuvo caída 

de la producción, de la ocupación de mano de 

obra y de las horas trabajadas. Se perdieron en 

la industria manufacturera alrededor de 100.000 

puestos de trabajo. 

El aumento de la desocupación abierta, de la in-

formalidad y precariedad del trabajo son indica-

dores de la profunda crisis social que se gestó 

en la década del 90. La devaluación brasileña en 

1999 profundizó la crisis productiva y social, en 

la medida que el PBI comenzó un proceso de cre-

cimiento negativo. Llegamos al 2002 con rece-

sión económica, con cierre de empresas expor-

tadoras e industriales, con productores rurales 

que perdieron sus campos y, los que pudieron 

mantenerlo, con muy elevado endeudamientos 

con el sistema financiero, con muy alto nivel de 

desocupación abierta, precariedad e informali-

dad del trabajo.

En 2001 se produce la crisis de Argentina que 

afectó directamente al sistema financiero local. 

En 2002 se concreta una profunda crisis financie-

ra en el Uruguay que afecta a diversas institucio-

nes bancarias instaladas en el país. En algunos 

casos derivan directamente de situaciones ge-

neradas en Argentina, pero también por causas 

internas. La desregulación financiera y la falta de 

controles se ubican en el centro de la crisis. La 

falta de credibilidad del gobierno, del Presidente 

Batlle y del equipo económico, profundizó la co-

rrida de depósitos y la fuga de capitales. A la cri-

sis productiva y social se agregó la más profunda 

crisis financiera en la historia del país. Se perdió 

el investment grade y no se llegó al default por 

una ayuda financiera y política del Presidente de 

EEUU George W. Bush. Su intervención modificó 

la posición del FMI, que pedía default y corralito, 

mostrando su total subordinación al gobierno 

de EEUU. La política económica del gobierno del 

Uruguay era muy similar a la que usan actual-

mente los gobiernos de la Unión Europea, con 

resultados catastróficos. Se buscaba la confianza 

del sector privado, enfrentando el déficit fiscal 

con menores gastos públicos y bajando los cos-

tos salariales. Se utilizaba la política cambiaria 

para contener la inflación y no para atender la 

competitividad. En la actual Unión Europea y en 

el Uruguay del 2002 se prioriza y privilegia lo fi-

nanciero, sobre lo productivo y lo social. 

Las consecuencias económicas y sociales fueron 

devastadoras. La desocupación abierta alcanzó 

al 15,6%. Los jóvenes entre 14 y 24 años alcan-

zaron una desocupación abierta de 39%. Uno de 

cada dos trabajadores tenía algún problema de 

trabajo, sea la desocupación total, el subempleo, 

la precariedad o la informalidad. La pobreza al-

canzó al 25% de la población y el 52% de los ni-

ños nacían en hogares pobres. En el 2004 entre 

un tercio y dos quintos de la población se ubicó 

con ingresos por debajo de la línea de pobre-

za. La sociedad tenía rabia, bronca, frustración 

y desesperanza, originando un fuerte proceso 

emigratorio, especialmente de los más califica-

dos. Esto afectó nítidamente el futuro del país, 

en un mundo donde se privilegia el conocimien-

to.

Con la crisis del 2002 se cayó el modelo neoli-

beral, se cayó la plaza financiera, se desbarran-

có el partido de gobierno, pero las instituciones 

democráticas se mantuvieron más firmes que 

nunca. No se registran beneficiarios de la cri-

sis. Toda la sociedad uruguaya la sufrió. En esta 

situación de crisis muy profunda salió a relucir 

un sistema político muy civilizado, donde no se 

pusieron palos a la rueda a las medidas que ine-

vitablemente tenía que tomar el gobierno. En el 

mes de julio de 2002 realicé una interpelación al 

Ministro de Economía, Alberto Bensión, con el 

máximo cuidado de que no surgiera un agrava-

miento de la crisis, ni un aumento de las corridas 

de depósitos, pese a que tenía información, que 

no utilicé para no generar consecuencias negati-

vas. Algunos dirigentes del FA hicimos los máxi-

mos esfuerzos por ayudar al Ministro Atchuga-

rry, sucesor de Bensión. El Frente Amplio actuó 

con muy alta responsabilidad, inclusive en todas 

las declaraciones de Tabaré Vázquez durante la 

crisis del 2002. Los dirigentes sindicales, pese a 

la rabia y la bronca de la sociedad, tuvieron un 

alto grado de comprensión de la crítica situación 

e hicieron esfuerzos por encontrar salidas con 

mucha responsabilidad, pese a que los princi-

pales perjudicados de la crisis eran los sectores 

obreros.

En la actualidad, agosto de 2012, en un segundo 

gobierno del FA, hay crecimiento económico con 

descensos de la desocupación abierta, la pobre-

za y la indigencia. Hay atraso cambiario como en 

la década del 90. El Banco Central declara que 

monitorea la situación buscando un equilibrio 

entre estabilidad y competitividad. En la realidad 

lo utiliza para contener la inflación. No permiten 

caídas abruptas, pero han permitido el descenso 

del tipo de cambio nominal de 28,70 en 2004 a 

alrededor de 19 pesos en los últimos meses. La 

situación es distinta a la década del 90. Todas las 

monedas sudamericanas se han apreciado en los 

últimos años, pero las de Brasil y Uruguay lo han 

hecho en proporciones mayores. Son los países 

que tienen más atraso cambiario. El atraso cam-

biario se compensa, en los últimos años, con una 

muy fuerte suba de los precios internacionales 

de los productos de exportación. A Uruguay lo 

ayuda el mayor atraso cambiario de Brasil, que 

está modificando su política monetaria y cam-

biaria en los últimos meses. Ello debiera obligar 

a modificaciones en la política cambiaria del 

Uruguay, para otorgarle más énfasis a la compe-

titividad. En la actualidad las políticas de gasto 

público y salarial atienden objetivos sociales. Se 

ha obtenido nuevamente el investment grade. 

Pero en esencia, las políticas de los gobiernos 

del FA no privilegian la plaza financiera, ni prio-

rizan exclusivamente lo financiero sobre lo pro-

ductivo y lo social.

En los gobiernos del FA hay un predominio de 

la línea ideológica del equipo económico que 

hemos criticado constructivamente en diversas 

oportunidades. Tiene rasgos de ortodoxia, espe-

cialmente en las políticas definidas por el Banco 

Central, y rasgos de heterodoxia. La economía 

uruguaya se ha visto fortalecida por los altos 

precios internacionales de los productos de ex-

portación derivadas del dinamismo de China y 

por el crecimiento de la inversión extranjera di-

recta. Esto ha facilitado la labor del equipo eco-

nómico que es muy fuerte en el Estado urugua-

yo. En la medida que hay crecimiento y mejoras 

sociales se limita todo tipo de debate sobre la 

orientación de la conducción económica. Quie-

nes tenemos divergencias tenemos muy pocas 

oportunidades de expresar nuestro pensamien-

to, tanto en la interna del gobierno como en la 

interna del FA.
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Al cierre de esta edición fallecía a 

los 96 años Lilí Lerena, viuda del 

histórico dirigente y fundador del 

Frente Amplio Liber Seregni. Lere-

na había nacido en Florida y se ha-

bía casado con Seregni en 1941.
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A 
un pueblo tan futbolero como el uru-

guayo, le cuesta entender que un par-

tido tenga tres “tiempos” o períodos de 

juego; solo que haya alargue, pero para eso 

debe haber empate. Y en el caso de la empresa 

de comunicaciones de todos, no hubo empa-

te. Por dos veces, la gente defendió en la ca-

lle a su empresa y ganó. En 1992, cuando se 

interpuso el recurso de referéndum contra la 

Ley de Empresas Públicas elaborada por Luis 

Alberto Lacalle, que implicaba la privatización 

lisa y llana de ANTEL, un abultado 70 % zan-

jó el tema. La misma suerte iba a correr la ley 

17.296 en 2001 que intentaba, esta vez, priva-

tizar lo que se visualizaba como la “joya de la 

reina”, el negocio de la telefonía móvil (enton-

ces “Ancel”). Cuando el referéndum se venía, 

Jorge Batlle se apresuró a echar mano a su ma-

yoría parlamentaria para derogar la ley, dejan-

do expresamente en pie la exclusividad para 

la prestación de servicios de comunicaciones 

fijos a favor de ANTEL. 

Telecomunicaciones 
como un derecho…. 
difícil de defender
En los tiempos que corren, el acceso a variadas 

fuentes de información, la utilización de los 

mecanismos de tele educación, telemedicina 

y la participación popular a través del uso de 

tecnologías de la información y la comunica-

ción (TICs) ya son ítems ineludibles en cual-

quier estrategia de efectividad de (todos) los 

derechos económicos, sociales y culturales, y 

un aspecto íntimamente ligado al desarrollo 

nacional en su cuádruple dimensión (econó-

mico, social, cultural y ambiental). Garantizan 

el aprovechamiento compartido del saber, 

constituyen cimientos de la sociedad del co-

nocimiento. 

En el mundo, este derecho viene creciendo de 

una forma cada vez más lenta. 

En otras palabras, tal como muestran los grá-

ficos siguientes, en la medida que los sectores 

tradicionalmente  radiados del bienestar y el 

desarrollo son los únicos que quedan por pro-

veer, se desacelera la penetración de los ser-

vicios. 

Ya no es “negocio” para las trasnacionales pre-

sentes en el mismo. 

No es otra cosa que la aplicación lisa y llana 

de las reglas del mercado, del mero interés 

del lucro a lo que venimos de definir como un 

derecho humano. Es el resultado de la natural 

contradicción entre esas reglas de mercado y 

las necesidades de la gente. La mala experien-

cia de dejar librado al mercado el ejercicio de 

otros derechos nos enfrenta a la lucha contra 

la existencia de una salud o una educación 

para ricos y otra para pobres. 

La defensa explícita e implícita 
de los intereses ajenos 
a las grandes mayorías
En este marco, una y otra vez a nivel mediático 

se nos inocula la idea de que el mercado será 

el fiel de la balanza para la satisfacción de los 

derechos de todos, que la existencia de una 

política nacional en materia de telecomuni-

caciones con un rol activo del Estado no es la 

vía para conseguir aquella meta fijada por el 

compañero Pepe Mujica al asumir su mandato 

constitucional, la de que Internet llegue al 100 

% de los hogares uruguayos. 

Y Uruguay, mal que les pese a los “perdedores 

de los dos tiempos ya jugados”, que atacan en 

el tercer tiempo, tiene el instrumento que po-

cos países a nivel mundial tienen: una empresa 

pública de comunicaciones que funge de ins-

trumento de una política nacional al servicio 

de todos. Contra esta experiencia exitosa, esos 

“malos europeos y peores americanos” alzan 

una serie de mitos que nos interesa cotejar con 

la realidad. 

 

Mito Nº 1: “En Uruguay no se trata de ma-

nera equitativa a los inversores extranjeros en 

materia de telecomunicaciones, privilegiando 

al operador dominante ANTEL. 

Realidad: Si comparamos dimensiones y 

sus consecuentes “fuerzas”, en materia de te-

lefonía móvil, por ejemplo, en lo que a ganan-

cias refiere: 

 Grupo Slim: US$ 2.200 millones.
 Telefónica: US$ 5.000 millones.
 ANTEL: US$ 190 millones.
 PBI Uruguay: US$ 45.100 millones. 
 

Mito Nº 2: “La libre competencia potencia 

el desarrollo de las telecomunicaciones y los 

Antel y su tercer tiempo
Nicolás Cendoya

En medio del debate relativo a Internet, los medios de comunicación y los beneficios de las empresas de dichos sectores, el 

actual gobierno viene impulsando en silencio una política que parte de una perspectiva de derechos: 

el derecho a estar comunicado. 

“Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, 

adentro muchachos, metiendo y metiendo”

(“Choncho” Lazaroff, 1989)



Movimiento de Participación Popular 

19

usuarios obtienen mejores precios”. 

Realidad: Como hemos señalado, y pue-

de apreciarse claramente en los gráficos que 

siguen, a nivel mundial la desaceleración del 

crecimiento de la penetración de los servicios 

de telecomunicaciones en la población es ge-

neral, aun más pronunciada en los países de-

sarrollados en los que el libre mercado ya ha 

satisfecho a quienes buscaba satisfacer (las 

capas más pudientes, la “crema” del negocio). 

Y Uruguay, la oveja negra del catecismo del li-

bre mercado, con su monopolio de banda an-

cha fija, merced a su política de garantización 

del derecho al acceso a Internet y su liderazgo 

en la inversión pública en tecnología, supera 

largamente la media latinoamericana y, en lo 

que constituye un “maracanazo” tecnológico, 

también la media de los países más desarrolla-

dos (nucleados en la OCDE).

Mito Nº 3 (mentira): “El gobierno quiere 

darle el monopolio de la banda ancha a ANTEL” 

o, la peor versión, “El gobierno quiere darle el 

monopolio de la fibra óptica a ANTEL”. 

Realidad: En este tema corresponde ser 

meridianamente precisos: el gobierno no pre-

tende dar a ANTEL monopolio alguno, ya que 

este ya existe. Incluso los legisladores colora-

dos que abogaban por la derogación de la ley 

17296 en 2001 lo dejaban claro: el monopolio 

de las comunicaciones fijas estaba, y está, in-

tacto. Se requiere una ley para derogar un mo-

nopolio establecido por ley. Y cada vez que la 

derecha quiso promover esa ley, la gente de-

fendió su empresa mediante mecanismos de 

democracia directa. En banda ancha, también 

coexisten prestadores de banda ancha móvil 

(Claro y Movistar). La fibra óptica es solo una 

tecnología. Nadie pretende que sea de uso ex-

clusivo. 

Se puede utilizar fibra para comunicar punto a 

punto a dos oficinas de una empresa. 

Eso no está limitado. Lo que si compete a 

quienes creemos en una política nacional de 

telecomunicaciones es defender la enorme in-

versión pública que se está realizando en los 

cableados. Que quienes no ponen un peso 

para el desarrollo no intenten por la fuerza 

utilizar la infraestructura sin aportar nada al 

país (el reciente corte de servicio de Movistar 

evidenció que ambas empresas trasnaciona-

les tienen su infraestructura de prestación de 

servicios fuera del país, ocupando personal ex-

tranjero, comprando a proveedores de merca-

dos extranjeros, etc.). 

Y que quienes solo pretender brindar servicios 

a los segmentos redituables, dejen a éstos a la 

inversión nacional, de modo que la fibra óptica 

no sea privilegio exclusivo de quienes viven al 

sur de Avenida Italia, en Montevideo.

La realidad marca que las empresas de TV Ca-

ble, por ejemplo, regidas por la lógica del lucro 

y no del servicio público, como es natural en 

su caso, nunca cablearon las zonas no reditua-

bles. Solo una empresa nacional, preocupada 

y ocupada en lograr la meta establecida por 

Mujica es garantía de un acceso no discrimina-

torio a Internet. 

Los ataques a ANTEL no son causales. Uruguay 

es el único país que cuenta con una empre-

sa nacional que tiene más clientes que Claro 

y Movistar. Uruguay lidera los despliegues de 

las dos más modernas tecnologías de comu-

nicación en Latinoamérica: FTTH, fibra ópti-

ca al hogar y LTE (“Long Term Evolution”) en 

comunicación móvil, ambas responsabilidad 

exclusiva de ANTEL. Uruguay es el país de La-

tinoamérica con mejores infraestructuras de 

telecomunicaciones para desarrollar negocios, 

para perseguir el desarrollo productivo, gra-

cias a su política pública. No habría sido posi-

ble el revolucionario Plan Ceibal, con su logro 

de “un laptop por niño” sin que ANTEL hubiera 

estado detrás con su conectividad en todo el 

país. 

Por eso, lo del comienzo, compañeros, a meter 

y meter juntos por nuestra empresa de comu-

nicaciones y por la política nacional de tele-

comunicaciones de nuestro gobierno, sobre 

todo, en tiempos de verdades a medias y éti-

cas mediáticas tan alejadas a los intereses de 

las grandes mayorías. 
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E
n el entendido de que en los últimos trein-
ta años, la ciudad y el territorio metropo-
litano han sufrido cambios significativos, 

impulsados, básicamente, por factores socio-
culturales y económicos, es que el gobierno 
departamental de Montevideo entiende al plan 
de movilidad como un bien social, como una 
forma de proponer un esquema sostenible y 
sustentable de desarrollo urbano, explicó a Par-
ticipando el coordinador general del Plan, Ge-
rardo Urse. 

Este plan es una “apuesta fuerte” a tener un 
transporte público “eficiente, accesible y con-
fortable para todos los ciudadanos de Monte-
video”, sostuvo el coordinador, al tiempo que 
agregó que para la Intendencia el mismo es 
parte de una apuesta al alcance de una res-
puesta adecuada para que más montevideanos 
accedan al transporte público, contando con la 
palabra accesibilidad en todas sus formas.
Para la mejora del transporte público el gobier-
no departamental viene trabajando en base a 

tres planteos puntuales. “Primero que nada se 
apuntó a lograr la estabilidad económica de las 
empresas de transporte y sus trabajadores, he-
cho que a partir del 2005 se trabajó y se logró, 
y hoy tenemos una estabilidad importante en 
ese sentido. Además se apuntó una seguridad 
en lo que son los precios de los viajes, hoy los 
ciudadanos de Montevideo saben que hay un 
planteo claro con respecto al precio del boleto 
y que éste sube una vez por año”, explicó Urse.  
Ese cambio en el sistema está apoyado en lo 

Camila Martínez Cetrángolo

Plan de Movilidad Urbana
en sus carriles
Entrevista de Eleonor Gutiérrez

La Intendencia de Montevideo ejecuta desde el año 2009 un ambicioso plan que pretende la reestructuración y moderni-

zación del transporte urbano del departamento. Este sistema procura garantizar el derecho a una movilidad universal para 

todos los habitantes que habitan en él. Con el objetivo de conocer la evolución que ha tenido el Plan en estos años de im-

plementación entrevistamos a Gerardo Urse, coordinador general de la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana.
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que es la introducción de la tecnología, “a tra-
vés de él podemos leer claramente lo que está 
pasando actualmente. Sabemos dónde suben 
los pasajeros, sabemos cuáles son los reclamos 
de los pasajeros, y sabemos dónde tenemos la 
deficiencia del sistema, dónde un ómnibus de-
mora más en pasar, dónde un ómnibus demora 
más en hacer un traslado”, señaló el coordina-
dor.
Un siguiente planteo tiene que ver con la “ra-
cionalización de líneas, y el mejoramiento de 
los servicios de transporte público”, y en este 
sentido, Urse informó que la Intendencia “tra-
baja fuertemente con todas las empresas del 
transporte”, y puso como ejemplo el labor que 
se desarrolla en la Cuenca Garzón, entre Paso 
Molino, Colón y La Paz, lugar en el que se pla-
nifica una nueva disposición de la avenida, 
“con un dictamen nuevo para las líneas que 
allí transitan, con nuevos recorridos y con nue-
vas propuestas”. Todo esto hace indispensable 
el trabajo en conjunto tanto con las empresas 
de transporte, como con sus trabajadores y los 
ciudadanos a quienes las modificaciones a rea-
lizarse involucren.
El uso de las tecnologías en el mejoramiento 
del transporte se utiliza también en las aplica-
ciones que puedan efectuar un mayor rendi-
miento y accesibilidad en los propios ómnibus, 
a través de la mejora de sus carrocerías, en la 
utilización de buses bajos, con rampas, etc. lo 
que finalmente lleva además a que se demore 
menos en los tiempos de viaje y menos en los 
tiempos de espera. Pero además las innovacio-
nes tecnológicas que se aplican, ayudarán en 
otro aspecto no menor, a tener certeza del ho-
rario en el que pasa el ómnibus. “Esas son todas 
las cosas que permite el uso de la tecnología 
endosado con el uso de infraestructuras nue-
vas, como el carril exclusivo que se va a poner a 
prueba prontamente sobre Garzón”.
Haciendo referencia a dicha obra, Gerardo Urse 
explicó que la misma se asocia también a la 

primer terminal intermodal que se ubicará el 
barrio Colón, lugar en el cual se van a poder 
transferir pasajeros desde el tren al ómnibus, 
desde el ómnibus sub urbano al urbano. Dicha 
terminal contará además con parada de taxis, 
bicicletarios, estacionamiento de vehículos pri-
vados. “La idea es poder transferir entre distin-
tos modos de transporte y que la ciudadanía 
tenga la opción de utilizar el que más seguro, 
confortable, le sea, pero además el que más 
le convenga, tanto por su funcionalidad como 
medio de transporte o porque económicamen-
te le sirve”, dijo.

“Nosotros entendemos que el sistema de trans-
porte es un sistema que necesita mejorar su efi-
ciencia para poder competir con el automóvil. 
Hoy el automóvil ha ganado muchísimo terreno 
en la ciudad de Montevideo, producto de una 
mejora económica sustancial en el Uruguay, 
cuestión que si bien a todos les ha venido bien, 
trae algunos perjuicios adosados como la in-
corporación de muchos automóviles en la ciu-
dad, lo que lleva a que perdamos espacio para 
el transporte público, y a que quienes usan el 
transporte público demoren mucho más en ha-
cer sus recorridos”.
El Plan de Movilidad Urbana se empezó a gestar 
en el año 2005. En el 2007 se generó la Unidad 
ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana, y las 
obras comenzaron finalmente en el año 2009. 
Teniendo en cuenta el tiempo entre el inicio 
del mismo y lo que hoy en día se ha logrado, el 
coordinador Gerardo Urse entiende que la eva-
luación que de ello se desprende es muy posi-
tiva en dos de los sectores. “En la introducción 
de la tecnología estamos casi al 100 por cien-
to de los pasos que nos pretendíamos dar. Fue 
una introducción lenta pero sin sobre saltos, 
sin problemas. Fue un trabajo muy importante 
que se realizó en conjunto con los trabajado-
res del transporte y para nosotros es destacable 
el impulso de los mismos, más allá de lo que 
se planteó desde un inicio, que los trabajado-
res estaban en contra de la introducción de la 
tecnología. Ellos fueron quienes nos dieron el 
impulso, quienes participaron en el control de 
la introducción de la tecnología y quienes par-
ticiparon en el control de los productos que se 
iban introduciendo paulatinamente. Lo único 

que nos falta poder concretar es la conexión 
online del sistema con la Intendencia. El día que 
online tengamos toda la flota de Montevideo 
instalada con la Intendencia vamos a poder dar 
la información de exacta cada ómnibus a los 
usuarios, y los usuarios van a poder conectarse 
con la Intendencia para poder saber realmente 
en tiempo real cuánto falta para que su ómni-
bus llegue a la parada donde está instalado, y si 
ese ómnibus se rompió por ejemplo, o pinchó, 
o tuvo un cambio de recorrido, se podrá saber 
mediante ese sistema”.
En referencia a las obras que se llevan adelan-
te en el marco del Plan de Movilidad Urbana, la 
evaluación que tiene la Intendencia se mantie-
ne en una “doble sensación” . “Nos proponíamos 
cumplir en tiempo, forma, y precio en todas las 
obras que nos planificábamos. Con el Viaducto 
Pudimos cumplir en precio y en tiempo, esta-
mos cumpliendo con la terminal Colón, en el 
tiempo y en el precio de la misma, no estamos 
pudiendo cumplir, por ejemplo, con el corredor 
Garzón. Tuvimos una enorme cantidad de situa-
ciones problema, muchas de ellas creo yo que 
sí pudimos haber previsto, fueron problemas 
de coordinación con otros entes del Estado, con 
las estimaciones de tiempo tanto de la empresa 
como nuestros, hubo cambios de proyecto que 
tuvimos que hacer sobre la marcha que tam-
bién alargaron los tiempos. Esta es una obra 
muy importante, son casi 8 kilómetros de vía, 
en una vía que nunca tuvo parado el tránsito, 
una obra que tuvo que convivir en determina-
dos momentos con los comercios abiertos, con 
el tránsito habilitado, una obra urbana. En Agra-
ciada y Llupes Santa Lucía la obra en general no 
está atrasada pero si tuvimos que hacerle cam-
bios en la marcha, se sumó una nueva empresa 
en la propuesta, hubo cambios importantes en 
el proyecto, cronogramas internos que tuvieron 
que cambiarse por problemas de coordinación 
con algunos entes. El centro comercial del Paso 
Molino, teníamos previsto haberlo resuelto ya a 
esta altura y todavía no lo hemos terminado por 
un cambio en el proceso que también tuvimos, 
el tener que llegar a acuerdos con los vecinos, 
con los comerciantes, con la zona, el tener que 
trabajar con el tránsito, no haber cortado total-
mente el tránsito de vehículos privados como el 
transporte público en el Paso Molino, nos llevó 
a enlentecer la obra”, explicó el coordinador.
El Plan de Movilidad requiere de una coordina-
ción transversal entre todas las órbitas munici-
pales y de la coordinación institucional a nivel 
estatal, necesarias para propulsar el territorio 
metropolitano como una única zona de estudio. 
Institucionalmente se hacen los mayores es-
fuerzos por modificar aquellos problemas que 
en este sentido han surgido en el transcurso de 
la implementación del plan. Al mismo tiempo 
para la nueva etapa que este proyecto encara 
“se está planificando un esfuerzo importante 
a nivel técnico en la unidad ejecutiva. Hoy que 
las obras están en ejecución y que se suma la 
segunda fase, necesitamos mayor cantidad de 
técnicos y mayor variedad de técnicos. Apunta-
mos a mejorar la eficiencia en el desarrollo de 
las obras. Montevideo del siglo XXI debe mos-
trar eficiencia y eficacia, hay que apostas cosas 
cuando se está desarrollando una obra en la 
ciudad”, culminó Urse.

Boleto estudiantil

Gerardo Urse también hizo una evaluación de 

la implementación del boleto estudiantil gra-

tuito. En este sentido notificó que en el primer 

semestre del año se vendieron un 1,10% más 

de boletos,  cifra que equivale a 1.569.000 via-

jes más que el año anterior. 

Con dichas cifras como resultado en el primer 

semestre de la implementación del boleto es-

tudiantil la Intendencia evalúa la acción de 

manera “muy positiva”. “La apuesta era poder 

ayudar a las políticas de educación a nivel na-

cional desde lo departamental, y que en Mon-

tevideo los estudiantes tuvieran acceso a la 

educación pública, tanto a nivel de secundaria 

como a nivel de la universidad, de una manera 

más accesible. Creemos que las metas fueron 

largamente superadas, no solo mantuvimos 

que el estudiantado pudiera concurrir a clases 

sino que hoy ese millón de viajes más, significa 

que muchos estudiantes más están pudiendo 

concurrir”, señaló Urse.
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E
n el mes de mayo del presente año, sur-

gió en México el “YoSoy132”, un movi-

miento ciudadano conformado en su 

mayoría por estudiantes de educación su-

perior, tanto de instituciones públicas como 

privadas, que tienen en la actualidad, entre 

otras demandas, la democratización de los 

medios de comunicación y la imposición me-

diática del virtual ganador de la elección pre-

sidencial de 2012, Enrique Peña Nieto.

En el marco de una visita a nuestro país, la 

joven Catalina Navarrete, integrante del Yo-

Soy132, mantuvo el pasado 9 de agosto, una 

reunión con Osvaldo Ronqui, miembro de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del 

Frente Amplio, en la que presentó el trabajo 

que el Movimiento ha llevado adelante du-

rante el proceso electoral y las perspectivas 

que se tienen para la etapa que transitan en 

la actualidad con las elecciones ya conclui-

das. De la misma manera, y dada las caracte-

rísticas del Movimiento, de base estudiantil, 

en su visita a nuestro país, Catalina se reunió 

con estudiantes de la FEUU.

 Si bien en la actualidad la bandera más fir-

me que este grupo lleva adelante tiene que 

ver con la democratización de los medios, en 

su inicio tuvo otros objetivos concretos más. 

En principio, el movimiento nace en el seno 

de la campaña electoral mexicana, instancia 

en la que cuatro candidatos se disputaban la 

presidencia de dicho país. Enrique Peña Nie-

to del Partido Revolucionario Institucional, y 

Andrés Manuel López Obrador del Movimien-

to Progresista, fueron quienes pelearon el pri-

mer lugar, siendo éste primero quien resulta 

triunfador. 

Durante ese proceso, el movimiento espontá-

neo que surgía entre las escuelas de todo el 

país se comenzaba a reunir frente a una serie 

de demandas. “Por primera estudiantes de to-

das las escuelas nos estábamos juntando en 

México, manifestándonos contra lo que pasa-

ba en la coyuntura electoral, donde se estaba 

viendo un monopolio televisivo que exponía 

a un solo candidato, llenando a todas las ca-

sas mexicanas de información de una única 

candidatura, llenas de mentiras”, sostuvo Ca-

talina Navarrete en su visita a nuestro país. 

“En un inicio, a lo que se invitaba como Movi-

miento era a tener un voto informado, reflexi-

vo. Se convocó a toda la participación ciuda-

dana a retomar la democracia que se había 

olvidado, y la primera acción que se toma fue 

en pro de que la gente saliera a votar y de que 

fuera reflexiva”, agregó. 

Si bien en el manifiesto generado por el Mo-

vimiento sus integrantes definen que el mis-

mo es “ajeno a cualquier postura partidista”, 

tienen como principio un carácter anti neo-

liberal y buscan erradicar el “injusto sistema 

económico, político y social”. 

“Siempre nos declaramos un movimiento 

apartidista, pero en contra del neoliberalis-

mo que representaba a Enrique Peña Nieto, 

entonces sí nos declaramos anti Peña Nieto, 

por todo lo que ese personaje representa y 

lo que está detrás de él como partido. Es un 

partido que ha estado muchos años al poder 

de México y que nos ha castigado de una ma-

nera impresionante a todos los mexicanos”, 

expresó Catalina.

“En el plano post electoral queda claro que a 

través de la imposición mediática se impuso a 

un candidato que nadie quiere. Es obvio que 

a la sociedad le vuelven a quitar la izquierda 

que pide, y la indignación ahora es tremen-

da”, agregó.

Tras la instancia electoral, el movimiento es-

tudiantil YoSoy132 aseguró que no recono-

cería el resultado de la misma por considerar 

que durante el proceso hubo irregularidades 

y que los medios de comunicación favorecie-

ron al aspirante del PRI, Enrique Peña Nieto.

En ese sentido es que en la actualidad la de-

manda de la democratización de los medios 

cobra elemental importancia para el Movi-

miento que continúa organizándose y ex-

pandiéndose. Pero además se trabaja en la 

posibilidad de generar un referéndum que 

conlleven a la realización de nuevas eleccio-

nes nacionales en el país.

YoSoy132

Eleonor Gutiérrez

Ricardo Romero Moure

Se llama Ricardo Romero Moure, más conocido 

como Tío Francisco.

No está más físicamente con nosotros un 

combatiente por la vida. Luchador incansable 

desde siempre, lo que lo hace uno de esos in-

dividuos imprescindibles como ser humano en 

todas las facetas posibles e imposibles. Secre-

tario de don Enrique Erro, con quien aprendió 

la austeridad y la sencillez, todo lo opuesto al 

consumismo de hoy día.

Ya no tenemos el consejo certero y la agude-

za intelectual de este compañero pero nos ha 

dejado un legado fundamental: no renunciar 

nunca a ser felices, a vivir la vida a pleno y a 

luchar por ella. Quizás como herencia de su 

padre que era sastre, siempre unió los hilos de 

las coincidencias en la alta costura de las rela-

ciones humanas en pos de un ideal de libertad 

construida entre todos. Los seres humanos 

como el no son frecuentes, capaz de hacer lo 

que fuera por los demás aunque ello implicara 

posponerse a si mismo.¡Hasta la victoria siem-

pre compañero!

Ricardo Salvarrey Arana

YoSoy132

El nombre YoSoy132 se refiere principalmen-

te a la auto afiliación y apoyo al movimiento 

como el miembro número 132 tras la publi-

cación de un vídeo en el que 131 estudiantes 

ejercen su derecho de réplica, según lo explicó 

en su visita a Uruguay la joven militante Catali-

na Navarrete.

Los principios generales de esta organización 

son:

Apartidista, negando vinculo con cualquier 

partido político.

Pacífico, desaprobando de manera categórica 

cualquier acto de violencia.

De base estudiantil, se entiende con esto que 

el estudiantado es catalizador del cambio so-

cial.

Laico, desvinculándose de cualquier doctrina e 

institución religiosa.

Plural, porque los sectores sociales adheren-

tes son parte esencial de movimiento, recono-

ciendo un vinculo compartido de solidaridad 

y unidad en lucha con otros movimientos, sin 

que esto signifique que el movimiento los sus-

tituya.
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“C
uando vos dejás a los que tienen plata hacer 

cualquier cosa, estás regulando en contra de 

los pobres; cuando regulás para que los que 

son pobres sean menos pobres y los que son muy ricos, 

pongan un cachito de esa riqueza en la rueda de la re-

distribución para alimentar el círculo virtuoso, bueno, 

yo creo que esa es la revolución virtuosa que necesita 

Argentina y también el mundo”. Estas palabras, fueron 

parte del discurso, de la Presidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner durante la celebración del 158 Ani-

versario de la Bolsa de Comercio de Bs. As. En ellas de-

finió el eje central del accionar de los tres gobiernos 

kirchneristas.

Este manejo de las herramientas de política económi-

ca por parte del gobierno es lo que ha permitido que 

el “viento de cola” -como gustan llamarlo los miem-

bros de la oposición- producido por las crecientes 

exportaciones, redundaran en mejoras para toda la 

población y no solo para el reducido sector produc-

tor y comercializador de bienes primarios. 

Esta recuperada presencia del Estado está en la base 

de la reconstrucción del país, de todos estos años. Los 

números hablan por sí solos: más de 3.500.000 nue-

vos jubilados y pensionados, la incorporación de más 

de 4.000.000 de nuevos ocupados, junto con la me-

jora de salarios y la asignación universal por hijo para 

los mas desprotegidos, permitieron el crecimiento y 

sostenimiento del consumo popular y el arrastre del 

nivel de actividad. 

 

Las limitaciones al crecimiento 

Ahora bien, esta mayor actividad económica también 

nos ha enfrentado con las restricciones estructurales 

históricas, que incluso, se profundizaron durante el 

período neoliberal: la llamada “brecha externa” y la ex-

tranjerización del aparato productivo. ¿Como actúan 

estos condicionantes? Economías como las nuestras 

son altamente dependientes de las divisas prove-

nientes del comercio exterior. La “brecha externa” se 

produce en una economía que crece, y por tanto al 

necesitar cada vez más bienes de capital e insumos 

importados, va agotando el saldo de comercio exte-

rior. De allí, la necesidad de “sustituir importaciones”, 

es decir industrializarse en las ramas de maquinarias, 

equipos e insumos intermedios. La señal de alarma la 

constituyó durante el 2011, el déficit externo del sec-

tor combustibles, precisamente una rama en la cual 

nuestro país es productor. Esta luz roja culminó con la 

nacionalización del 51% del capital de YPF.

Pero las divisas también se van por otras vías: pagos 

de fletes, seguros sobre cargas, pago de deuda y re-

misión de utilidades de las empresas extranjeras. En 

todos estos conceptos nuestro país es deficitario; por-

que ya no poseemos flota mercante propia (otra de 

las consecuencias de la destrucción neoliberal); por el 

pago de deuda, aunque se ha reducido a la mitad el 

monto anual en los últimos años; y por el creciente 

peso de la remisión de utilidades (7.441 millones de 

pesos en el 2011, prácticamente el 50% de la diferen-

cia entre exportaciones e importaciones). 

 

Necesidad de divisas y de transformar 
el ahorro en inversión 

Y a esta debilidad de las cuentas externas se suma, un 

problema de larga data, que no solo es económico: 

el ahorro que hacen muchos argentinos en dólares 

por fuera del circuito financiero. Esta costumbre que, 

sin duda se fue cimentando en las reiteradas crisis 

padecidas, que pulverizó más de una vez los ahorros 

de muchos argentinos, pero también permitió ganar 

mucho dinero a otros, constituye un problema, para 

el conjunto del sistema. Es ahorro, que literalmente se 

fuga y por lo tanto no puede ser canalizado hacia la 

inversión de las empresas. Y el sostenimiento de la ac-

tividad interna requiere además del mayor consumo, 

de nueva inversión en viviendas, maquinaria, nuevas 

plantas productivas.

El gobierno ha hecho frente a esta cuestión con me-

didas restrictivas para la adquisición de dólares, ya 

desde fines del año pasado, en medio de intensos 

cuestionamientos de parte de la sociedad, fogonea-

do y amplificado por los medios de comunicación 

dominantes.

Además, a efectos de favorecer la inversión, reciente-

mente, haciendo uso de las nuevas atribuciones del 

BCRA, se obliga a los bancos a destinar el 5% de sus 

depósitos (mas de 5.000 millones de pesos) a présta-

mos para la inversión de pequeñas y medianas em-

presas, y se creó el ambicioso plan de créditos (PRO-

CREAR) para la construcción de vivienda nueva, con 

los fondos jubilatorios del ANSES.

Todas estas medidas, además de marcar la presen-

cia del Estado, hablan de otras cuestiones necesarias 

para destrabar el desarrollo: disciplinamiento empre-

sario, cambios culturales en la población y necesidad 

de pensar nuevas herramientas financieras y de in-

centivo del ahorro popular, que contribuyan al “círcu-

lo virtuoso” a que aludió la Presidenta.

Fortalecer la actividad 
y la presencia del Estado

Desde Bs. As. Dora Molina

Existen varios temas que han dominado la escena política del último período que se en-

cuentran relacionados: las tensiones sociales generadas por medidas adoptadas por el 

gobierno en el mercado cambiario, el lanzamiento del programa crediticio (PROCREAR), y 

las nuevas directivas a los bancos. Todas hablan de la presencia del Estado.
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L
a consigna que titula hoy nuestro artículo, apare-

ció en un enorme pasacalle el primero de mayo 

último, firmada por el Frente Nacional de Trabaja-

dores del MPP, y no por casualidad. 

Son muchos los emprendimientos autogestionados 

por los trabajadores que han surgido y se desarrollan en 

nuestro país, América Latina y el mundo. Nuestra orga-

nización, nuestros compañeros han estado presentes 

en muchos de esos proyectos, desde hace algunos años 

atrás, entendiéndolo a su vez como semilla de una nue-

va sociedad, en tanto prosperan en ellos otras formas 

de propiedad al menos colectivas, que aún desarrollán-

dose en los marcos sistémicos del capitalismo, podrían 

resultar en gérmenes de nuevos modos de producción, 

de formaciones económicas y sociales diferentes.

¿Qué tipo de autogestión 
queremos?
Lo esencial es que estas nuevas formas no se trasto-

quen en otras maneras de explotación del hombre por 

el hombre. No queremos trabajadores explotando a tra-

bajadores, y por tanto (más allá de los posibles períodos 

de prueba o zafrales puntuales) los nuevos trabajadores 

tendrán que incorporarse como propietarios. Se trata de 

propiedad colectiva sobre los medios de producción, y 

por tanto del reparto justo de la riqueza particularmen-

te generada.

Otros principios se relacionan a la gestación de formas 

nuevas de propiedad y producción: la democracia di-

recta (cada trabajador un voto), solidaridad y aporte a 

la comunidad circundante, con el resto de trabajadores 

autogestionadores, y el movimiento obrero en general, 

entre otros.

Por más duras que sean las etapas iniciales del empren-

dimiento, pues a las dificultades de “lo nuevo” se agre-

ga que por lo general se trata de empresas en quiebra 

capitalista, se trata de mejorar las condiciones de vida y 

trabajo del colectivo de trabajadores en cuestión, apun-

tando más directa o indirectamente al desarrollo de la 

sociedad en su conjunto.

De, para y por los trabajadores 
organizados
Hoy, la incorporación  formal y definitiva al PIT-CNT de 

los trabajadores de las empresas autogestionadas es un 

hecho. Recientemente, el miércoles 25 de julio se cele-

bró un acto al respecto en el local central del PIT-CNT 

donde además de los representantes obreros, fue invi-

tado e hizo uso de la palabra el Presidente de la Repú-

blica.

Bajo los conceptos aquí sintetizados del tipo de auto-

gestión a impulsar, el PIT- CNT reconoce también estas 

formas de propiedad y producción como socializantes, 

o al menos parte sustancial de un proceso que pueda 

y deba tender a ello. Son pues parte del movimiento 

obrero y en su XI Congreso declaró en referencia a ellas: 

“Estas unidades productivas integran objetivamente el 

movimiento obrero, entran en tensión con los formatos 

capitalistas de producción y gestión, es papel de la orga-

nización consiente hacer que esta pertinencia objetiva, 

también se refleje en la ideología de los trabajadores 

involucrados, principalmente a través de la pertenencia 

de los trabajadores implicados en estas experiencias al 

sindicato de rama”.

Las difi cultades persisten, 
también nuestras luchas
Muchos son los obstáculos que aparecen ante estos 

colectivos obreros, y muchas veces, aunque el discur-

so parezca uno, estas dificultades provienen del mis-

mo Estado. Vale la pena considerar que una familia no 

puede esperar los tiempos burocráticos. Muchas veces, 

proyectos productivos viables desaparecen porque 

desaparece el trabajador que lo hace posible. Porque 

las patitas de alambre que están en la casa, tienen que 

comer, y hay que salir a buscarla donde sea. El 24 de di-

ciembre de 2010 se aprobó la ley para crear un Fondo 

de Desarrollo (FONDES) para proyectos de autogestión, 

la nochebuena de aquel año trajo la feliz noticia, habien-

do entrado el proyecto solo 3 meses antes al legislativo. 

Sin embargo, a la fecha que escribimos este artículo (7 

de agosto, más de un año y medio después) hay solo 3 

proyectos aprobados para su financiación (Asociación 

Productores Lecheros de San José, Cooperativa 7 de se-

tiembre- FUNSACOOP y ENVIDRIO). Cabe observar que 

existen otros 6 proyectos categorizados como elegibles 

aunque aún en espera (Cooperativa de trabajo Cerámi-

cas de Empalme Olmos; Cooperativa de Trabajo Granja 

Florida; Recuperación de la Unidad Productiva Ex Frigo-

rífico IPSA – COOTAB; URUVEN; TESSAMERICA - Coope-

rativa COTRAPAY; y PROFUNCOOP). Por otra parte, con-

viene aclarar que este proceso parece que se aceleró un 

poco en esta última semana.

Se hace indispensable no solo agilitar al FONDES, sino 

incorporar al mismo la participación de los trabajadores, 

crear a nivel público una ventanilla única para trámi-

tes relativos a estos emprendimientos dinamizando la 

gestión, promover compras estatales con preferencias 

fuertes hacia estas formas de propiedad, producción y 

gestión, definiendo estrictamente una proporción de 

mercado público a cubrir, apoyar la formación en ges-

tión, etc.

¡Más autogestión 
de los trabajadores!
¡Más Poder Popular!

Área Social
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T
ambién desde las majestuosas arquitec-
turas y solemnidades de catedrales e igle-
sias, se ha edificado el poder dominante 

en América Latina. Concedido desde 1508 por 
la monarquía española el Patronato de la Iglesia 
Católica sobre las Indias, ha sido la mano de los 
Arzobispos más que la de Dios la que ha ido pu-
rificando a base de arcabuces y FAL las almas in-
fieles de indígenas primero, y rebeldes después.
Fuertemente centralizada, la Iglesia Argentina 
se ha caracterizado en la región por un podero-
so episcopado, amo y señor de la representación 
católica en el país hermano; sigue siendo condi-
ción para quien desee ser Presidente de la Repú-
blica, pertenecer a la religión católica, apostólica 
y romana.
El episcopado argentino, apóstol del nacional-
catolicismo, siguiendo la doctrina imperante en 
la Madre Patria en época de Franco, ha sobrevivi-
do los vaivenes de las distintas corrientes dentro 
de la iglesia, y enfrentado a la Teología de la Li-
beración, y la Colegialidad y la participación del 
Concilio Vaticano II.
 Así que cuando Argentina se preparaba a sufrir 
aquel 24 de marzo de 1976 un nuevo golpe de 
Estado, el episcopado ya le había dado su bendi-
ción: Monseñor Adolfo Tortalo y el Nuncio Apos-
tólico Pio Laghi, máximas autoridades católicas 
ofrecieron sus servicios eclesiásticos para que el 
horror desatado, cual cruzada evangelizadora, 
tuviera su cristiana concepción.
Muchos de los familiares de los detenidos reci-
bieron consuelo espiritual a cambio de mantener 
el silencio de confesión y detener las búsquedas; 
la enorme mayoría de los Capellanes Militares, 
presentes en muchas de las sesiones de torturas 
y ajusticiamientos, aliviaron la conciencia de los 
verdugos, colaborando con un proceso militar 
que a cada paso se consideraba cristiano y en 
guerra contra el materialismo marxista. “Patria, 
Dios y Hogar” era una consigna dulce a los oídos 
de aquellos poderosos siervos del Señor.
Muchas iglesias cerraron sus puertas a los fieles 
perseguidos o a sus familiares; en extraños acci-
dentes de tránsito fallecieron el prelado Enrique 

Angelelli y Ponce De León que al igual que otros 
pocos obispos se manifestaron públicamente 
en contra de la dictadura.
El 15 de mayo de 1976, la primera carta pastoral 
de la Conferencia Episcopal ante la ola de se-
cuestros y asesinatos, señala  la ilegitimidad de 
los métodos denunciados aunque reconoce “la 
imposibilidad de que las fuerzas del Estado ac-
túen con la pureza química de tiempos de paz”.
 Es que la presión de la comunidad internacional 
sobre la dictadura argentina era muy grande; no 
obstante esta aparente neutra declaración que 
condenaba la violencia de ambos bandos, no 
solo no generó una sola nota de censura hacia el 
gobierno militar, sino que contó con el respaldo 
de Roma.
El episcopado argentino colaboró con el golpe 
tanto como el mundo empresarial pero su res-
ponsabilidad es mayor porque una actitud con-

secuente en un país fuertemente condicionado 

por el catolicismo podría haber salvado vidas.

El horror golpeó las puertas mismas de la  comu-

nidad católica cuando fueron raptadas dos reli-

giosas francesas.

En diciembre de 1977 las hermanas Alice y Léo-

nie, con las Madres de Plaza de Mayo y otros ac-

tivistas de derechos humanos, prepararon una 

solicitada con el nombre de los desaparecidos y 

el reclamo al gobierno de dar a conocer su pa-

radero. La solicitada fue publicada en el diario 

La Nación el 10 de diciembre de 1977, el mismo 

día de su desaparición. Entre los firmantes figura 

el nombre de Gustavo Niño, nombre falso que 

utilizó el entonces capitán de la Marina Alfredo 

Astiz para infiltrarse en el grupo de las Madres 

de Plaza de Mayo.

 Entre el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de 

diciembre de 1977, un grupo de militares bajo 

el mando de Alfredo Astiz secuestró a un grupo 

de 12 personas vinculadas a las Madres de Plaza 

de Mayo. Entre ellas se encontraba Alice Domon, 

junto con la fundadora de Madres de Plaza de 

Mayo Azucena Villaflor y su compañera también 

monja francesa Léonie Duquet. La mayor parte 

del grupo fue secuestrado en la iglesia Santa 

Cruz, ubicada en el barrio de San Cristóbal de la 

ciudad de Buenos Aires, donde solían reunirse. 

Allí fue secuestrada Alice Domon. La hermana 

Alice fue llevada directamente al centro clan-

destino de detención ubicado en la Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA), bajo el control 

de la Marina, donde fue recluida en el sector 

denominado “Capucha”. Allí permaneció aproxi-

madamente 10 días, lapso durante el cual fue 

constantemente torturada. Sus cuerpos fueron 

arrojados al mar. Esto provocó un escándalo in-

ternacional.

El presidente del ejecutivo del episcopado, Pri-

matesta, reconoció haber mantenido una charla 

con Videla donde se habló del tema de los des-

aparecidos; y el mismo Primatesta comunicó al 

Vaticano de la situación que se estaba atrave-

sando.

Pasada la dictadura militar, las autoridades ecle-

siásticas volvieron a ser noticia cuando muchos 

de sus obispos fueron llamados a declarar y po-

cos se animaron a decir las verdades que Videla 

confiesa ahora, envueltos en las contradicciones 

de solicitar el perdón a los autores  de los 30 mil 

desaparecidos, pero la carga metafísica de la 

verdad oprime la conciencia de quienes ahora, 

en la esperanza de escapar del purgatorio y el 

infierno, reconocen su cuota de criminal partici-

pación.

Mucho  tiene para decir incluso el mismísimo 

Santo Padre si compartiera los secretos bien 

guardados del Vaticano sobre la represión en 

América Latina y la constante crucifixión del 

quinto mandamiento: “No Mataras”.

Ricardo Pose

“¿Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma?”.

 (Violeta Parra)

  Un nuevo capítulo de la infamia contra el pueblo argentino; el nuevamente procesado ex 

General Jorge Rafael Videla, , confesó hace bien poco lo que todo el mundo ya sospechaba: el 

rol del episcopado argentino durante la dictadura militar.

La crucifixión del 
quinto mandamiento
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D
ecir que en Uruguay no estamos cambian-
do la historia y estamos construyendo más 
democracia es desconocer la realidad. O 

puede ser, simple oposición sin propuesta, con 
consiguiente búsqueda de votos de cara a elec-
ciones 2014. Importantes cambios se avecinan 
en materia de medios de comunicación y eso es 
revolucionario.
La izquierda desde siempre ha manejado el tema 
medios con cierta esquizofrenia, con prejuicios, 
con acusaciones permanentes, pero generalmen-
te sin propuestas consistentes o sostenibles, más 
allá de algunos documentos bienintencionados 
de alguna comisión de programa que fracasó, no 
fue entendida, no fue prioritaria o simplemente 
y a propósito, fue ninguneada por torpeza o por 
desinterés. 
Luego de más de 5 décadas de monopolio  prác-
ticamente absoluto (casi un 90%), hemos iniciado 
un proceso democratizador de los medios de co-
municación, con especial énfasis en la TV. Hecho 
a la uruguaya, con mucho debate, buscando per-
manentemente consensos, transparente, partici-
pativo, donde trabajadores, empresas, gobierno, 
conviviendo con sus diferencias han avanzado en 
propuestas contenidas en el decreto de TV digital 
y en la futura Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, o “Ley de medios” como le gusta de-
cir a la derecha. Esta construcción colectiva, re-
conocida y admirada en toda América pretende 
concluir con una nueva legislación que se adecue 
a los nuevos tiempos y tecnologías y deje de lado 
la existente, vigente desde 1978, por insuficien-
te, inoperante, inadecuada para estos tiempos y 
realidades.
El modelo que se pretende implantar en nuestro 
país no pretende ser la imitación de ningún otro. 
Ha sido pensado, elaborado, redactado por uru-

guayos y de acuerdo a nuestra idiosincrasia, sin 
ánimo de imponer nada y a favor de las grandes 
mayorías. Hasta podríamos catalogarlo de “libe-
ral” y no tan profundo como muchos aspiraban, 
pero es nuestro y es muy bueno.
Las redacciones logradas recogen lo mejor de la 
discusión y respetan estándares mundiales refe-
ridos a Libertad de expresión, DD.HH, diversidad, 
etc., pero sobre todo aseguran más democracia. 
Aparecen sin fundamento alguno quejas sobre 
que, e intentan compararnos con otros países de 
la región, queremos coartar la libertad de expre-
sión y eso es una gran falacia, por el contrario, 
esta nueva legislación fortalece las libertades ya 
existentes. Hoy, como nunca, los medios de co-
municación gozan de todas las libertades para 
desarrollar su negocio, en muchos casos con abu-
sos y mal uso de esos privilegios (en otros artícu-
los hablaremos sobre el Código de ética periodís-
tica que pretendemos implementar).
Obviamente cambiar esta historia, nos obliga a 
rozar el poder. Desde su existencia, los medios 
masivos han sido operadores políticos y no pre-
cisamente de las clases populares. Y es lógico que 
genere resistencia. A partir de ahora otros podrán 
opinar y decir sus verdades, no las que nos impo-
nen.
En este proceso de discusión y más allá del con-
senso en casi un 90% de los contenidos de estas 
nuevas leyes y a pesar de acusaciones de alguna 
gremial o algún “comunicador vocero”, meritorio 
y funcional al sistema actual, han surgido algunas 
diferencias que confirman porque somos diferen-
tes, porque pensamos y queremos otro país.
Con el decreto de TV digital, se obliga a adjudicar 
de manera más transparente, con audiencias pú-
blicas, donde el pueblo opinará si el postulante 
reúne las condiciones; con un Consejo Honora-

rio asesor independiente (CHAI) que evaluará las 
propuestas, tendrá muy en cuenta las opiniones 
de las audiencias, y dará su opinión al Poder Eje-
cutivo para que este tome la decisión final.
El decreto habilita el uso del espectro a Comercia-
les, Públicos y comunitarios. Más imágenes, más 
voces, otras opiniones, otras realidades, más pro-
ducción nacional, más libertad para decidir que 
TV queremos ver. 
Se establece además como plazo de uso de la 
frecuencia 15 años con opción a 10 más, siempre 
y cuando cumplan con los compromisos asumi-
dos. Aquello de precario y revocable que nunca 
se cumplió queda sin efecto. Existe la convicción 
de algunos operadores de ser los “dueños” de los 
medios y por ello los vendían, los heredaban o 
simplemente los mantenían de por vida.
El gobierno plantea vía Rendición de Cuentas que 
los canales a modo de contraprestación aporten 
15 minutos de aire que serán utilizados en cam-
pañas de bien social. Se oponen y declaran en for-
ma encendida que estamos inmiscuyéndonos en 
sus contenidos, que hacemos uso indebido de sus 
tiempos de transmisión, que atentamos contra 
sus intereses. Sin embargo lo único que se busca 
a través de estos espacios es contrarrestar la vio-
lencia, los excesos que vemos a diario, combatir el 
consumo de drogas indebidas, a través de spots e 
informes positivos que aporten a la construcción 
de una sociedad mejor, por mejor educación y 
formación de nuestros hijos, mostrar cosas positi-
vas que pasan en nuestra sociedad. Por lo menos, 
durante 15 minutos, evitar consumir el “show ta-
quillero” de la violencia.
Otra de las trabas que plantea la gremial empre-
sarial que representa a los medios es sobre la exi-
gencia de parte del gobierno de un mínimo por-
centaje de las recaudaciones de los medios (U$S 
170 millones en 2011) para financiar produccio-
nes nacionales, promover nuestros artistas, nues-
tra cultura. Unas migajas.
Tenemos un decreto de TV Digital en marcha y 
una Ley de Servicios de Comunicación audiovi-
sual imprescindible para el futuro de las comuni-
caciones, pero sobre todo para la democracia.
No asumir esta responsabilidad nos puede con-
vertir en cómplices y dejar pasar esta oportuni-
dad puede significar un error histórico, difícil de 
corregir. Y quizás, fruto de nuestra falta de valen-
tía al momento de tomar decisiones volveremos 
a lamentarnos y volveremos con nuestros his-
téricos lloriqueos, mendigando espacios en los 
medios y acusando a los “dueños de siempre” de 
atentar contra nuestro proyecto de país.
En este escenario, ¿será capaz la izquierda de te-
ner un medio de comunicación inteligente, via-
ble, competitivo, serio?
Es una oportunidad histórica, no la desaprove-
chemos.
Sigamos transformando, apostemos a una verda-
dera democratización de los medios de comuni-
cación
 
 
(*) Sec. Gral. Asociación de la Prensa Uruguaya – Sindica-

to de Trabajadores de los medios de comunicación

Sec. Desarrollo Productivo – Sec. Ejecutivo PIT CNT

Integrante de la Coalición por una Comunicación Demo-

crática y Comité Técnico Consultivo (CTC)

Rúben Hernández (*)

La TV en Uruguay: 
fin del monopolio 
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E
n el año 1896 en la ciudad de Atenas se de-
sarrollaron los primeros Juegos  Olímpicos 
de la era moderna. Pierre de Coubertin, su 

mentor y máximo representante del olimpismo 
francés, asediado por los periodistas que le insis-
tían sobre la pobre actuación de sus deportistas, 
contestó con una frase que con el tiempo se ha-
ría tan famosa como él “Lo mas importante no es 
ganar sino competir “.
No caben dudas en cuanto a lo correcto de 
esa afirmación, aunque para los uruguayos, 
propietarios”en exclusividad” de la garra, des-
cendientes directos de  la noble estirpe de Co-
lombes, Ámsterdam y de Maracaná esa filosofía  
chirrea los oídos y nos interrogamos cada vez 
mas a menudo, por qué ligamos tan poco o lo 
que es parecido, “que suerte tienen éstos, nos 
ganan siempre (o casi). 
En efecto, las victorias en el plano internacional 
de los deportistas compatriotas son cada vez 
mas aisladas, y se reducen generalmente a de-
portes de conjunto como el fútbol, basket, futsal 
y últimamente handbol, pero en disciplinas don-
de el alto rendimiento físico y las técnicas mo-
dernas son determinantes, salvo contadas ex-
cepciones, se cosecha una decepción tras otra.
La realidad, siempre desfigurada por los medios 
masivos y en particular por los periodistas que 
se autodenominan deportivos, es muy otra, lo 
cierto y comprobable es que en Uruguay el de-
porte de alta competencia no cuenta con condi-
ciones objetivas ni subjetivas para su desarrollo. 
Esta aseveración que a todos nos suena desa-
gradable, se respalda en datos que a menudo 
vemos o escuchamos pero que normalmente no  
relacionamos con el deporte como si este se mo-
viera por carriles distintos al resto de la sociedad.
Con el ascenso de un atleta al podio, no solo se 
están expresando condiciones físicas  naturales, 
muchísimo esfuerzo personal y apoyo técnico 
de nivel, sino que es fundamentalmente un pro-
ducto social, es la punta de una gran pirámide 
donde cuanto más amplia sea su base, tanto 
más posibilidades habrá de llegar a la cima.
Se cumple así uno de los conceptos básicos de 
la dialéctica, la conversión de la cantidad en ca-
lidad, y para que ese compatriota en un podio  
no sea un hecho aislado debe de existir masa 
critica, o sea, un número tal de individuos invo-
lucrados en la práctica de ese deporte a partir 
del cual, en el marco de condiciones subjetivas 
especificas le permita a esa disciplina sostenerse 
y crecer por sí misma.
Ahora veamos cual es la realidad concreta de 

este Uruguay; el desaparecido sociólogo Cesar 
Aguiar decía hace algún tiempo que la pobla-
ción uruguaya está envejeciendo acelerada-
mente y en poco más no alcanzaremos lo que 
se llama fecundidad de reposición, es decir, no 
tendremos los hijos necesarios para reponer el 
stok de población.

Si recurrimos a las cifras, éstas nos dicen que a fi-
nales de los 90 se registraba en el país  58.000 na-
cimientos, en el ultimo año (2011) la cifra fue de 
46,706 con algo más de 31.000 decesos, lo que 
nos da una tasa anual de crecimiento de 0,31%, 
de los mas bajos del mundo, tan solo comparar-
los con nuestros vecinos: Brasil 0,8% y Argentina 
1,33%. El  mayor número de nacimientos se da 
en los sectores mas pobres, en los sectores me-
dios, si bien no han disminuido, fue la franja que 
hizo el principal aporte al flujo migratorio de los 
últimos años.

El hecho de una baja natalidad y una importante 
expectativa de vida (72 los hombres y 74 las mu-
jeres) lleva a un alto promedio de edad 32,6; la 
media latinoamericana es 26 y la media africana 
es19.
A la luz de estos números se pueden sacar rápi-
damente algunas conclusiones de cómo afectan 

todos estos índices particularmente al deporte. 
La primera casi de Perogrullo es que si bien la 
práctica recreativa no tiene edad y es altamente 
necesaria para sostener una vida saludable, para 
llegar a la alta competencia se debe comenzar 
en los primeros años de vida si es que se tiene 
como objetivo concretar resultados ni bien lle-
gue la madurez física .
Descartando al fútbol, que ya es algo genético y 
además percibido como una salida económica, 
¿quiénes son, en términos de clase y edad los 
que  practican en este medio con alguna expec-
tativa? 
Por un lado los sectores mas vulnerables, desde 
todo punto de vista, que son los que aportan 
la mayor cantidad de niños y adolescentes, tie-
nen como limitante principal la mala alimenta-
ción, la escasa o nula contención emocional y 
afectiva, y ni que hablar si provienen de varias 
generaciones en esas condiciones; los sectores 
de ingresos medios,  que junto a los de ingresos 
mayores tienen las mejores condiciones concre-
tas (alimentación, pago de un club etc), han sido 
los de mayor emigración precisamente en edad 
competitiva.
En definitiva Uruguay no tiene hoy el volumen 
de individuos en edad competitiva necesarios 
para alcanzar y mantener niveles de alta com-
petencia (mundiales, olimpiadas) salvo el fútbol 
donde hacía años que no figurábamos.
  El  pronóstico en el corto y mediano plazo está 
comprometido ya que también estamos años 
luz  de tener el nivel organizativo requerido y la 
necesaria infraestructura. 
Otros de los elementos fundamentales son las 
posibilidades de la competencia fuera de casa; 
para mejorar nuestros tiempos, nuestras mar-
cas, se hace imprescindible la competencia 
con quiénes son mejores, principalmente en la 
región, pero también a nivel latinoamericano. 
Y estas instancias siempre son limitantes por la 
falta de recursos económicos, cuando no por la 
falta de planificación. Los uruguayos tendemos, 
en casi todo, a mantener un alto grado de con-
servadurismo, por lo tanto invertir en quienes, 
desde fuera, puedan dictar clínicas, talleres, se-
minarios, con nuevas visiones que ya han dado 
muy buenos resultados, también abriría nuevas 
y mejores posibilidades. 
Para convencerse alcanza con mirar la televisión.   
La Ministra Liliam Kechichián, con mucha firme-
za, aseguró que “el primer paso, como corres-
ponde después de un evento de esta magnitud, 
es la evaluación; vamos a esperar a hacerla tam-
bién colectivamente. No creo en el mirar para el 
costado, que esto hay que analizarlo con mucha 
cautela pero con mucha convicción de seguir 
apoyando al deporte”. “Como diseñadores de las 
políticas públicas, no tenemos más remedio que 
evaluar también los resultados porque estamos 
invirtiendo dinero público. 
Nosotros estamos absolutamente convencidos 
de que ese es el camino, pero por favor, que opi-
nen los que saben.

Con la mirada 
en Rio 2016

Gabriela Luna
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E
sta propuesta de hacerle frente a la violencia social 

en Uruguay, tendría que ser abordada por todos, 

creo yo. Por eso escribo desde la perspectiva de 

quien entra en contacto con los más chicos. Nadie más 

vulnerable que una criatura y sin embargo no solemos 

pensar que los sometemos a muchas violencias. Noso-

tros, padres, tíos y tías, que somos parte de sus vidas, 

somos por ende parte del dilema.

Cuando imponemos ideas, puntos de vista y opiniones 

sin aceptar una porción de razón que esté en el otro, 

formamos parte de un hecho violento, sumamente co-

mún en nuestra sociedad.

Cuando mentimos por ganar una discusión -y los nenes 

son sabios descubriéndolo- nos colocamos en una si-

tuación violenta.

Cuando creemos que hay una parte del colectivo que 

naturalmente está mejor dispuesta para lavar los platos, 

discriminamos; eso es violencia.

Cuando nos cuesta ponernos en el lugar del otro en una 

discusión...

Cuando no ponemos esfuerzo en encontrar los puntos 

en común en un conflicto e insistimos en subrayar las 

diferencias...

Cuando no sabemos expresar cariño y protección a la 

gente que tenemos cerca, estamos subvirtiendo la con-

vivencia. Eso es violencia.

Cuando no nos importa que el ambiente esté sucio por-

que total... no soy el que lo limpia...

Cuando fumamos sin preguntar”acá, se puede?” o ”no 

molesto?”...

Cuando dejamos papeles en la vereda...

Cuando aceptamos que se graffitee la casa del vecino...

Cuando sacamos flores de un cantero del ornato públi-

co...

Cuando nos aguantamos las ganas de aplaudir y dejar 

pegada a la barra de varones que lanza chistes brutales, 

muy crueles, al paso de una gurisa... eso es violencia para 

ella. Para nosotros, ¿qué es?

Cuando nos decimos para adentro no te metás y nos 

hacemos los otarios...

Cuando compramos cosas  para nuestros nenes, por-

que no sabemos cómo expresar cariño si no es a través 

de mercancías...

Cuando olvidamos calcular que toda cosa que dejamos 

tirada hay alguien que vendrá después a ordenar...

Cuando no sabemos decir lo paso bien contigo, pero no 

nos cuesta un rábano decir que no me gusta.

Estas cuestiones, y muchas más de este calibre, que es-

tán en la frontera de lo privado con lo comunitario, nos 

tocan a todos y a todas. Si el alguien pensó que no iba 

a ser tocado por estos cuandos,  lo lamento; yo, la que 

firmo, entro también en varios de ellos, pero no voy a 

esperar a la perfección personal para clavar la lanza de 

mis opiniones.

Los nenes están mirándonos; no aprenden de los ser-

mones sino de las actitudes. Cuando algo les resulta vio-

lento se lo guardan y quizás lo cosechen en otro lugar y 

en otro tiempo.

Cuidarnos unos a otros es un tema ideológico y a las 

cuestiones ideológicas se le responde con práctica so-

cial, en el trabajo como en el sindicato, en las escuelas 

como en el barrio, en la cancha deportiva como en la 

playa... Y también en el hogar. Que “cada cual atienda 

su juego” porque... “el que no lo atienda pagará... pagará 

una deuda de honor” , como decía la canción infantil.

No es asunto de los otros. 
graciela.taddey@gmail.com

Cuando los cuandos  

pueden anidar violencia
Graciela Taddey

Fernando Garín
 

En el penal de Libertad, durante la dictadura, 

cuando la guardia nocturna externa estaba a 

cargo del los Fusileros Navales (FUSNA), des-

cargaban continuas ráfagas de ametralladora 

al aire, al tiempo que iluminaban con potentes 

reflectores las ventanitas de las celdas. No deja-

ban dormir a los presos políticos en represalia 

por la toma del CIM (Centro de Instrucción de 

la Marina, transformado en FUSNA) ocurrida el 

29 de mayo de 1970.

A la hora una y 45 de aquella madrugada el 

cabo marinero Fernando Garín Laneri, salió a la 

vereda del cuartel y se sacó el casco en la calle. 

Era la contraseña para dar inicio a la acción. En 

seguida redujo al guardia de la azotea, mien-

tras veintidós militantes dirigidos por Sendic 

ingresaban al recinto amurallado de Lindolfo 

Cuestas entre Washington y Sarandí para redu-

cir a un centenar de hombres.

“Fernando Garín, oriundo de Juan Lacaze (De-

partamento de Colonia), hijo de uno de los 

fundadores del sindicato textil y destacado 

gremialista de esa ciudad, había venido a Mon-

tevideo en busca de trabajo y se enroló en la 

Armada.

Cuando la huelga de los trabajadores de UTE, 

vio cómo su unidad realizaba la sublevante 

tortura pública de esos obreros, que fueron 

mantenidos por varias horas en plantón sobre 

la rambla y sometidos a tratos vejatorios.

Ese día quedó sellada su actitud, que él mismo 

explica en un volante que dejó dentro de la 

base tomada”. (Del comunicado del MLN que 

da cuenta de la operación que incautó la totali-

dad de las armas y municiones del cuartel).

Luego del operativo Garín pasó a la clandes-

tinidad y posteriormente se exilió en Europa. 

Falleció el domingo 12 de agosto, en Lovaina 

(Bélgica) sin poder regresar al país, porque la 

venganza de los militares estaba pendiente y 

no podía correr el riesgo. La imagen de la ban-

dera tupamara flameando en el mástil de la 

unidad fue una afrenta imborrable para aque-

llos los militares.

 

RWS
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A
nunciando con bombos y platillos la realización 

del Congreso Ideológico del Partido Colorado, y 

haciendo públicos los documentos emanados 

de sus talleres, los colorados ofrecen a la opinión publica 

los hallazgos de las bondades de su propia doctrina. Es 

como aquel alquimista que se extasiaba con su propia 

elaboración sin llegar a asumir el riesgo de que para el 

resto de la humanidad su producto pudiera tener un 

sabor agrio.

Apostando una vez más al trillado concepto de la triada 

Democracia, Republicanismo y Liberalismo las huestes 

de Pedro, ofrecen más de lo mismo. La receta no es muy 

novedosa, salvo que ahora sea un ex tupa el que lidera 

los talleres ideológicos.

Se presentan como una opción  entre los marxistas y 

los conservadores y reivindican el papel del batllismo 

jugando ese rol, al menos en dos periodos bien preci-

sos: el del Pepe Batlle, que lo llevo a un enfrentamiento 

con los sectores más conservadores de la sociedad (los 

terratenientes de la Asociación Rural y los estancieros de 

Aparicio), junto a la joven flema del movimiento sindi-

cal y los partidos obreros de principios del siglo XX, y el 

gobierno de Luis Batlle flanqueado por un consolidado 

movimiento obrero que le dio menos dolores de cabe-

za que la oligarquía agazapada en la Asociación Rural y 

la Cámara Agroexportadora.

Con una formidable capacidad de memoria selectiva 

manejan un discurso humanista y asumen ser “el escu-

do de los pobres” del sistema capitalista. “Por supuesto 

que el Capitalismo es un sistema con muchas fallas, 

pero para que esas fallas no perforen los principios de 

libertad e igualdad, debe estar presente el Estado, como 

promotor de los equilibrios sociales”, reza una parte del 

documento aprobado.

Rasgos de socialdemocracia “trasnochada”, reminiscen-

cias de un periodo histórico que murió con Don Batlle, la 

cita pecaría de ingenua si la reciente historia del Partido 

Colorado no echara por tierra esas afirmaciones. Uru-

guay vivió, hasta el desarrollo de las estadísticas como 

ciencia, en la creencia colectiva de que el Estado batllis-

ta había generado una sociedad de clases medias, que 

eran las mayorías del país. Unos porfiados numeritos 

nacidos de unas “desconfiables encuestas”  probaban 

que la gente pobre era la que más habitaba el país y que 

la pobreza rural había quedado relegada de cualquier 

acción de equilibrio social.

Ese equilibrio social se basa en las posibilidades que 

brinda el capitalismo del ascenso social por el cual Paco 

Casal pasa de ser alcanza pelotas a empresario deporti-

vo; la excepción a la regla que la derecha y los medios 

de prensa convierten en generalidad. Y si bien son co-

rrectas las dudas que se plantean sobre las políticas asis-

tencialistas, esas que solucionan coyunturalmente las 

situaciones de indigencia, confunden distribución de la 

riqueza con la del ingreso. Podríamos decir que esa con-

cepción del Estado garante de los equilibrios sociales ha 

estado ausente al menos en los últimos 50 años dentro 

de los cuales al menos 30 han estado en manos del Par-

tido Colorado.

Pero juguemos a que le damos una carta de crédito al 

espíritu refundador. Demócratas, republicanos y libe-

rales, su apoyo al derrocamiento institucional del go-

bierno institucional en Paraguay, vuelve a marcar una 

contradicción entre la tinta y el discurso político. Y no 

se comprende cómo se puede llegar a ser defensor del 

equilibrio social cuando siempre se protege y se convier-

ten en abanderados de los mismos sectores sociales, en 

general vinculados al mundo financiero y empresarial. 

Dicen explícitamente: “Particular preocupación nos me-

recen las reformas legislativas impulsadas últimamente 

por las cuales los sindicatos pasaron a cogobernar la 

educación y la salud”, y dice más adelante: “nuestra co-

lectividad postula una concepción dinámica de la de-

mocracia, como posibilidad abierta a todos, que debe 

propagarse a los más diversos ámbitos de la vida colec-

tiva”.

Uno debería llegar a la conclusión de que entonces su 

concepto de la participación es limitada y hasta elitis-

ta,  una suerte de “participe pero nosotros decidimos”. 

Las experiencias de cogobierno en la enseñanza y en la 

salud, tienen antecedentes en la universidad pero tam-

bién en la integración del directorio del BPS. Podríamos 

agregar aunque no es un ámbito ejecutivo, los Consejos 

de Salarios, a los que omiten olímpicamente en todo el 

documento.

Tal vez la presencia de trabajadores organizados en ám-

bitos ejecutivos rompa en el esquema de razonamiento 

colorado el equilibrio social tan jurídicamente necesario 

para no afectar las ganancias que, a todas luces, el ca-

pital ha de obtener. En ese esquema conceptual, el rol 

del trabajador organizado debe limitarse, como en las 

épocas de don Pepe Batlle, a “reivindicar el derecho a la 

vida, la salud y la libertad destruidos por el régimen de 

producción”, sin tomar en cuenta que desde el Congre-

so del Pueblo de 1965, la clase trabajadora no solo tiene 

una visión reivindicativa en lo salarial y derechos labora-

les, sino también en lo concerniente al propio sistema 

social devenido de las relaciones de producción.

Da la impresión que la construcción de ciudadanía, de la 

participación de ésta en los asuntos de gestión del Esta-

do, debe limitarse a un ser pensante pero sin capacidad 

transformadora, que surgiría  de su capacidad de mani-

festarse colectivamente. Una suerte de democracia de 

la “turba multa”, de ciudadanos que individualmente 

hacen oír sus opiniones, deciden en algún proceso elec-

toral, mientras el equipo de Alfie y Bensión velan por el 

decoroso ingreso de sus bolsillos, como en 2002.

Los Colorados en su laberinto 

(parte 2)

Ricardo Pose

“Con espíritu animado, a pesar  del lento y escaso  crecimiento para un 

partido que sufrió una dura derrota luego de más de cien años de gober-

nar, el Partido Colorado intenta resurgir cual Ave Fénix para conquistar 

nuevamente los espacios de poder perdidos”.
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D
esde siempre me han atraído las historias de 

las mujeres. Tal vez por la caterva de primas 

y tías que marcaron mi infancia, o por una 

abuela que hablaba sin parar mientras hacía mil co-

sas, o por otra que no hacía nada más que fumar un 

tabaco en rama, en su silla bajita al lado del ligustro 

al que la jubilación le había dado derecho. Por  lo 

que fuera siempre que llego a un lugar, no se cómo 

lo hago, pero termino en las cocinas aprendiendo 

recetas llegadas de un lado y otro del mar, escu-

chando cuentos y hasta confidencias en lenguas 

que a veces apenas conozco.

Desde una boda mora, en la que por gestos y mez-

clas de dialectos me reí a carcajadas con los chistes 

obscenos que se contaban, hasta realizar una actua-

ción mientras pelaba perdices con las mujeres que 

querían ir al teatro pero tenían una tarea imposter-

gable para poder celebrar a su santa patrona.

Desde Orgoroso en Paysandú, a Pontedeume en 

Galicia, pasando por mil y por mil pueblos, las co-

cinas con sus voces me resultan un espacio común, 

reconocible, amable y redondo como un útero don-

de parir palabras. Una extraña y sutil tela se teje con 

los mismos hilos ahí donde una mujer guarda en su 

regazo, la memoria de la familia. Nada como un de-

lantal para guardar penas o endulzar alegrías.

Luego subo al coche cargada de chorizos, dulces, 

licores caseros  y vuelvo a casa y mientras noto que 

me huelen aun los dedos a masa, necesito poner voz 

a lo que siento y allí, desparramados por el asiento 

aparecen los discos de mis “tías”: Cesárea Évora, Ma-

ría Bethania, Billy Holliday, Katey Webster, Edhit Piaf 

o Chavela Vargas.

Hace unos días regresaba con el corazón henchido 

de la voz de Esperanza Spalding, una mujer que le 

canta al amor fundiendo su cuerpo delgado con un 

contrabajo, cuando por la radio Nacional, un emo-

cionado Javier Gallego entrevistaba a la mujer del 

poncho color sangre. Un sol de justicia asolaba los 

trigales de Castilla, el aire estaba espeso bajo el cie-

lo azul; las trilladoras a marchas forzadas apilaban 

el trigo y en la radio Chavela desgranaba versos de 

campesinos sin tierra que preguntan “donde anda 

Dios”.

Hice un alto en la carretera y mientras escuchaba, 

veía que poquito han cambiado las cosas, mucho 

sigue en casa del patrón. Esa voz áspera de tequi-

la y cigarros, se vuelve dulce al mencionar a Lorca 

y habla del poeta como de un fantasma amigo que 

le ronda.

Mujeres de su tierra y su tiempo
Cosas de las tecnologías a las que soy adicta, me tie-

nen como dice esa extraña regla, a un paso de Cha-

vela. Por un lado tengo una amiga que es la conser-

vadora de la casa de Frida Khalo y una gran amiga 

suya, y por otro, cuando empecé mi andadura en 

twitter, allá por 2010, me empezó a seguir Chavela 

Vargas.

Pensé que era uno de tantos que admirando a al-

guien usan el nombre para hablar de su ídolo, gran-

de fue mi sorpresa, cuando al preguntarle quien era 

en realidad, me respondió que era ella mismita, en 

cabeza y voz, con los dedos en las teclas de una ami-

ga.

No era una twittera al uso, los 140 caracteres se le 

henchían de poesía a la mínima.

En días de prisas y desilusiones, sus palabras eran un 

bálsamo. Una lágrima bien llorada, no en vano Sabi-

na le cantó “quien pudiera llorar como llora Chavela”. 

Más que nunca sus discos invadieron mis kilómetros 

y así me la llevé por media España.

Cuando ella ya no daba conciertos por aquí, cuando 

su silla era caballito de batalla, yo entraba a pueblos 

pequeños, con sus rancheras desgarradas a todo 

volumen.

Su Macorina, fue mi súplica callada mil veces, bajo el 

manto de estrellas del camino.

Chavela se llamaba Isabel, igual que mi abuela india 

y en sus últimos años se parecían ambas. Aquella 

abuela postiza que crió a mi padre, entre humos y 

manos que no daban a basto para cocinar en la es-

tancia, y dar de mamar a terneros guachos y a gua-

chos abandonados, tenía voz de caña y tabaco en 

chala. Chavela, voz de 40,000 litros de tequila que 

cuenta ella misma se tomó y kilos de tabaco.

Mi abuela Isabel, curadora de empachos, tirando el 

cuerito, pasando la lengua por la frente de los guri-

ses a ver si tenían mal de ojo, Chavela, chamana de 

honra en su Tepoztlan querido.

Mi abuela Isabel que tenía una historia que si Cha-

vela hubiera conocido hubiera cantado, aunque tal 

vez y sin saberlo lo hizo.

Esta paloma negra de los excesos cantó y vivió to-

dos los dolores que una mujer de cualquier parte 

del mundo puede entender muy adentro, porque lo 

ha vivido.

Esos dolores que son del alma pero que estrujan los 

ovarios hasta hacer sangrar los ojos.

Así cantaba Chavela, la que vivía en el Boulevar de 

los sueños rotos, la que llegó cría de Costa Rica pero 

se volvió mexicana por devoción. Chavela, que al 

decir de Almodóvar, abría los brazos como no lo ha-

bía hecho nadie desde Jesucristo.

Esta amante enamorada de mujeres, célebres y de 

las otras, le decía a Sabina que no bebiera, que todo 

el alcohol que quedaba era malo, porque el bueno 

se lo había bebido ella con José Alfredo.

Todo no, porque mi abuela Isabel, ya le había resta-

do un buena ración.

Así que ahora, la carretera se me queda medio 

descolorida, o no, porque no me resulta complica-

do imaginar a una india pasita de uva, envuelta en 

humo, que le abre las puertas del cielo a la chamana, 

mientras el polaco Goyeneche perfuma el cielo con 

un naranjo en flor en honor a la Llorona que Chavela 

convocó en sus últimos suspiros.

“Tapame con tu rebozo llorona, porque me muero 

de frío”

Y mientras por la plaza Garibaldi, los mariachis se-

can la baldosas húmedas de tanto llanto, los demás 

nos quedamos en silencio, silencio, que las amargu-

ras a partir de hoy vuelven a ser amargas.

A mi abuela Isabel, que también se fue en agosto.

*Artista, cuentacuentos. Radicada en España

Otro desgarro

Soledad Felloza *
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L
a Biblioteca Nacional ha dado en los últimos 

años un viraje decisivo en su gestión que le 

permite llegar con sus servicios al Uruguay 

profundo, en el marco de una estrategia de exten-

sión cultural trazada por el Ministerio de Cultura, 

destinada a llevar el conocimiento a todos los 

rincones el país. “Hablamos de las escuelas rura-

les, los liceos rurales, los institutos de formación 

docente, las bibliotecas comunitarias, las bibliote-

cas municipales, las maestra rurales, ese Uruguay 

profundo que yo no conocía, lo estoy empezando 

a conocer”, comentó con vivo entusiasmo a Par-

ticipando el director de la Biblioteca, el escritor 

Carlos Liscano.

La entidad fundada en 1816 por Dámaso Antonio 

Larrañaga está visitando actualmente “más de 

cien escuelas rurales por año, llevando libros, ase-

soramiento, y estrechando el contacto humano” 

con los trabajadores de la cultura y los consumi-

dores, precisó el director. 

“Se trata de una decisión política del ministerio 

de llevar la biblioteca a todo el país; así como el 

ballet del Sodre recorre el interior, nosotros visi-

tamos escuelas. Es exactamente lo mismo, forma 

parte de una misma política”, explicó.

La Biblioteca Nacional está basada en el depósito 

legal: de cada libro que se imprime, la imprenta 

debe destinar dos ejemplares a la entidad. Más 

allá de esta fuente de recursos bibliográficos, que 

es su centro principal, la casa es un hormiguero 

de febril actividad intelectual, de investigación 

científica y de creación y difusión de conocimien-

tos.  “Tenemos un centro de investigaciones que 

viene desde la época de Roberto Ibáñez, en 1945 

se recibió el Archivo Rodó, con 40.000 piezas; te-

nemos 180 archivos de escritores, tenemos libros 

únicos”, destacó el director. 

En la Biblioteca Nacional funciona un Departa-

mento Investigación que se desarrolla mediante 

convenios con investigadores privados, quienes 

estudian temas de historia, geografía, literatura, 

lengua. “Como no tenemos suficientes investi-

gadores, hemos creado la figura del investigador 

asociado. Le damos un archivo en exclusividad 

durante dos años y tiene que producir un trabajo 

de nivel académico. Eso es creación de conoci-

miento genuino y, como cada investigador puede 

venir con un asistente, estamos formando inves-

tigadores de manera no curricular, pero docente”.

Un ejemplo es el archivo de José Pedro Díaz y 

Amanda Berenguer donado por la familia hace 

dos años, en el que están trabajando actualmente 

tres investigadores. “Se ha recuperado la sala Vaz 

Ferreira, creado la sala maestro Julio Castro, la sala 

maestro Anhelo Hernández”, enumeró apasiona-

damente Liscano, quien, antes de esta entrevista, 

acababa de reunirse con miembros de la organi-

zación Ciudades Sustentables, con la desarrolla 

un proyecto para organizar actividades culturales 

en el interior del país. La Casa tiene un convenio 

con esa entidad y varias otras y está tratando de 

juntar fuerzas porque hay muchos proyectos en 

marcha que a veces se superponen y, con eso, se 

disipan fuerzas que, contando con la  Biblioteca 

como centro de organización, pueden ser poten-

ciadas, declaró. 

Y en efecto, a pesar de la relativa debilidad de la 

Biblioteca en materia de recursos, mucha gente 

recurre a ella, lo que permite que se puedan coor-

dinar esfuerzos desperdigados, optimizando los 

resultados. 

El ministerio abrió, desde el gobierno anterior, 

120 centros MEC en ciudades de menos de 5.000 

habitantes en todo el país, pero en la Biblioteca 

también se coordinan los esfuerzos de organiza-

ciones no gubernamentales, de empresas priva-

das como la IBM, de gente que acude desde todos 

los rincones del país, proponiendo proyectos de 

investigación y de extensión cultural.. 

El acervo de la entidad es de más de un millón 

de libros, revistas, folletos, además de 100.000 

libros que se han venido acumulando en los úl-

timos cuarenta años y que todavía nunca fueron 

catalogados debido a la escasez de recursos hu-

manos. Además del depósito legal, cuenta con un 

millón de pesos por año para la compra de libros, 

en buena parte, importados, algo que no se ha-

cía antes. “Hemos comprado muchos libros para 

distribuir a las bibliotecas municipales; son libros 

que se compran en grandes cantidades, lo que 

permite precios muy bajos”, explicó.

Con esta iniciativa, se han entregado 30.000 libros 

a las 237 bibliotecas municipales de todo el país, 

más las comunitarias, sindicales.

 

Un confl icto sindical permanente
Desde el 2009, la entidad se beneficia con un 

contrato que tiene la Universidad de la Repúbli-

ca, el programa Aleph, que es llevado adelante 

por una multinacional que tiene sede en Chile, a 

fin de ir desarrollando el libro digital, el soporte 

que se prevé para las próximas décadas. Sin em-

bargo, esa posibilidad se está desperdiciando 

debido a los problemas sindicales. “Cuando yo 

llegué aquí, los funcionarios me plantearon que 

ellos ‘cogobernaban’ la Biblioteca, algo que jamás 

acepté. Antes, el sindicato opinaba sobre las com-

pensaciones económicas y hasta sobre el horario 

de atención al público, pero sería inmoral de mi 

parte renunciar a mis potestades y quedarme solo 

con mis responsabilidades; la dirección es un car-

go de confianza otorgado por el presidente de la 

República y la sociedad me paga para que trabaje 

y no para que delegue mis responsabilidades”, ex-

plicó el director de la Biblioteca Nacional, fijando 

su posición sobre el conflicto que tensa las rela-

ciones con parte del personal.

Tras concluir la entrevista, Participando conversó 

en el corredor con dos funcionarios que afirma-

ron que la huelga que está en curso fue decidida 

por cuatro votos a favor y 16 abstenciones, en una 

asamblea de veinte miembros, que constituían 

aproximadamente la quinta parte del personal de 

la Biblioteca.

Entrevista de Ricardo Soca

Carlos Liscano: 
el desafío 
del Uruguay profundo
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