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El participando se pone a investigar, y trata de abordar 
temáticas de forma ordenada, para su mejor análisis.
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El cierre del IX congreso del MPP se realizó los días 4 y 5 de Mayo con la participación de 
miles de compañeros de todo el País, y significó un hito importantísimo en la consolidación 
política de nuestra organización, que había sido planteada como objetivo central por la 
Dirección Nacional saliente.

La denominación “por los Compañeros” tuvo el significado profundo del reconocimiento y 
cariño que nuestra militancia siente por la entrega y coherencia con que militaron el Pájaro, 
Neco, Melba, Lalo, Daniel, Mirta, Dolores, el Flaco Mello y Gabriel , así como la importancia 
que tiene la incorporación de los compañeros nuevos que se arriman. Ello le dio un compo-
nente humano, de valoración del compromiso personal y de fraternidad sin el cual muchas 
veces la militancia se puede volver una actividad profesional, fría y despersonalizada.

El método del Congreso se caracterizó por convocarnos a la discusión política profunda a 
todos a partir de un esquema conceptual organizado por la Dirección Nacional y validado 
por un Plenario Nacional. El congreso duró 6 meses de discusiones, y todo quien tuviera 
algo que aportar tuvo su oportunidad de hacerlo.

Ello fue una orientación que comenzó con el diagnóstico que hicimos sobre el estado del 
MPP y del Frente Amplio, y aquel acto inicial el 10 de setiembre del 2011, “Para darle un 
empujón al cambio” en el Parque Rodó. Nuestro mensaje por el camino de Artigas, la con-
vocatoria amplia, y nuestras propuestas en el F.A. fueron un componente de los debates 
frentistas, y seguidas luego por la elección de la Presidencia del Frente, que por primera vez 
se hizo con la participación democrática de toda la militancia.
Discutir, participar, movilizar, abrir espacios a todos, fueron nuestras propuestas al servicio 
de la causa del pueblo, y ello culminó con nuestro IX Congreso y su finalización.

El resultado se expresa en una síntesis final de nuestra visión sobre la situación nacional, 
como caracterizamos la etapa, cuál es nuestra visión estratégica de las transformaciones en 
curso, la situación de la región y los desafíos futuros. Ello es imprescindible para expresar 
con claridad nuestra consigna “por la liberación nacional y el socialismo”.

A ocho años de comenzado el ciclo de transformaciones progresistas en nuestro país, y 
más allá de los cambios que se perciben en el día a día, es de importancia central identificar 
conceptualmente las transformaciones cualitativas que se están procesando, para caracte-
rizar éste momento.

Hoy estamos en un Uruguay muy distante de aquel país gobernado por blancos y colora-
dos juntos, y resulta imprescindible definir el rumbo de las próximas transformaciones, que 
no pueden ser las mismas que las realizadas hasta ahora, pues éstas fueron una respuesta 
al Uruguay que teníamos, y las que hay que implementar a futuro deben ser nuestra estra-
tegia a partir de la situación de hoy.

Por ello es imprescindible defender las transformaciones realizadas y continuarlas conquis-
tando un tercer período de gobierno de nuestro Frente Amplio en un marco unitario y 
fraterno, sin aceptar el retroceso que sería volver atrás.

Visualizamos los cambios estructurales en los aspectos socio económicos de fondo, cuya 
transformación da lugar a una sociedad más justa, y al mismo tiempo manifestamos nues-
tro compromiso con los avances de los derechos concretos, como el matrimonio para to-
dos, la salud sexual y reproductiva, la regulación del mercado del cannabis combatiendo el 
narcotráfico, y la democratización de los medios masivos de comunicación.

Y para seguir el camino de las transformaciones globales, el Congreso explicitó nuestro res-
paldo concreto al gobierno frenteamplista de José Mujica, así como las administraciones 
departamentales de nuestros compañeros intendentes, graficadas en los polos geográfi-
cos de Patricia Ayala en Artigas y Ana Olivera en Montevideo.n

El IX Congreso del MPP
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Habemus Congreso
Los días 3, 4 y 5 de mayo, realizamos nuestro IX Congreso “Por los compañeros”.

Fue un proceso si se quiere largo, que se inició allá por el mes de diciembre del pasado año, con la realización de talleres y un 
Plenario Nacional; al filo del verano, las vacaciones y las fiestas tradicionales. Sin embargo ya cobraba interés y se podría decir que 

arrancó bien. Luego, una comisión responsable de acondicionar los materiales para su análisis comenzó a trabajar.
GL

Desde el pique el objetivo fue dotarlo de la 
más amplia participación y discusión posi-
bles a lo largo y ancho del país, y más allá 

también. Tres documentos: “Aportes para la Dis-
cusión”, “Propuesta Organizativa” y “Lineamientos 
Estratégicos para la Concreción de un Plan de Tra-
bajo” fueron abordados en una labor lenta pero 
sostenida por las diferentes agrupaciones que 
en régimen de asamblea, fueron haciendo llegar 
sus observaciones, agregados, acuerdos y des-
acuerdos. Los compañeros de la Comisión Orga-
nizadora del Congreso, hicieron un trabajo arduo, 
paciente y prolijo, que fue mucho más allá del 
trabajo previo, ya que en el propio desarrollo del 
Congreso permitió un trabajo ordenado y preciso. 
Claro, siempre hay corridas de última hora, cosas 
que se olvidan y algún imprevisto, pero llegamos 
a la inauguración con un excelente marco de pú-
blico, invitados y congresales, los cuales supera-
ron el millar de presentes. 

La aprobación de los materiales mencionados, 
con todos los ajustes hechos, nos permitirán po-
sicionarnos como organización y tener la claridad 
necesaria para enfrentar las contiendas venideras, 
solidificar nuestra interna y aportar nuestro es-
fuerzo y compromiso al Frente Amplio. Las cartas 
están echadas, llevar las palabras a la acción per-
manente es tarea de todos. 

Si te digo compañero
Jerarquizar y redimensionar la palabra compa-

ñero adquiría una importancia vital. La tarea de 
gobierno nacional, de la cual ya se cumplieron 
ocho años, desgasta, cansa, genera rispideces y 
desencuentros, a veces se pierde el norte y con 
él la razón principal de existir. Por eso reencon-
trarse con la palabra, amplificarla y comunicarla 
con nombres propios y anónimos fue fundamen-
tal para que el evento transcurriera con armonía 
y hasta con alegría; sin amor y alegría la militan-
cia sería una tortura y no una liberación. Un vi-
deo realizado por los compañeros de la Unidad 
de Comunicación supo evidenciar con claridad y 
emoción lo que se buscaba, mucho más allá del 
sincero y fraterno homenaje que se intentó reali-
zar a quienes ya no están con nosotros pero son 
recordados siempre.

Una buena presencia de compañeros de todos 
los sectores del Frente Amplio nos rodeó y nos 
hicieron sentir su afecto y reconocimiento, otros 
nos hicieron llegar su saludo, como el compañero 
Tabaré Vázquez. A propósito de ellos, quisiéramos 
destacar la oratoria de la compañera presidenta 
del Frente Amplio, Mónica Xavier, que en un men-
saje basado en la unidad, también homenajeó a 
los compañeros: “Me parece que esa es una pa-
labra que encierra mucho, a los que nos trajeron 
hasta acá, a los que estuvieron durante los 42 
años del Frente Amplio, a los que hicieron posible 
este potente MPP, a los que ya no están, a los que 
están”.

También recibimos de parte del compañero 
Presidente de la República un saludo, el cual com-
partimos con ustedes en estas páginas, porque en 
sus palabras nos sentimos reflejados. 

La compañera Lucía topolansky fue quien dio 
apertura al IX Congreso: “Sin los militantes, com-
pañeros, este asunto no tiene sentido.

Los partidos y los movimientos de izquierda 
nos diferenciamos. Y nos diferenciamos porque 
no tenemos sentido si nuestros militantes no se 
implican en la cosa política. ¿Y qué es implicarse? 
Hay un abanico enorme de actividades, de luga-
res, de formas, para llevar adelante nuestra causa 

y hay una condición absolutamente necesaria y 
única: el compromiso con la misma.

El cambio para el Uruguay, esta construcción 
en la que estamos empeñados de la pública fe-
licidad que nos propuso Artigas, se teje desde 
todos lados, o no se teje. Y además, se teje con 
paciencia. No es tarea de cuatro compañeros más 
visibles, más conocidos. O estamos todos, o no se 
produce”.

Luego de las oratorias, la apertura del Congre-
so culminó con dos números artísticos, llevados a 
cabo por Larbanois y Carrero y Pa’ntrar en Calor, 
que pusieron el broche de oro a la jornada.n

nDel “Pepe”
Queridos compañeros: Luchamos por construir 
equidad, y para incluir a los más desheredados. 
Luchamos con nosotros mismos para ser menos 
egoístas y más solidarios. Luchamos con la época, 
etapa capitalista de acumulación, que esgrime el 
arma formidable de la cultura consumista. 
Para alguno de nosotros, no se construirá nunca 
una sociedad mejor, si precisamente, no se sutu-
ran la indigencia y la pobreza. Es condición básica 
además, masificar la cultura y el conocimiento. Es-
tos objetivos son el cerno de esta etapa progresis-
ta. Porque además no es ético, que en nombre de 
una utopía hermosa que vendrá un día, transcurra 
el diario vivir de gente en la penuria. Hay una vida 
sola para cada ser humano. Y cada uno tiene su 
“ahora o nunca”. 
Inevitablemente nos acechan los dramas de cla-
se y las contradicciones sociales. Nos acechan las 
manijas enceguecedoras de los microcosmos en 
los que nos movemos. Nos acechan los males del 
poder y lo largo del esfuerzo mientras se nos va la 
vida.
El premio está en el camino mismo, si sabemos 
cultivar la palabra compañeros. Andar por y en los 
cambios sociales es siempre fortalecer las filas. So-
los no existimos socialmente. Aspiremos a mejorar 
el acuerdo político entre todos y evitemos que las 
humanas pequeñeces frivolicen el debate. 
Necesitamos buenas razones y mejores sentimien-
tos. 
Hasta siempre

Pepe.
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Rancho, trabajo y salúd
Entrevista a  Carlos Rodríguez | Julieta Moreno 

El pasado 2 mayo se cumplió un mes de 
la asunción de Carlos “Carapa” Rodríguez 
como diputado luego de la renuncia de Ál-

varo Vega. El docente de física y ahora diputado 
conversó con el Participando y contó sus preocu-
paciones y expectativas para los dos años de pe-
riodo legislativo que le restan.

La militancia lo conquistó en el liceo y el voto 
verde del 89 fue la oportunidad para acercarse 
a la militancia política. “Los integrantes del MLN 
había propuesto el voto verde pero no querían 
integrar la comisión por lo que las pegatinas que 
se hacían en la calle también reunían a compañe-
ros que habían estado presos, entre pegada de 
carteles y pintada de algún muro, nos fuimos arri-
mando un poco a esta cuestión del Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros”. Y luego con 
la integración del naciente MPP comenzó una mi-
litancia que “no ha parado”.

Mano con mano
Carapa destaca su interés por los problemas 

de vivienda, la salud y la necesidad de promo-
ver la formación de agrupaciones de trabajado-
res para la autogestión de las dos empresas más 
grandes de la ciudad de Florida. “Fueron temas 
que trabajamos por la necesidad urgente que ha-
bía sobre todo en la ciudad pero también en todo 
el departamento”.

La llegada del FA al gobierno nacional modifi-
có la situación.

“En la medida que se van sumando una serie 
de planes, nosotros vamos ayudando a que la 
gente los conozca o se agrupen por ejemplo en 
organizaciones”.

En 2010 cerraron dos de las empresas que 
concentraban la mayor cantidad de trabajadores 
por lo que se generó una situación complicada en 
la medida que el frigorífico y la curtiembre supo-
nían el ingreso de seiscientas familias de florida 
a la incertidumbre laboral, con todo lo que ello 
trae. Además de que allí comenzaba el segundo 
gobierno del FA, ya había experiencias de recu-
peración de empresas por parte de los trabajado-
res. Los sindicatos montaron carpas y la situación 
coincidió con los actos del 25 de agosto al que 
concurrió el presidente. “Así surgía la idea de que 
si no había una apertura en la fábrica, los trabaja-
dores la reabrirían”. Carapa contó con orgullo que 
el pasado 1 de abril se cumplió un año desde la 
reapertura de la curtiembre que funciona con la 
cooperativa de trabajadores “El Àguila”, demues-

tra que si bien están negociando para obtener 
capitales con el Fondo de Desarrollo “hay más de 
doscientos trabajadores que están recibiendo su 
salario y aprendiendo a ser patrones de sí mis-
mos”.

Al frigorífico no le sucedió lo mismo. La coope-
rativa está integrada por 200 afiliados que están 
negociando la compra de la planta a un grupo 
de inversores angoleños quienes fijan “un precio 
muy superior al de la tasación del Banco Repúbli-
ca”. 

A su vez, Carapa enfatizó que “el precio ha sido 
una dificultad para hacerse cargo de la planta tan-
to para la empresa privada como para los trabaja-
dores” y es el “Estado quien destina fondos para 
los seguros de desempleo” mientras “la sociedad 
de Florida se pierde de tener una planta en fun-
cionamiento por una especulación económica de 
los empresarios”. 

Carapa argumentó a favor de la autogestión: 
“nos parece que es una salida, sobre todo en es-
tos casos en que existe un medio que es rentable 
pero el empresario por diversos motivos se retira 

y los trabajadores en vez de quedar en la calle tie-
nen la posibilidad de iniciar el proceso de auto-
gestión”.

Militancia desde “adentro”
Fue edil de la Junta Departamental de Florida 

durante los periodos 2000-2005 y 20005-2010, 
dos periodos muy distintos ya que en el primero 
“éramos una bancada de oposición frente al go-
bierno del Partido Nacional y en el otro, éramos 
la bancada oficialista”. Habló de la importancia de 
conocer la interna desde ese ámbito y de reformar 
la Constitución para no “seguir manteniendo hoy 
Juntas Departamentales en que, independiente-
mente de la votación que haya tenido, el partido 
que gana tiene la mayoría., lleva casi a que exis-
ta una mano de yeso. Es bastante ilógico seguir 
mantenido la misma cantidad de ediles en todos 
los departamentos cuando las realidades son 
muy distintas”. Planteó el ejemplo de Montevideo 
que “tiene 44 diputados y 31 ediles; hay que sacar 
más votos para ser edil que para ser diputado por 
este departamento. En cambio Flores, que tiene 
una población mucho más reducida también tie-
ne 31 ediles”.

Durante su etapa como edil de la Junta Depar-
tamental de Flores, integró las comisiones de le-
gislación, vivienda y derechos humanos.

El ámbito parlamentario no le era tan ajeno 
cuando debió asumir la banca, pues había sido 
secretario de Álvaro Vega. Se incorporó a la comi-
sión de defensa, y destacó dos temáticas funda-
mentales para discutir en esa comisión durante 
los dos próximos años. En primer lugar, la nece-
sidad de que los militares sean juzgados por la 
Justicia

Civil democratizando “las fuerzas armadas y su 
funcionamiento” ya que como ciudadanos les co-
rresponde el mismo juzgamiento. El otro tema es 
evaluar la continuidad y el rol de las misiones de 
paz en el exterior.

Si bien se ha reducido el número de personas 
que las realizan, “en la medida de que suceden 
algunas cosas eso hay que evaluarlo si se acelera 
ese proceso o no”.

Carapa evaluó positivamente la posibilidad de 
votar “la ley de mega minería que a Florida nos 
importa por el tema de Aratiri y por todo lo que 
significa la generación de mano de obra”. A su vez, 
acompaña la moción desde el MPP que pretende 
que “el diputado sea primero frenteamplista y lue-
go sectorial”.n
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Hay varias cosas que quisiera destacar en 
este sentido, muchas de ellas forman par-
te de un rico proceso que ha tenido na-

cimiento y empuje en el seno del movimiento 
de la diversidad sexual que desde hace años tra-
baja para lograr legalidades, luchando además 
contra la discriminación por la orientación del 
deseo sexual e identidad de género.

La velocidad con la cual se han ido introdu-
ciendo estas temáticas a manera de reivindica-
ciones, de planteos de visibilidad, a manera de 
denuncia frente a injustas desigualdades, entre 
otras cosas, fue enfrentando a más de uno que 
ha querido evadir, pero sobre todo fue llena-
do huecos y politizando aspectos de los cuales 
nuestra educación sexual, -algunas veces del si-
lencio, a veces hedonista, otras del miedo,- no 
siempre nos permite tratar apartados del régi-
men heteronomativo que predomina en nues-
tras cabezas.

En otras palabras, la introducción de estos 
aspectos en la agenda política y pública, ha ido 
deconstruyendo prejucios y preconceptos de 
cuestiones que están bien arraigadas en nues-
tra cultura. Ha ido abriendo cabezas, haciendo 
entender que las desigualdades y discrimina-
ciones en este sentido imparten segregación 
que daña a quien la sufre en carne propia, y en 
consecuencia a la sociedad en su conjunto, pero 
que daña también a quien las ideas de igualdad 
de oportunidades, de inclusión y de justicia le 
mueven el cuerpo.

El Frente Amplio se encontró de pronto dis-
cutiendo estas cosas, y este proyecto de ley de 
Matrimonio Igualitario, confeccionado desde el 
movimiento de la diversidad sexual, vino a rom-
per muchos esquemas. Nuestros legisladores, 
responsablemente, se hicieron del planteo y lo 
defendieron, y lo votaron, mientras que en los 
demás niveles internos de nuestra fuerza políti-
ca las discusiones se fueron dando como pudie-
ron, y quizá aún existan quienes se pregunten 
por la importancia de estos avances, o quienes 
sostengan, con cierto enojo, que hay cuestiones 
más urgentes e importantes que estas.

Varias son las cosas que este proceso nos 
deja. En primer lugar evidencias de que nues-
tros discursos suelen abrazar mucho más de lo 
que en verdad abrazamos. Evidencias de que si 
queremos sumar diferencias que nos sigan dis-
tanciando a uno del otro, las vamos a encontrar 

hasta debajo de las piedras, porque eso somos, 
diferentes. Evidencias de que las conquistas de 
legalidades son importantes, pero tanto como 
ellas el reflexionar en la cortita, en lo individual 
acerca de qué es lo que nos pasa cuando asumi-
mos la existencia de la normalidad, de lo natural, 
en términos de sexualidad sí, pero también en 
un nivel más macro. Este es quizá el aporte más 
importante que podemos hacer desde lo indivi-
dual y lo colectivo. 

Por otra parte, es de destacar el hecho de que 
este proyecto de ley se haya configurado en una 
organización social, en Ovejas Negras, no dentro 

del Parlamento. Fue producto, como ellos mis-
mos lo sostuvieron el día de su aprobación, del 
trabajo y el dolor de un montón de personas que 
estaban excluídas de una ley que se quedó en el 
tiempo, como muchos mandatos sociales. Esto 
también habla y mucho.   

La politización de estos aspectos evidenció 
la necesidad de comenzar a pensar con estas 
perspectivas, de identidad sexual, de diversidad 
sexual, y género en las plataformas de trabajo de 
nuestra fuerza política y de nuestro movimiento.

La sexualidad es condición de nuestra huma-
nidad, nos acompaña desde que nacemos hasta 
que morimos, esa reflexión que planteaba pá-
rrafos más arriba, seguro nos lleve a entender lo 
estructurales que son los problemas que nuestra 
cultura acarrea en este sentido. No dejemos de 
tener en cuenta que también estamos hablando 
de dominaciones y dominados.

Entonces, evidentemente hay mucho por ha-
cer, y los cambios que se vayan generando de 
ahora en más, dependen de la sociedad en su 
conjunto, muchos de ellos tienen que ver nada 
más y nada menos que con el asumir la diversi-
dad del otro. Quizá suene muy simple, pero en 
los hechos parece ser lo más difícil.

Siempre van a haber quienes cinchen más 
por una cosa o por la otra, y en este sentido, el 
trabajo que las organizaciones de la diversidad 
sexual continúan llevando a cabo es esencial, así 
como lo es, y no en un menor plano, el indivi-
dual de quien pelea por la no existencia de esas 
dominaciones.n

La dominación de lo normal
El pasado 10 de abril, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto de ley de Matrimonio Igualitario, momento a 

través del cual Uruguay se convierte en el segundo país en América Latina en lograr dicha conquista.
Eleonor Gutiérrez

nLa heteronormatividad
Es un concepto del teórico social Michael 
Warner que hace referencia “al conjunto 
de las relaciones de poder por medio del 
cual la sexualidad se normaliza y se regla-
menta en nuestra cultura y las relaciones 
heterosexuales idealizadas se institucio-
nalizan y se equiparan con lo que significa 
ser humano”.
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AntelArena
Saque sus propias conclusiones

 I. Ficante

¿Prefiere que las grandes obras 
públicas de calidad dedicadas 
al esparcimiento y los depor-
tes no se concentren exclusi-
vamente al sur de Av. Italia?

¿Prefiere que los escenarios 
deportivos emblemáticos 
sean gestionados con la par-
ticipación del Estado, a que 
lo hagan exclusivamente los 
privados?

¿Prefiere que las ideas esen-
ciales del proyecto arquitec-
tónico sean el resultado de un 
concurso público abierto a la 
participación de centenares de 
propuestas, o que se designe 
sin competencia un proyecto?

¿Prefiere que los escenarios de-
portivos y artísticos no sean en 
un mismo complejo más que la 
extensión de un casino de jue-
gos de azar?

¿Prefiere que las ganancias de 
las empresas de comunicacio-
nes se reinviertan en obras que 
beneficien a la empresa y a la 
mayoría de los uruguayos o que 
se envíen a las casas centrales 
en el exterior y sean utilizadas, 
por ejemplo, en la compra de 
lujosas residencias para sus ac-
cionistas?

¿Prefiere que los jóvenes uru-
guayos tengan, con la nueva 
instalación, posibilidades de 
desarrollar sus talentos en la 
industria de contenidos y en 
la explotación de múltiples 
aplicaciones a partir de las ac-
tividades que allí se realicen, 
o que todos los desarrollos y 
soluciones tecnológicas sean 
comprados del exterior “llave 
en mano”?

¿Prefiere que una obra que ser-
virá a todos los uruguayos por 
décadas sea financiada por una 
empresa pública uruguaya, en 
base a ganancias generadas 
por una gestión eficiente, o que 
se recurra para la construcción 
al endeudamiento público a 
pagar por décadas y luego otor-
gar a un privado la gestión del 
complejo?

¿Prefiere que un Complejo Mul-
tifuncional. dedicado a depor-
tes, espectáculos y adelantos 
tecnológicos y el turismo, cui-
dando su sustentabilidad y a 
la vez su inserción con toda la 
sociedad, tenga un consejo ase-
sor de amplia representación 
de diversos sectores o que sea 
gestionado exclusivamente con 
la lógica de la maximización de 
las ganancias?

¿Prefiere que junto a campeo-
natos nacionales, regionales 
e internacionales también se 
abran las puertas a escuelas y 
liceos de la zona o que se use 
exclusivamente para el deporte 
de alto rendimiento?

¿Prefiere que el país incluya 
junto a la inversión privada y 
a la inversión público-privada, 
la posibilidad de recurrir a las 
alianzas público-público como 
en este caso entre la Intenden-
cia de Montevideo y Antel, a 
demonizar y condenar a priori 
cualquier ampliación de la co-
laboración público-público?

¿Prefiere acatar y compartir 
la contundente decisión de la 
ciudadanía que votó en el ple-
biscito para que Antel continúe 
siendo una rentable empresa 
pública a que se vuelva obso-
leta al no dejarla desarrollar y 
termine siendo privatizada?

¿Prefiere que una obra que 
prestará servicios que casi 
unánimemente se acepta que 
hacen falta en Montevideo, en 
la región metropolitana y en 
el país se haga rápido y bien o 
le parece correcto buscar cómo 
demorarlo y postergarlo?

¿Prefiere, al hacer su elección, 
valorar en primer lugar los 
beneficios para la población y 
el país o centra su análisis en 
a quién le podrá dar votos o 
quién cortará la cinta de inau-
guración?

¿Prefiere una ciudad que res-
pete pautas de desarrollo hacia 
un reequilibrio urbano, que en 
este caso fortalece una amplia 
zona que se revitaliza con el 
próximo realojo de 400 fami-
lias en ese territorio, el planifi-
cado traslado del Mercado Mo-
delo y las crecientes inversiones 
privadas en el entorno, a una 
ciudad anárquica y que sólo se 
rija en sus decisiones de nuevas 
edificaciones por maximizar las 
ganancias en el corto plazo?

¿Prefiere acatar y com-
partir la contundente 
decisión de la ciuda-
danía que votó en el 
plebiscito para que 
Antel continúe siendo 
una rentable empresa 
pública a que se vuelva 
obsoleta al no dejarla 
desarrollar y termine 
siendo privatizada?

¿Prefiere que se lleve 
adelante el convenio 
entre la Intendencia 
de Montevideo y Antel 
y que culmine con la 
construcción de Antel 
Arena o quisiera seguir 
esperando que los  dis-
tintos promotores que 
hace años anuncian la 
“inminente” llegada de 
inversores interesados 
finalmente los encuen-
tren y puedan presen-
tarse con propuestas 
a las licitaciones como 
hasta ahora no lo han 
podido hacer?

¿Prefiere formar parte 
decididamente entre 
quienes ante los proble-
mas forjan e impulsan 
soluciones o inscribirse 
entre los eternos hace-
dores de diagnósticos y 
“hábiles” detectores de 
problemas ante cada 
solución presentada?
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AntelArena:
“un medio para desarrollar 

las telecomunicaciones”
El Antel Arena generará un retorno de 10 millones de dólares anuales solo tomando en cuenta los servicios de 

telecomunicaciones, adelantó la presidenta de la empresa estatal, Carolina Cosse. A pocos días de comenzar los 
trabajos en el predio, la jerarca relató los detalles del proyecto.

ML

El lunes 29 de abril comenzaron los trabajos 
de limpieza en el predio donde se ubicará el 
Antel Arena, donde antiguamente se ubica-

ba el Cilindro Municipal. Se están realizando in-
tervenciones tales como “adecuar la banda ancha 
para la guardería” que tendrá su lugar en el com-
plejo e instalar cámaras “por temas de seguridad” 
y para “registrar el proceso”, explicó Cosse. 

Se espera que “en unos sesenta días” estén 
listas “las bases del concurso de ideas, donde se 
seleccionarán cinco ganadoras y posteriormente 
un proyecto”. A partir de ese momento se efec-
tuará “la subasta de la construcción” y “en unos 
diez meses comenzarán las obras”. Se podrá dis-
frutar del Ante Arena en tres años. 

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de 
telecomunicaciones de Antel y supone un “enor-
me esfuerzo financiero” para la empresa.

En “fibra al hogar estamos haciendo una in-
versión de millones de dólares desde 2010”, es-
tamos trabajando fuertemente en “la infraestruc-
tura de telecomunicaciones para que todos los 
hogares estén conectados a Internet, por lo que 
no nos puede ser ajeno el uso de esa infraestruc-
tura”, explica Cosse.

“Tenemos que estimular el uso, y uno de los 
factores que más inciden en el estímulo son los 
espectáculos y el deporte. 

Por eso es normal que en el mundo las arenas 
sean o estén asociadas a empresas de telecomu-
nicaciones”, afirmó. 

“Con el liderazgo de Antel”en el país y con “la 
inversión en fibra óptica” de la empresa estatal, 
“nos pareció que había una conjunción de nece-
sidades y oportunidades” para llevar a cabo esa 
“gran inversión. Necesitamos estimular su uso, 
porque la ciudad y Uruguay necesitan un lugar 
así”.  En el concurso de ideas se van a plasmar 
requerimientos que impliquen “conceptos de in-

nLíderes en Internet
Actualmente Uruguay es líder en la región 
en lo que tiene que ver con conexión y ve-
locidad de internet. “Estamos en un pro-
medio de banda ancha de 11 megabytes 
por segundo, nos sigue Chile y Brasil. Eso 
se debe al proyecto fibra al hogar”.
Además “somos el país con mayor pene-
tración de internet y el que tiene mayor 
penetración en los hogares. Tenemos más 
del 50% de los hogares conectados, pero 
el objetivo es 100%. Es un objetivo ambi-
cioso, pero lo podemos hacer”.
El beneficio de tener más conexiones y 
buena velocidad en internet se visualiza 
en que “invita a hacer muchas más cosas 
a escala nacional. Una vez que tenés una 
autopista a cada hogar, están dadas las 
condiciones para desarrollar mucho soft-
ware nacional para estimular el uso de esa 
infraestructura.Esto actúa como un impul-
sor de la industria local”. 
En ese sentido Cosse adelantó que Antel 
trabaja en la concreción de “un acuerdo 
para hacer un proyecto de telemedicina 
en el interior más profundo”. 
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clusión social muy fuertes”, también desde el pun-
to de vista del diseño y de la arquitectura.

Buscamos que “el propio diseño invite al ba-
rrio a sumarse, a disfrutarlo, a cuidarlo, a apro-
piarse del lugar. Que lo que rodea al Arena, sean 
espacios utilizables por escuelas, liceos, que haya 
una mediateca. El Arena tiene que funcionar las 
24 horas”. 

“Queremos que tenga un gran componente 
de inclusión social. Además,al tener la mejor tec-
nología, un diseño moderno y ser compatible con 
las normativas internacionales de las federacio-
nes deportivas y con las que tienen las empresas 
que traen los espectáculos, va a ser fácil”acceder 
a otro tipo de eventos que anteriormente no lle-
gaban al país.

El hecho que sea Antel la que lleve adelante 
este proyecto ha sido criticado por la oposición 
e incluso se ha mencionado que es inconstitu-
cional. Al respecto la presidenta de la empresa 
desmintió este argumento y explicó que tiene 
“fundados informes, muy sólidos”, que señalan lo 
contrario.

“El artículo 190 de la Constitución dice que los 

entes autónomos no pueden destinar recursos ni 
esfuerzos a actividades ajenas a su giro, sí a sus 
cometidos. La construcción del Arena y su gestión 
es más que normal, en el mundo es una actividad 
vinculada con las telecomunicaciones. Además, 
nuestra fundamentación se basa en estimular 
el negocio de Antel, las telecomunicaciones. La 
teoría de los poderes implícitos dice que si a ti te 
asignan un cometidoestá implícito que tenés los 
poderes para desarrollar ese cometido. O sea que, 
para desarrollar un fin necesito disponer de los 
medios. La Arena es un medio para desarrollar el 
fin de las telecomunicaciones”, argumentó Cosse.

Al mismo tiempo, “como empresa pública te-
nemos que vender bien y ser rentables, pero so-
mos públicos y tenemos un compromiso social, y 
la base de eso es el desarrollo de la cultura. Conju-
gar que nos vaya cada vez mejor con compromiso 
social, tiene una estrecha relación con la educa-
ción y la cultura, por eso no nos puede ser ajena 
la promoción de este tipo de cosas al tiempo que 
construimos infraestructura de telecomunica-
ción”.

En lo que tiene que ver con el retorno econó-
mico que recibiría Antel, fundamentalmente “se 
basan en los servicios de las telecomunicaciones”. 
De todas formas, “sin tener en cuenta la venta de 
butacas y palcos, el merchandising, ni otros ser-
vicios conexos, la cifra está en el entorno de 10 
millones de dólares anuales”, adelantó Cosse y 
añadió: “esto es proyectar Antel protegiendo la 
inversión que se está haciendo”.

En otro orden, consultada sobre las versiones 
de prensa que afirman que sería candidata a in-
tendenta en Montevideo afirmó: “es un tema de 
los medios. No tengo nada que ver con eso. No 
me tengo que distraer, tengo una gran responsa-
bilidad, no me ocupa otra cosa en la cabeza” más 
que Antel.n

nSatélite uruguayo
A fines de 2013 se prevé que Uruguay lance 
el primer satélite de manufactura nacional. 
Se trata de una iniciativa que viene traba-
jando Anteljunto a la Universidad de la Re-
pública.
“Lo importante del proyecto es terminar la 
construcción y pasar los ensayos, porque 
con tecnología nacional se desarrolló un 
satélite de laboratorio apto para ser lan-
zado, y eso está generando nuevo conoci-
miento en facultad y una nueva experien-
cia de investigación en Antel. Una empresa 
pública también puede hacer investiga-
ción”, subrayó Cosse.
El satélite brindará información infrarroja y 
ultravioleta de imágenes que se usa para 
el cálculo del índice verde en agricultura. 
De todas maneras, “el beneficio principal es 
la generación de conocimiento y matrizar 
que las empresas públicas pueden hacer 
investigación científica”, dijo la presidenta 
de Antel.

nEl Programa como seña de 
identidad del Frente Amplio 

Daniel Garín | Daniel Montiel 
El Programa es junto a la unidad de acción, el nudo 
que afirma la vocación de cambio y compromiso 
del Frente Amplio. Es el eje entorno al cual somos 
capaces de conformar una alternativa real para avan-
zar en la transformación que nos conduzca a más y 
mejores conquistas en derechos, justicia e igualdad, 
para todos y todas; es desde nuestra perspectiva 
parte del largo derrotero por la liberación nacional y 
socialismo. El Programa fue y es compromiso y guía 
de rumbos estratégicos, por ello nos preparamos 
para el tercer gobierno que nos proponemos alcan-
zar. Pero el Programa trasciende en el tiempo a los 5 
años de un periodo y mira horizontes de largo plazo, 
cuyas metas se alcanzan como parte de un proceso 
de acción y cambio, y no como un acto único.

Es por ello que el Programa del Frente lo podemos 
graficar como un mapa sobre el cual debe navegar el 
gobierno frenteamplista, la potencia y velocidad de 
los cambios serán aportados por la fuerza política y 
todos aquellos sectores del pueblo identificados con 
el proyecto nacional de desarrollo.

Reconocer la realidad es un principio rector para 
cualquier planificación, hoy el mundo capitalista y 
su brutal crisis que seguro culminará en un nuevo 
reacomodo imperial, tiene y tendrá consecuencias 
para la humanidad y el planeta que nadie, seriamen-
te, puede vaticinar. La crisis llega a nuestra región y 
nuestras costas, pero ya nada es igual, los gobier-
nos del FA han realizado avances sin precedentes, 
lo podemos ver en cualquier indicador que nos 
propongamos analizar: estabilidad económica, cer-
teza jurídica, baja de la pobreza, desempleo record, 
niveles de inversión sin precedentes, recuperación 
salarial, y más, es por ello que nos encontramos en 
condiciones de amortiguar su impacto, y es por ello 
que tenemos otras fortalezas como para enfrentar 
con un salto hacia adelante el desafío programático 
2015/2020.

Es ahora que, desde una nueva plataforma país, 
convalidando todo lo que nos planteamos desde 
el 2005 hasta hoy, consideremos el avance y la im-
prescindible profundización en todas las políticas en 
clave de izquierda. 
Porque somos concientes que solo el proyecto del 
Frente puede asegurar un modelo de desarrollo na-
cional que trascienda la coyuntura y asegure un futu-
ro de trabajo y bienestar para todos y todas.

Porque sabemos muy bien que aún tenemos mate-
rias pendientes y falta mucho por hacer, debemos 
ser como siempre serios y audaces, tenemos que 
revisar nuestra propia agenda. El desafío está plan-
teado y depende de nosotros.
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Desarrollo Rural
Estuvimos en dialogo con el Dr. José Ignacio Olascuaga, actual director de la Dirección General de Desa-

rrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), hablando sobre el Desarrollo 
Rural en Uruguay, su presente y futuro.

Entrevista a  José Ignacio Olascuaga  |  Javier Vernengo

¿Por qué se crea y cuándo, 
la DGDR?

La DGDR se crea por Ley Nº 17.930 del Presu-
puesto Nacional 2005-2010, en abril de 2008 co-
mienza a funcionar. Su primer director fue el com-
pañero Robert Frugoni. La creación de la DGDR 
responde a una necesidad que aparece con el 
cambio en la orientación política del gobierno lue-
go del triunfo del Frente Amplio. No existía en el 
MGAP ni siquiera una oficina que se encargara de 
los temas del desarrollo rural. Hasta ese momento  
sectores importantes de la sociedad rural, como los 
productores familiares y los trabajadores rurales, 
no habían sido objeto de políticas públicas especí-
ficas. A partir del 2005 empezamos a hablar de po-
líticas diferenciadas, o sea no tratar igual a quienes 
son diferentes y tienen necesidades diferentes ya 
que no es lo  mismo un productor familiar que un 
empresario rural, no es igual la agricultura familiar 
que  el agronegocio. Entonces se implementaron 
herramientas con esa concepción. En ese contexto 
se crea la DGDR con la responsabilidad de diseñar 
las políticas diferenciadas para la actividad agro-
pecuaria, con el objetivo de alcanzar el desarrollo 
rural con una nueva concepción de modelo de pro-
ducción, basado en la sustentabilidad económica, 
social y ambiental y con la participación de los ac-
tores en el territorio. Se crea para ser la responsable 
del diseño de políticas sectoriales, complementa-

das con políticas Macro, a los efectos de levantar 
las causas estructurales que han sido sostén de los 
modelos productivos anteriores, con el objetivo de 
lograr una justa participación de los productores, 
asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza 
generada

¿Qué se entiende por Desarrollo 
Rural Sustentable?

En términos generales creemos que el Desarro-
llo debe entenderse como un “estado de bienestar 
humano, visto como la posibilidad real que tienen 
las personas de realizarse plenamente en una so-
ciedad, en el presente y en el futuro”. Una sociedad 
es desarrollada si en ese contexto social e histórico, 

las personas que la integran, tienen las capacidad 
real de realizarse plenamente, o sea de ser felices, 
de vivir dignamente, en paz y en armonía.  Esto 
puede parecer muy volado, muy utópico, pero nos 
ayuda a pensar y a darnos cuenta que el asunto del 
desarrollo no se resuelve sólo con dinamismo eco-
nómico, que el crecimiento económico, tecnológi-
co y productivo es necesario como base material 
del desarrollo, pero no es suficiente. Actualmente 
hay muchos ejemplos de sociedades que han al-
canzado niveles importantes de crecimiento eco-
nómico y tecnológico pero que no podemos decir 
que sean desarrolladas cuando en ellas todavía 
millones de personas viven en condiciones de po-
breza e indigencia. No todo se mide con el PBI, hay 
otros aspectos que hacen parte de la ecuación: las 
libertades políticas y sociales, la distribución de la 
riqueza, la forma en que la sociedad regula el acce-
so y el uso de los recursos naturales, etc.

Por lo tanto entendemos que el Desarrollo Ru-
ral es un problema con muchas dimensiones: eco-
nómica, social, ambiental, político-institucional….. 
Con este cuerpo de ideas centrales queda bien 
claro que el Desarrollo rural trasciende el ámbito 
estrictamente agropecuario, debe constituirse en 
un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad 
y tiene como objetivo central la gente. En términos 
más concretos nos planteamos el objetivo de tra-
bajar para todos los sectores que integran la socie-
dad rural, para reducir la pobreza rural, eliminando 
las causas que la generan, y mejorar la equidad. En 
definitiva, generar riqueza con inclusión social y 
haciendo un uso responsable de nuestros recursos 
naturales.

¿Cómo se logra esto?
Entendemos que la mejor manera de lograrlo 

es con la participación de la gente, involucrándo-
la en el diseño, ejecución y evaluación de políticas 
públicas diferenciadas y que esto debe hacerse 
con una mirada territorial, dejando atrás visiones 
sectoriales o compartimentadas. 

Creemos que la mirada territorial es mejor, nos 
permite abarcar juntas y a la vez a todas las dimen-
siones del desarrollo. Mirando el territorio vemos 
a la vez la base física (geología, suelos, ríos, clima, 
etc), pero sobre esa base física está la gente, la po-
blación, que desarrolla actividades, que produce, 
que utiliza los recursos naturales, que ocupa el te-
rritorio, que establece relaciones sociales, etc. Esta Taller ambiental en Sarandí del Yí



Movimiento de Participación Popular 

11

forma de ver es más adecuada si entendemos el 
desarrollo como explicamos antes.

¿Hablamos de enfoque territorial 
y participación de la gente?  

Efectivamente, es así. Y esto hay que construir-
lo, es un proceso. No podemos olvidarnos que 
muchos sectores de nuestra sociedad rural nunca 
habían sido tenidos en cuenta, nunca habían sido 
escuchados. Eso cambió, pero la participación efec-
tiva se construye, las capacidades se van adquirien-
do a lo largo del tiempo. En el primer gobierno del 
Frente se generó el sistema de descentralización y 
de aplicación de políticas con base departamental 
del MGAP, por el cual se crean los Consejos Agro-
pecuarios departamentales y las Mesas de Desa-
rrollo Rural. Las Mesas se han constituido como un 
espacio muy rico de interacción y de dialogo entre 
organismos públicos y las organizaciones de la po-
blación rural. Es sobre esta base que ahora quere-
mos construir las capacidades para que los actores 
del territorio elaboren propuestas de desarrollo 
con visión estratégica. Por eso estamos iniciando 
procesos de capacitación-acción para el diagnósti-
co y planificación territorial participativa en varias 
zonas del país.

Tampoco podemos olvidarnos que nosotros 
mismos y la mayoría de nuestros compañeros que 
trabajan en la DGDR hemos sido formados y he-
mos trabajado en la aplicación de políticas secto-
riales, y para trabajar con una visión territorial te-
nemos que evolucionar en nuestras cabezas, y eso 
también lleva tiempo.

¿Cuáles son sus principales 
líneas de trabajo?

Para el período 2011-2015 hemos fijado los si-
guientes objetivos para la DGDR:

þ Avanzar y consolidar el proceso de institu-
cionalización de la DGDR dentro del MGAP, com-
pletando su estructura de recursos humanos y 
materiales.

þ Avanzar en el diseño, ejecución y evalua-
ción de políticas diferenciadas de desarrollo rural 
sustentable, introduciendo el abordaje territorial y 
mejorando los mecanismos de participación y des-
centralización.

þ Avanzar en la inclusión equitativa y sosteni-
ble de la producción familiar en las cadenas agro-
pecuarias, con el objetivo de lograr una justa parti-
cipación de los productores, asalariados y sociedad 
en el reparto de la riqueza generada

þ Profundizar las acciones de articulación y 
coordinación con otros organismos , para mejorar 
la llegada al medio rural de las distintas políticas 
públicas sectoriales (servicios sociales, salud, edu-
cación, comunicaciones, infraestructura, etc) gene-
radas por el Estado y así mejorar la calidad de vida 
en el medio rural.

También definimos que las acciones emprendi-
das a nivel territorial y las políticas diseñadas para 
la producción agropecuaria deberán contemplar, 
contendrán  ejes estratégicos transversales a todas 
ellas: a) uso responsable de los recursos naturales; 
b) adaptación al cambio climático; c) desarrollo de 
capacidades a distintos niveles  y d) abordaje con 
perspectiva de género y generacional, juventud en 
especial.

¿Cuál es el balance que se puede 
hacer hoy después de estos años 
de creación de la DGDR?

Creo que el balance es positivo, visto con una 
mirada de mediano a largo plazo y sin perder de 
vista que es un proceso de construcción acumula-
tiva. En menos de 10 años, obedeciendo a un cam-
bio de orientación política e ideológica, se gene-
raron cambios institucionales importantes (no sólo 
la propia creación de la DGDR sino la generación 
de las Mesas de Desarrollo Rural), se revalorizó el 
papel y la importancia de la Agricultura Familiar, 
pasando a considerar al productor familiar y a los 
trabajadores asalariados  rurales como prioritarios 

en el diseño de políticas diferenciadas de  desarro-
llo. Antes no se hablaba de productor familiar, no 
se reconocía que era una categoría distinta, se ha-
blaba de pequeños productores, como si todo fue-
ra una diferencia de tamaño y se decía que debían 
ser empresarios eficientes. Con el gobierno del FA 
se empezó a reconocer que eran diferentes, que 
eran importantes por su contribución económica 
y social, porque eran estratégicos para un modelo 
de  desarrollo “con gente en el campo” como dice 
el flaco Agazzi. En ese sentido, se estableció una 
definición de Productor Familiar y se estableció un 
Registro de Productores familiares, a través de una  
declaración jurada voluntaria, que actualmente 
cuenta con más de 20 mil productores registrados 
y que nos sirve para aplicar políticas especiales 
para el sector.

También se ha hecho un esfuerzo para llegar 
a los territorios rurales más remotos y aislados, al 
verdadero interior profundo, en muchos de esos 
lugares nos han dicho: “acá nunca había venido 
nadie del ministerio”. Se ha trabajado para recu-
perar y fortalecer a las organizaciones sociales, 
cooperativas, sociedades fomento, agrupaciones 
de productores, sindicatos de trabajadores rurales, 
organizaciones comunitarias, muchas de ellas es-
taban desmanteladas, al borde del colapso, fruto 
de las políticas económicas y de las crisis sucesivas 
que el sector había sufrido en la década de los 90 
y después. Recientemente se hizo un llamado a 
Propuestas de Fortalecimiento Institucional y se 
presentaron más de 200 instituciones a lo largo y 
ancho del país.

Tenemos financiamiento a través de préstamos 
del BID y del Banco Mundial, de una donación del 
Fondo de Adaptación al Cambio Climático y del 
presupuesto nacional. En cuanto a los recursos y 
herramientas presupuestales, hay que destacar 
que se crearon el Fondo Agropecuario de Emer-
gencia (FAE) y el Fondo de Desarrollo Rural. El FAE 
permite contar con fondos para aplicar en situa-
ciones de emergencia, nos permitió apoyar a los 
productores en las situaciones de sequía con la 
distribución de raciones y forraje para el ganado; 
cosa que por otra parte no se habría logrado ha-
cer tan rápidamente si no existieran las Mesas de 
Desarrollo Rural y el trabajo con las organizaciones 
sociales. El Fondo de Desarrollo Rural, se genera en 
la Ley de Presupuesto de este gobierno y nos per-
mite financiar acciones de desarrollo sin depender 
tanto del financiamiento de organismos interna-
cionales.

Comparando con las políticas de desarrollo que 
había antes (si es que había verdaderas políticas de 
desarrollo rural tal como lo entendemos), se ha 
hecho mucho. Comparando con lo que queremos 
o soñamos como modelo, falta mucho por hacer; 
hay que seguir trabajando.n
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Uruguay minero
El miércoles 17 de abril la cámara de representantes aprobó el proyecto de ley que crea nuevas normativas 

para la actividad minera del país,  conocida como Ley de la Minería de Gran Porte (MGP). El proyecto se aprobó 
por 58 votos en 94 afirmativo. Los votos fueron de los 50 diputados del Frente Amplio, dos del Partido Inde-

pendiente y seis diputados blancos. El Partido Colorado pese a haber acompañado la discusión en Comisión y 
haber aportado correcciones al proyecto que fueron recogidas en el texto final, en Cámara votó en contra. Debe 

pasar a la aprobación de la cámara de senadores, por lo tanto se dice que tiene media sanción.
Julio Battistoni 

Acerca de este proyecto de ley
• No es una habilitación para ningún proyecto 

minero en trámite ante oficinas del gobierno, es 
una regulación especial para la minería de gran 
tamaño. 

• Surge de las inquietudes y expectativas crea-
das en la sociedad frente a una nueva dimensión 
de la minería en Uruguay y especialmente por sus 
consecuencias medioambientales. Esto motivó 
que nuestro presidente —valorando la importan-
cia de dotar al país de una política de Estado en la 
materia— impulsara la creación de una comisión 
multipartidaria que acordara lineamientos estra-
tégicos para la minería. Se convocó una comisión 
designada “COMISIÓN MULTIPARTIDARIA DE ANÁ-
LISIS DE LA MINERÍA DE GRAN PORTE” integrada 
por representantes del Poder Ejecutivo y de los 
partidos políticos, siendo coordinada por el asesor 
del presidente, Ec. Pedro Bonomo. 

Esta Comisión sesionó entre agosto y diciem-
bre de 2011. El tratamiento del asunto planteado 
se trabajó en base a cuatro contenidos especial-
mente involucrados en la explotación minera de 
gran porte (MGP): a) Ambientales. B) Sociales. C) 
Económicos. D) De Gobernanza en la MGP. Produc-
to del trabajo, los partidos firmaron un documen-
to de acuerdo el 22 de diciembre de 2011, cuyo 
contenido establece las líneas estratégicas para el 
desarrollo de la minería en el país, estableciéndo-
se el compromiso de dar rango legal a estas bases 
y principios acordados a través de un proyecto de 
ley a remitirse por el Poder Ejecutivo al Parlamento. 
Este acuerdo multipartidario no es el primero que 
promueve este gobierno del Frente Amplio, hubo 
varios, pero éste es el más detallado, llegándose a 
consensos profundos en temas muy complejos.  

Antecedentes de la minería 
en Uruguay

En Uruguay el desarrollo de la minería comien-
za en la colonia, sin embargo ha sido de muy poca 
magnitud, la actividad no ha tenido relevancia tan-
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to por la cantidad de material removido, como por 
los puestos de trabajo generados. Por eso no tuvo 
ni tiene peso significativo en el producto bruto in-
terno del país. 

Nuestra minería  se identifica con la producción 
de áridos (piedra, granito, pedregullo,  calizas, are-
na, mármol, etc.), ágatas, amatistas y oro. La mayo-
ría de las explotaciones son a cielo abierto, siendo 
excepcional el  trabajo en galería.  La industria de-
rivada de mayor importancia es la producción de 
cemento portland por ANCAP. 

Esto no significa que el Estado uruguayo no 
haya atendido esta área productiva; en 1912, se 
creó el Instituto de Geología y Perforaciones (hoy 
DINAMIGE) en el marco de una serie de medidas 
estratégicas con una visión de desarrollo del país, 
que en ese mismo año implicaron la creación del 
Instituto de Química Industrial. Igualmente la san-
ción del decreto-ley denominado Código de Mi-
nería de 1982, que  sistematiza normativa anterior 
dispersa, implicó atender el tema regulatorio. 

Sin embargo, hasta ahora, la minería no ha sig-
nificado una actividad relevante en nuestra matriz 
productiva, ligada casi exclusivamente a lo agríco-
la ganadero y al turismo.  La actual coyuntura eco-
nómica-tecnológica internacional del mercado  de 
minerales ha cambiado radicalmente y es la que, 
en último término, da origen a la ley de Minería de 
Gran Porte. 

En los últimos diez años —debido al excepcio-
nal crecimiento de algunos países— se ha multi-
plicado la demanda de  metales por lo que su pre-
cio ha aumentado sustancialmente.  Asimismo la 
ingeniería de minas ha logrado un extraordinario 
desarrollo que ha vuelto rentable la explotación de 
algunos yacimientos de metales de nuestro país 
conocidos desde hace mucho tiempo. La actualiza-
ción del Código de Minería de 2011 fue un indicio  
de la necesidad de ajustar la normativa ante esta 
nueva coyuntura. 

El marco conceptual  
de la ley de Minería de Gran Porte 

La ley se basa en: a) los recursos naturales son 
parte de la riqueza nacional y en particular los re-
cursos mineros metálicos constituyen recursos 
naturales no renovables de interés en la economía 
mundial. b) por esta característica, su explotación 
debe generar oportunidades para las generacio-
nes actuales pero prever también beneficios para 
las generaciones futuras. c) la explotación minera 
implica afectación del medioambiente, por lo que 
se debe asegurar un manejo de la actividad acorde 
con los mejores patrones internacionales.    

Resumen de la ley
En el capítulo primero se establecen los pará-

metros que determinan cuándo un proyecto mine-
ro es considerado de Gran Porte (área de la explo-
tación, inversión, manejo de productos peligrosos, 

etc.).  También establece que el Ejecutivo deberá 
vigilar que se adopten las mejores prácticas mine-
ras a nivel internacional; tanto respecto a los im-
pactos ambientales, en el trabajo, social y urbano.

El capítulo segundo se refiere al Plan de Cierre 
de Minas, su ejecución deberá garantizar la protec-
ción de la  vida, salud y seguridad  de las personas 
y el medio ambiente. Los ministerios de Industria, 
Energía y Minería y el de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente serán la Autoridad 
Competente para la regulación, aprobación, fis-
calización control e imposición de sanciones. Para 
asegurar su cumplimento, el titular del proyecto 
deberá constituir una garantía de cumplimiento a 
favor del MIEM y MVOTMA. 

El capítulo tercero establece las condiciones 
para  el otorgamiento del título de concesión para 
la explotación mediante un contrato. También se 
genera una Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato que ascenderá al 5% de las inversiones 
programadas.  

El capítulo cuarto refiere al régimen tributa-
rio, y es donde mejor se expresa el consenso mul-
tipartidario (los recursos naturales son parte de la 
riqueza nacional y su explotación debe beneficiar 
a la población, garantizando el bienestar de las 

futuras generaciones). 

Por esto el primer artículo del capítulo cuar-
to de la ley establece que las actividades mineras 
comprendidas en la ley no serán objeto de re-
gímenes especiales de promoción. Asimismo se  
crea un adicional del Impuesto a la Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE), que grava la renta  
proveniente de la actividad minera obtenida  por 
titulares de concesiones para explotar un proyecto 
de MGP. En pocas palabras este adicional hace que 
a mayores ganancias, mayor sea la retención por el 
Estado del valor extraído.  

El capitulo quinto del presente proyecto de 
ley refiere a los ingresos del Estado por concepto 
de MGP que deberán ser identificados en el pre-
supuesto nacional como Ingresos por Minería de 
Gran Porte. En el capítulo se establece el destino 
de esto ingresos, el 30% constituirán recursos pre-
supuestales del Estado que deberán ser dirigidos: 
a) al desarrollo del Interior para inversiones en in-
fraestructura, vivienda obra social y otros en al zo-
nas geográficas de influencia del proyecto de MGP. 
b) a proyectos educativos implementados en el in-
terior del país con destino a la Udelar, el Consejo de 
Educación Técnico-Profesional y la UTEC, c) a finan-
ciar proyectos productivos, de infraestructura, de 
riego y ambientales, que contribuyan al desarrollo 
nacional y d) al fortalecimiento de las capacidades 
de los organismo de control y seguimiento de los 
emprendimientos de MGP, concretamente DINA-
MA  y DINAMIGE.

 El 70% restante de los ingresos del Estado se-
rán destinados a la creación de un  Fondo Sobera-
no Intergeneracional de Inversiones (FSII), que es 
el contenido del capítulo  sexto.  Este fondo  debe 
“asegurar la equidad de derechos con las genera-
ciones futuras”, según lo establece el artículo 47. 

El capítulo séptimo establece una serie de dis-
posiciones especiales, el Poder Ejecutivo deberá 
promover la aplicación de herramientas de medi-
ción de transparencia  en la gestión del FSII.   Y en 
aplicación del acuerdo multipartidario: “Se mantie-
ne el Canon actual, aplicando un tope elevado a lo 
percibido por el superficiario”. O sea así como a la 
empresa se le exige por ganancias extraordinarias, 
a los superficiarios se les impone un tope a lo que 
pueden percibir por canon, siguiendo el concep-
to de a ganancias extraordinarias mayor retención 
por el Estado.

En definitiva, una ley que pretende asumir un 
desafío para el Uruguay productivo con una ma-
triz productiva diversificada, generando puestos 
de trabajo estables, pensando en las generaciones 
futuras.n
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Lucha con  cara de mujer 
La renuncia de los diputados Esteban Pérez de Canelones y Álvaro Vega de Florida obligó al movimiento a “lla-

mar a sala” a otros compañeros. Orquídea tomó el lugar de Esteban y Carlos el de Álvaro. 
A casi 20 días de su asunción, Orquídea me recibió y con su solicitud de que la tuteara, comencé un viaje junto 

con una verdadera luchadora social. 

Entrevista a Orquídea Minetti | Julieta Moreno 

Orquídea nació en Montevideo y con tres 
años se mudó a Villa García, donde cursó 
la escuela y aprendió sobre el trabajo en 

el campo de la mano de su padre quien tenía un 
criadero de animales. La militancia llegó temprano 
alentada por el  entonces director de su escuela, 
José Pedro Martínez Matonte. La flamante diputa-
da recuerda muy patente sus palabras: “un niño in-
teligente para un hombre libre”. En cuarto grado, el 
maestro les propuso hacer un trabajo solidario en 
la zona: solicitar donaciones para la escuela, para el 
botiquín de Cruz Roja entre otras cosas. “Te cuento 
esto por que son cosas que te van marcando” dijo 
Orquídea dando cuenta del modo en que “en esa 
escuela, esa familia a mi hermano y a mí nos mar-
có como empezar a abrir cabeza de muy chicos y 
comenzar a militar a los 14 años como en mi caso”. 

Con 19 años en 1973 Orquídea conoció el Boiso 
Lanza, habían caído varias personas de su colum-
na entre ellas su pareja. Estaba embarazada y “las 
cosas pasan” dijo bajando la mirada porque como 
les pasó a tantas, ella perdió el niño debido a la tor-
tura. Luego de algunos meses presa fue liberada y 
debió “enfrentarse a la vida” y sobre todo a las “tra-
bas” que incluso luego del retorno a la democracia 
continuaban perjudicándola.

Quizás por la docencia de Martínez Matonte, un 
compañero, Orquídea había comenzado a estudiar 
magisterio pero en la dictadura, le quitaron la cali-
dad de estudiante “Después es como que las puer-
tas se te van cerrando, me la devolvieron en el 87” y 
al tratarse de una carrera con límite de edad para el 
ingreso “me trabaron por todos lados” y como de-
cía su madre “al que le toca le toca”. La vida luego 
la llevó por otros caminos, vendía frutas y verduras 
que compraba en el Mercado Modelo. 

Organizarse/Integrarse/
(re)insertarse. 

Orquídea integró el MPP desde sus primeros 
pasos y fue Raúl “el Bebe” Sendic quien le propuso 
a ella y su hermano, “insertarse socialmente” en Los 
Cerrillos, Canelones. Criaron pollos en una chacra 
y buscaron hacer trabajo social en esa población 
“muy sometida al caudillismo, a la derecha” donde 
pesaba mucho el prejuicio hacia los integrantes del 
MLN-Tupamaros. “Pasamos por etapas en que íba-
mos a un boliche a ver si nos podíamos relacionar 

y la gente se iba” pero “después, según como seas 
vos, la gente se va dando cuenta, y vas abriendo 
cabezas, no es que tú abras cabezas son tus actitu-
des que las abren, y lo que tenés atrás. 

Junto a su esposo Carlos integró el gremio de 
fasoneros junto a otros productores con los que 
también conformó la coordinadora de damnifica-
dos del tornado. Orquídea se puso al hombro la 
organización de 2.200 productores perjudicados 
por el tornado de marzo de 2002. “Aterrizábamos 
casa por casa, cuando llegamos al noreste de Ca-
nelones, no iba el Fiat “Oggi” con Carlos y Orquídea, 
iban tractores o los camiones con gente arriba”. La 
lucha se materializó en la ley 17.503 Fondo de Re-
construcción y Fomento de la Granja que suponía 
la formación de un fondo económico generado por 
los impuestos a las frutas y hortalizas importadas, 
lo que permitía la indemnización de las pérdidas 
producidas por el paso del tornado. 

En 2005 llegó el Frente Amplio al gobierno 
nacional y Orquídea a la Junta Departamental de 
Canelones. La pérdida de su compañero la enfren-
tó a una nueva disyuntiva en su vida pero pronto 

asumió que no “quería perder la inserción como 
productora, no podés perder la identidad porque 
yo ahí fui a hacer un trabajo, mal o bien, pero lo 
importante es tener el respeto de la gente, la co-
nexión con los productores”.

Orquídea fue la coordinadora de la bancada y 
del Frente durante la legislación 2005-2010 y entre 
2010 y 2012, fue presidenta de la Junta Departa-
mental de Canelones.

Con respecto a su espacio de trabajo actual 
planteó que “La cámara hay que usarla para hacer-
se sentir. Al pequeño productor, lo que nos queda 
es mirar al cielo y rezar. Porque la naturaleza está 
muy golpeada. Una cosa es un hombre de campo 
y otra cosa es un hombre con campo. Hay una dife-
rencia abismal y eso es lo que nosotros no hemos 
podido revertir”.

Además de la comisión del agro, Orquídea inte-
grará la comisión de derechos humanos. Pretende 
apuntar a otro tipo de trabajo, hablar de lo macro. 
“El tema de derechos humanos no pasa sólo por los 
ex presos políticos. Creo que en esa comisión no 
hay que hablar unicamente de la mujer golpeada 
porque la violencia también pasa por otros lados”.

Habló con preocupación de la situación de la 
violencia doméstica y de la necesidad de generar 
inclusión entre las víctimas en detrimento de la ex-
clusión y de pensar la problemática de un modo 
integral. “Para mí los derechos humanos son otra 
cosa, pero reitero puedo esta requivocada por eso 
lo quiero colectivizar con los compañeros para ver 
qué rumbo tomamos nosotros ahí”. Aunque ape-
nas pasó un mes desde su llegada al Parlamento, ya 
tuvo la oportunidad de participar de las asambleas 
generales extraordinarias conmemoratorias de las 
Instrucciones del año XIII, el homenaje a Reinaldo 
Gargano y la sesión de matrimonio igualitario y del 
proyecto de minería de gran porte.

Orquídea destacó que “estamos en estos luga-
res porque hay una organización atrás. Hoy por 
hoy tenés el respeto de la gente, porque cuando 
llegó un gobierno frenteamplista vieron que lo que 
dos o tres locos decían en aquel momento se podía 
hacer real”.n
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En toda etapa pre congresal, si hay verdade-
ro interés de participar y aportar, se genera 
un ambiente de discusión, de polémica y 
de intercambio que supera los marcos or-

gánicos del grupo que se trate. Habiendo motiva-
ción —y cuando se generan procesos de cambio es 
lo que sobra— la discusión no se limita a un grupo 
determinado ni queda dentro de las cuatro paredes 
de un local. El debate intelectual pasa a ser mane-
jado por mucha gente que nada tiene que ver con 
quienes lo iniciaron y se da al margen de lo que pue-
da resolver dicho congreso. Todo ello favorece la 
elaboración teórica y enriquece a los militantes que 
participan, engrandece a las organizaciones involu-
cradas y a la vez trasmite ideas, conceptos y pro-
puestas a ciudadanos interesados en el tema. Eso 
es lo que vino sucediendo con la preparación del IX 
Congreso del MPP “Por los Compañeros” y ante esa 
realidad la dirección del mensuario PARTICIPANDO 
resolvió comenzar a editar una separata colecciona-
ble que aborde un tema de interés por vez. Así nace 
CONTRASTE, para destacar y fomentar la produc-
ción de ideas. Salimos a la cancha sin la intención 
de agotar los temas, sino con la idea de constituir 
un aporte más a tales discusiones, que se pretende 
se prolonguen más allá del congreso y se conviertan 
en una costumbre permanente. En esa línea inicia-
mos la publicación de CONTRASTE, proponiendo 
debatir en torno al concepto “Liberación Nacional”, 
que es uno de los principios por los cuales existe el 
MPP. Este es el desafío planteado, que requiere de 
un ida y vuelta enriquecedor, de lo contrario todo 
esfuerzo carecerá de sentido.l

Destacando 
ideas
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Liberación Nacional siglo XXI
El concepto Liberación Nacional no es nuevo, ni es patrimonio del Río de la Plata. Se ha desarrollado en todo 

el mundo, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la posguerra, para enfrentar al colo-

nialismo. Posteriormente se organizaron movimientos de Liberación Nacional para sacudirse la dominación de las 

potencias neocoloniales e imperialistas. Así el fenómeno recorrió América Latina, desde la revolución cubana en 

adelante. Pero hoy la realidad económica, social y política ha cambiado radicalmente, entonces ¿qué se entiende 

hoy por Liberación Nacional? ¿Cómo visualizar al enemigo en este mundo globalizado, donde el imperio económi-

co no tiene fronteras muy definidas? El capital se ha trasnacionalizado y ya no se distingue la mano que aprieta, 

entonces ¿de quién o de quiénes liberarse? ¿Es posible la liberación sin la participación de nuestros vecinos?

Rolando W. Sasso

La idea o el concepto de Liberación Na-
cional se consolida en el mundo a me-
diados del siglo XX con los procesos 
que se desarrollaron en África indepen-

dentista. “El objetivo central pasaba por que el 
sentimiento de nación dejara de estar sometido 
a una metrópolis;  es así que el proceso de Li-
beración Nacional se da en Guinea Bissau y en 
Mozambique con la liberación de Portugal y en 
las colonias inglesas y francesas que también se 
independizaron, o en el Congo que se libera de 
Bélgica. Fueron procesos independentistas que 
se les llamaba de Liberación Nacional porque 
eran movimientos cuya estrategia era liberarse 
del opresor” dice el senador Ernesto Agazzi, re-
montándose a los orígenes del vocablo.

 

El derecho de trazar nuestro destino 
En América Latina esto tenía un color dife-

rente porque “nosotros desde el siglo XIX había-
mos obtenido la independencia política, lo que 
no teníamos era independencia económica. Nos 
habíamos independizado de la metrópolis, pero 
todas las naciones latinoamericanas tenían una 
dependencia de los imperios de turno”, que aquí 
no era Portugal, ni Francia o Inglaterra, “aquí 
éramos el patio trasero del imperialismo nor-
teamericano”. Entonces el sentido de los pro-
cesos de Liberación Nacional en América Latina, 
siempre fue antiimperialista.

“Conceptualmente, sean los procesos que se 
habían dado en Europa, sean los procesos que 
se estaban dando en África, o los procesos la-
tinoamericanos y a pesar de las características 
que tuvieran en cada continente, todos signifi-
caban el derecho de los pueblos de construir su 
propio destino”, sostuvo Agazzi. Era la pertinen-
cia de trazar libremente su política económica, 
construir su propia cultura, elegir el modo de 

gobernarse, trazar su propio destino y edificar la 
sociedad en la que querían vivir.

Entretanto desde Buenos Aires, Dora Molina 
opina que “el concepto de Liberación Nacional 
hay que entenderlo como independencia de las 
decisiones del gobierno, de todos los poderes 
económicos, sean éstos transnacionales o na-
cionales (ya hemos visto el papel que juega el 
gran capital nacional, por lo menos en la Argen-
tina). Es decir un gobierno que establezca sus 
prioridades en función de los intereses naciona-
les y populares.

Entiendo que durante la etapa de los Estados 
de bienestar (décadas del ‘40 al ‘70) se hacía re-
ferencia a la Liberación Nacional como indepen-
dencia del imperialismo, pero era un momento 
donde el desarrollo nacional autónomo era po-
sible, no estaba tan consolidado el poder de las 

transnacionales y no existían los bloques eco-
nómicos tal como hoy”.

Cabe recordar que los años ’60 eran los de 
la guerra de liberación de Vietnam, del impe-
rialismo norteamericano y de la instalación en 
nuestros países de los organismos de inteligen-
cia norteamericanos. “Además eran los años de 
la dicotomía de un mundo bipolar, que obligaba 
a pertenecer al área de la Unión Soviética o al 
área del imperio norteamericano. Entonces la 
Liberación Nacional en nuestras condiciones te-
nía un fuerte contenido de independencia y de 
nacionalismo en el marco de un mundo bipolar”, 
dice Agazzi.

Sin embargo la Academia de Ciencias de la 
URSS -y del mismo modo los dirigentes los par-
tidos comunistas de casi todo el mundo- habla-
ban de Liberación Nacional refiriéndose a los 
procesos africanos, pero no aceptaban el con-
cepto para América Latina porque “priorizaban 
una liberación de clases y no de naciones, priori-
zaban la dimensión de clases con la bandera del 
internacionalismo proletario. Era un planteo dis-
tinto y hubo una confrontación de ideas en las 
fuerzas de izquierda, entre los que le daban a la 
liberación un contenido de clase y los que pen-
sábamos que incluía un concepto de historia, de 
cultura y de territorio, con todas las clases que 
contenía” explicó Agazzi.

El concepto Liberación Nacional de los años 
’60 y ‘70, interviene el diputado Héctor Tajam, 
“estaba referido a la percepción de nación com-
prometida con una inserción internacional con 
niveles de dependencia muy diferentes a los que 
tenemos hoy. La relación entre la oligarquía na-
cional y el imperio en aquellos tiempos era muy 
estrecha y aseguraba la explotación de los recur-
sos y del trabajo nacional por cualquier medio. 
Eran los  representantes internos del imperio. 
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Además teníamos un relacionamiento con las 
instituciones financieras internacionales basado 
en las cartas de intención, hoy la dependencia 
pasa por otros carriles y sería irrelevante pintar 
“fuera el FMI” porque hay una inserción interna-
cional distinta del país. Por todo eso el concep-
to Liberación Nacional cambia”.

 

El retorno de Artigas
 Pero la historia no se detuvo y vinieron las 

dictaduras en América Latina que impusieron 
un modelo aperturista con un gran componen-
te de liberalismo económico, que consideraba 
al mercado como el Dios que marcaba las deci-
siones a tomar. “Los cónclaves de San Miguel y 
Santa Teresa –donde participaron economistas 
del Partido Colorado formados en la escuela de 
Chicago- se dedicaron a abrir la economía total-
mente, a achicar el Estado, a atraer inversiones 
extranjeras y desregular el sistema bancario”, 
acota Agazzi.

A lo que Molina agrega que “la etapa neolibe-
ral significó la frustración de los procesos de los 
países en vías de desarrollo, y el debilitamiento 
de los Estados como impulsores del mismo; se 
consolidó entonces el poder transnacional con 
preeminencia del financiero”.

En ese período, comenta Tajam, “la Libera-
ción Nacional se vinculaba principalmente a 
romper lazos con el capital financiero y especu-
lativo que nos cercaba”.

Pero cuando el neoliberalismo derrotado en 
todo el mundo se empieza a hundir, comienza 
el nuevo planteo del macro capitalismo, de la 
regionalización en un mundo que ya no es bipo-

lar y se empiezan a crear las estructuras regio-
nales para organizar el libre comercio. Así surge 
el NAFTA, la Unión Europea, el Pacto Andino, el 
Mercosur y otros. “Yo creo que con la globali-
zación instalada como planteo capitalista para 
superar las barreras nacionales, para ser más 
competitivo fragmentando los procesos produc-
tivos y poder elaborar cada parte donde sea más 
eficiente, se perforan las fronteras nacionales, 
las culturas locales y se avasallan los pueblos 
internacionalizando el mercado”, señala Agazzi.

Pero como quienes luchan por la Liberación 
Nacional siguen pensando en los intereses de 
los trabajadores, de las pequeñas y medianas 
empresas, de las cooperativas y fábricas recu-
peradas por los empleados; hoy no pueden pro-
ponerse una barrera que cierre el país separán-
dolos de los trabajadores, pequeños y medianos 
empresarios y cooperativistas de otros países. 
“Para mí –continúa Agazzi- hoy la Liberación Na-
cional adquiere las características que le dio Ar-
tigas a su confederación. El prócer no dejaba de 
pensar en cada una de las provincias, buscando 
el fomento de la utilización de la tierra, la crea-
ción de actividades industriosas y que hubiera 
libre intercambio de mercaderías entre ellas. Él 
veía que esa confederación iba a sumar en forma 
integrada a muchos iguales, para poder trabajar 
juntos y encontrar los caminos de una sociedad 
de bienestar.

Hoy la integración es necesaria e imprescin-
dible para construir nuestro futuro en un mundo 
de lucha económica entre bloques regionales 
muy poderosos, que levantan mega coordina-
ciones como el G8, conformado por los países 
dominantes de Europa y del área americana, que 
toma decisiones a partir del grupo de poder que 
domina las naciones más ricas. Frente a ello el 
BRICS intenta ser una coordinación de Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica para defender sus 
intereses en un mundo de luchas comerciales”.

Dora Molina señala: “Todas esas transforma-
ciones y la mayor penetración del capital extran-
jero en nuestros países, hacen imposible hablar 
hoy de un “desarrollo autónomo” para los países 
del tercer mundo. Por eso creo que el desafío es 
doble, lograr la independencia en las decisiones 
políticas, que durante el neoliberalismo estuvie-
ron cooptadas por el poder económico y a su 
vez fortalecer a las naciones mediante la inte-
gración. Por eso creo que hay que hablar de las 
dos cosas (liberación e integración) como parte 
de un mismo proceso”.

A su turno el diputado (MPP-FA) Alejandro 
“Pacha” Sánchez, un joven militante del MLN 
(Tupamaros) de 33 años y que por lo tanto no 
vivió el proceso de los años ’60 y ’70, dice que 
“los procesos mundiales que han generado blo-
ques políticos y económicos que presionan a 
los países como el nuestro, nos obligan a tener 
una mirada mucho más amplia de la Liberación 
Nacional que la que tuvimos antes y claramente 
despegada de una visión nacionalista dentro de 
fronteras. El MLN siempre sostuvo la idea de la 
continentalidad de la lucha y de la liberación en 
el marco continental. Pero hoy es una realidad 
más que válida porque el mundo está constitui-
do en grandes bloques muy fuertes en términos 
económicos, culturales y políticos. Hoy no hay 
condiciones para que el Uruguay se libere solo, 
eso tiene que quedar rotundamente claro y que 
su liberación va a ser en un proceso de integra-
ción con los pueblos de América Latina”.

Lo cierto es que el Uruguay está inmerso en 
una integración regional diferente, -interviene 
Tajam- “en la que se están delineando otros me-
canismos; el MERCOSUR, la UNASUR, el CELAC, 
están componiendo puntos de acumulación 
política regional muy importante. Al decir del 
presidente Mujica “¿cuántas décadas nos llevó 
reunirnos sin EEUU?” Entonces hoy la Libera-
ción Nacional podrá avanzar en independencia 
política y económica del país, en el marco de la 
integración regional”.

 

Proteger los recursos naturales 
Por su parte Agazzi profundiza en el tema 

poniendo otros elementos arriba de la mesa: 
“ahora nos tenemos que liberar del poder eco-
nómico mundial y para eso tenemos que inte-
grarnos los países que queremos construir nues-
tro futuro independientemente de los poderes 
del mundo”. Es ahí cuando aparecen todas las 
clases sociales, “hay trabajadores, empresarios, 
investigadores, profesionales, intelectuales, 
etc., unidos por una idea de construcción del 
futuro. Ahora bien, en nuestro país hay sectores 
de la burguesía que no creen en esto y se han 
asociado a los grandes capitales trasnacionales 
pensando que el poder mundial va a marcar las 
pautas y ellos se convierten en funcionales de 
esos centros financieros y están dispuestos a 
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“H
ay una categoría de la 
ciencia política, que es el 
“nacionalismo popular”, 
que creo es lo que más se 
acerca al concepto de Libe-
ración Nacional. Es lo que 

llamaríamos la “vertiente nacional popular” de las 
izquierdas.

¿Cuál es la clave y la diferencia con otras vertien-
tes de la izquierda de esto que llamamos vertiente 
nacional popular? Es una vertiente soberanista en 
la izquierda, de defensa de los recursos naturales y 
energéticos propios, de la nación. Hay en ella una 
cuestión soberanista, independentista y antiimperia-
lista que ahora vive en la izquierda, pero que también 
la tuvimos en los populismos latinoamericanos que 
no eran de izquierda: el peronismo, el varguismo, etc. 
en la democracia de pos guerra.

Y esas vertientes de lo nacional popular se reto-
man en la democracia pos dictadura en algunas ver-
tientes de la izquierda como el chavismo, lo de Evo 
Morales en Bolivia, tal vez lo de Ecuador aunque lo 
conozco menos y sin duda algo en el Kirchnerismo.

¿En qué se diferencian estas vertientes de la iz-
quierda nacional popular de otras vertientes de la 
izquierda? Hay otra izquierda menos nacionalista y 
más internacionalista. Entre comunistas y socialis-
tas de principios del siglo pasado hubo una discu-
sión importante sobre el nacionalismo. Pienso en las 
discusiones que dio Rosa Luxemburgo en el Partido 
Socialdemócrata Alemán cuando decía que la cate-
goría nación despierta fáciles adhesiones emotivas 
e identitarias de la gente, pero lleva a una indiferen-
ciación de lo que en realidad nos divide: explotados 
y explotadores, dominados y dominadores. El con-
cepto nación –decía Luxemburgo- nos llama a todos 
de la misma manera y ensombrece las diferencias de 
clase dentro de la nación.

Hoy también se dan confrontaciones entre el in-
ternacionalismo clasista, más propio de socialistas y 
comunistas, con lo nacional popular, más propio de 
otro tipo de izquierda que tiene otras raíces.

Tanto el MLN como el MPP o el propio Mujica tie-
nen algo que les hace tener una convocatoria más 
amplia y que tiene que ver con lo nacional popular. 
Pero esta vertiente que ha desarrollado Chávez, Evo 

Morales y en alguna medida Cristina, no se encuentra 
en la izquierda brasilera, ni la chilena, y en Uruguay 
me parece que conviven varias cosas: un esquema 
clásico de izquierda tipo Partido Comunista, algo del 
Partido Socialista en cuanto al internacionalismo y la 
clase, junto a una izquierda liberal republicana propia 
de los partidos tradicionales que traen consigo quie-
nes se fueron de los partidos blanco y colorado para 
integrar el Frente Amplio y la vertiente nacional po-
pular que reaparece cuando el MPP se vuelve gigante 
dentro del FA.

¿Qué tiene de característico y muy positivo la 
corriente nacional popular? Que siempre coloca la 
cuestión del imperialismo arriba de la mesa, eso es 
bueno porque efectivamente el orden del mundo 
está ajustado a las pautas del imperio. Por más que 
ahora haya varios países emergentes, hay un orden 
en el mundo de carácter imperial y yo creo que es 
muy importante que las izquierdas mantengan esta 
rebeldía anticolonial.

Pero yo creo que América Latina no puede tener 
Liberación Nacional en sentido estricto a menos que 
pensemos en una nación latinoamericana. Es decir, 
no creo que haya procesos de rescate de la soberanía 
y de aumento de libertades que no vayan en clave 
regional y por eso todo lo que hemos progresado ha 
sido con el apoyo de muchos. 

Entonces hay que unir la idea de lo nacional po-
pular con una perspectiva regional. Ese es el límite 
que veo para mantenernos en la categoría estricta de 
Liberación Nacional, a menos que la palabra se use 
en el sentido de nación latinoamericana.  

Por todo ello a la Liberación Nacional le cambia-
ría los términos, haría otra formulación. Es como la 
palabra socialismo, o democracia, yo les buscaría 
otro término, le buscaría otras palabras a todo en la 
izquierda, para que habláramos más del futuro y me-
nos del pasado, pero siempre manteniendo la idea 
de lo que hablamos desde el principio.l

Consultamos sobre tan complica-

do e interesante tema a la politóloga 

y senadora (E.609 – FA) Constanza 

Moreira, que nos recibió  amablemente 

en su despacho del Palacio Legislativo.

Opina 

Constanza Moreira
aceptar sus recomendaciones”.

Es una vieja discusión acerca de qué papel 
juegan en este proceso las burguesías nacio-
nales y hasta se discute si puede considerarse 
que haya una burguesía nacional significativa en 
nuestro país. Para el diputado Sánchez, “sí hay 
un sector de la burguesía nacional que está en-
frentado al capital trasnacional y que nos puede 
acompañar porque necesita del proceso de in-
dependencia y hay otro sector que no, porque 
está vinculado a los servicios y al capital tras-
nacional”.

Pero el tema de la Liberación Nacional es 
complejo y tiene una gran cantidad de aristas. 
“Pacha” Sánchez visualiza una fuerte ofensiva 
de los grandes poderes económicos sobre los 
recursos naturales, lo cual cuestiona nuestra 
soberanía. Hay vastas regiones del mundo que 
quieren comer y tienen el dinero para pagar, en-
tonces eso empuja a la extranjerización de la 
tierra. “Entonces no es posible discutir la Libe-
ración Nacional sin pensar cómo preservamos 
para las generaciones futuras los recursos natu-
rales. Y en esa discusión entra la minería de gran 
porte y el hierro de Valentínez; ni qué hablar si se 
da la posibilidad de extraer petróleo, entonces 
vamos a tener que negociar con los dueños del 
mundo”, reflexiona.

Y agrega “vivimos en un mundo con una eco-
nomía hiperintegrada que desarrolla procesos 
de condicionamiento a la soberanía de los es-
tados. El imperialismo sigue existiendo, pero ac-
túa de otra manera. Hoy podés recibir recursos 
para infraestructura o planes sociales, sólo si las 
calificadoras de riesgo te ponen buena nota”. Si 
ellos piensan que tenemos una economía sana y 
que vamos a pagar, nos dan el “grado inversor” 
y eso es una injerencia en la política económica 
nacional. “Ya no son las Cartas de Intención del 
FMI o del Banco Mundial que exigían expresa-
mente el compromiso de aplicar determinada 
política económica, hoy no hay que firmar nada, 
pero sí hay que someterse a los dictámenes de 
las calificadoras de riesgo que trabajan para pre-
servar los intereses del gran capital”, redondea 
Sánchez.

De ahí la inquietud de generar instituciones 
financieras regionales que estén al servicio de 
los pueblos y no de los países centrales y del 
gran capital.

Finalmente el “Pocho” Tajam introduce el 
tema del consumo exacerbado. “Yo creo que es 
como dice el “Pepe” Mujica que la escalera al 
cielo no es el consumismo, porque ahí los es-
calones son infinitos”. Y si aparentemente esto 
no tiene mucho que ver con el tema en deba-
te, le hace a una actitud frente a la invasión 
de productos importados que traen consigo la 
dependencia.l
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Antes del año 2005, el esfuerzo de la iz-
quierda se concentró en los procesos de 
acumulación, es decir, en la conformación 

del bloque social y del instrumento político para 
los cambios, en su elaboración programática y su 
acción organizativa y movilizadora. No era el mo-
mento de plantearse el problema de la contradic-
ción entre la aplicación de ese programa por el 
accionar de ese instrumento político en el ejerci-
cio del gobierno; por un lado, y la superestructura 
legal e institucional creada en el país, por el otro.

Esa superestructura, es decir nuestros apara-
tos legal e institucional, no fueron creados como 
instrumentos de un proceso de cambio en la di-
rección de la profundización democrática y la 
atención de los intereses de los sectores más hu-
mildes. Por el contrario, toda esa estructura tuvo 
por objeto histórico consolidar, petrificar, un esta-
do de cosas creados por una oligarquía vernácu-
la, asociada a sectores de la pequeña burguesía y 
las capas medias universitarias, que constituyeron 
una parte clave del bloque de poder dominan-
te hasta nuestro acceso al gobierno. Ocho años 
después de aquel triunfo, el problema de la con-
tradicción entre esa superestructura y nuestro 

programa de gobierno, comienza a aflorar y a ubi-
carse, objetivamente, como un tema de la agen-
da política que la izquierda no puede soslayar. 

La derogación del ICIR por la Suprema Corte de 
Justicia es un acto político de resistencia a los cam-
bios llevado adelante por un estamento de aquella 
superestructura de poder, no alcanzado por la ola 
democrática que empuja los cambios desde 2005.

Más allá de toda la alharaca jurídica, más allá 
de las páginas de fundamentos, y de las extensas 
citas a la doctrina y a la jurisprudencia, el significa-
do de lo actuado por la Suprema Corte de Justica, 
no es otro que el de aprovechar la muralla insti-
tucional que protege de la voluntad popular a un 
poder del Estado no electivo, para imponerse so-
bre los intereses derrotados por esa misma volun-
tad en los ámbitos más democráticos del Estado. 

El gobierno creará otro impuesto, y por el cami-
no que sea necesario recorrer la concentración de 
la propiedad rural será grabada; de eso no tenemos 
duda. Pero el acto de la Suprema Corte de Justicia, 
pone sobre la mesa la necesidad de que el proce-
so de cambios en los planos económico, político, 

de derechos, etc., se acompañe necesariamente 
por un proceso paralelo de transformaciones de 
la institucionalidad y de la legalidad vigente. Todo 
hecho dentro del marco del más estricto respeto a 
la Constitución y a las reglas de juego establecidas 
por las leyes, naturalmente, pero, respetando ese 
marco, con la más decidida intención de transfor-
marlo a favor de los cambios. El gobierno ya se ha 
planteado en muchas áreas del Poder Ejecutivo y 
de los Organismos del art. 220 modificaciones de 
la estructura del aparato estatal y de su funciona-
miento que permitan realizar ese tipo de transfor-
maciones; ejemplo de ello podrían ser la creación 
de la UTEC, o la creación del nuevo Estatuto del 
Funcionario Público. Pero más temprano que tar-
de, la vida nos va poniendo por delante la nece-
sidad de plantearnos una reforma constitucional 
que ataque problemas de forma y de contenido 
que, de no atenderse, terminarán transformán-
dose en frenos a la voluntad de nuestro pueblo. 

A nuestro entender, el suceso de la Suprema 
Corte de Justicia debe ser interpretado desde 
ese enfoque, y pone de manifiesto la necesidad 
de los cambios constitucionales expresada.n

Algunas reflexiones 
acerca de la derogación del ICIR

Gonzalo Mujica



Participando

20

Diálogo, negociación y movilización
Para la Central de trabajadores 2013 es un año trascendente dado que en él se enmarca la última ronda de negocia-
ción colectiva de la actual administración. En este sentido, el PIT CNT plantea la necesidad de avanzar “para superar 

niveles de mayor inclusión social y mejor distribución de la riqueza”, según lo expresó el dirigente Oscar Andrade. 
Entrevista a Oscar  Andrade | Eleonor Gutiérrez

Uno de los componentes principales de esta 
etapa tiene que ver, para el movimiento sin-
dical, con lograr la perspectiva de los incre-

mentos del salario en la misma dirección en la que 
ésta se viene trabajando. “Venimos de una serie de 
años continuados en los que el salario real crece y 
simultáneamente crece el empleo y además crece 
la cantidad de trabajadores registrados en la segu-
ridad social, y también los niveles de inversión que 
ha captado el Uruguay”, explicó.

Diálogo seguro
Una nueva convocatoria direccionada a lograr 

nuevas instancias de Diálogo de Seguridad Social 
es otro de los propósitos que se presentan para el 
PIT CNT en este 2013. A través de dichas instancias 
se busca generar acciones que permitan “atender 
las jubilaciones más bajas en el país, apuntar a la 
ampliación de derechos en términos de mayor co-
bertura en seguro de desempleo para los trabaja-

dores con más alta rotación en el trabajo, la necesa-
ria reincorporación y equiparación de las licencias 
maternales en la actividad pública y privada, la ne-
cesidad de establecer la libertad al trabajador a los 
efectos de elegir el régimen previsional”. 

En el marco del desarrollo de los diálogos de 
Seguridad Social, en el 2008, se lograron avances 
en la cobertura de las jubilaciones en nuestro país. 
“Hasta ese año se requería de manera inexorable 
35 años aportados a la Seguridad Social y 65 años 
de edad, lo que, en un Uruguay con un proceso de 
desocupación e informalidad importante, conde-
naba a los sectores más vulnerables a tener una 
condición de imposibilidad de acceso a la jubila-
ción”. En las mencionadas instancias estos aspectos 
fueron trabajados, según lo expresó el dirigente 
del PIT CNT, hasta lograr amparar la posibilidad de 
los 30 años de aporte y 60 de edad. 

Al mismo tiempo para una condición de des-

empleo, de circunstancia excepcional, se logran 
dos años de seguro. “De ese diálogo surgió, por 
ejemplo, el año de seguro de paro para el mayor 
de 50 años, edad en la que todos sabemos que se 
generan mayores dificultades para conseguir tra-
bajo, o que a la madre trabajadora se le computara 
un año por cada hijo para acceder a la jubilación”, 
agregó Andrade.

”Fuertes consensos” fueron construidos en di-
cho ámbito, por lo que el PIT CNT plantea la reins-
talación de los mismos “a los efectos de debates 
que quedan pendientes en términos de seguridad 
social, desde la cobertura de las asignaciones fami-
liares y su amplitud, hasta pensar en términos de la 
lógica del sistema de seguridad social en general”. 

En otro aspecto de lo que refiere a la seguridad 
social, Andrade recordó la mirada crítica que se tie-
ne acerca del régimen previsional “que establece 
una lógica individual para el ahorro y que genera 
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lucro en las aseguradoras privadas y prestadoras 
de fondos previsionales”. Nosotros tenemos como 
resultados que aquellos compañeros que han teni-
do más dificultades de trabajo, más inestabilidad 
en el trabajo, la parte de la jubilación, que hoy lo 
resuelve la AFAP, termina siendo una miseria. Los 
resultados confirman las hipótesis que teníamos 
cuando polemizamos con respecto a esta reforma 
constitucional”. Es en este sentido que se trabaja 
en lograr un elemento programático profundo que 
implique una seguridad social sin fines de lucro. 
“Ese es un horizonte estratégico del campo popu-
lar”, enfatizó.

Integración
Otro componente que el PIT CNT plantea ener-

géticamente en esta etapa, estriba en el reivindi-
car el camino de la construcción de alternativas 
a las problemáticas de sectores con mayor exclu-
sión social. “Es evidente que tenemos una posi-
ción muy clara respecto a que no contribuiría en 
nada la reforma constitucional, convocada para el 
próximo año, que pretende resolver dramas socia-
les hondos con un mecanismo de baja de la edad 
de imputabilidad”. Para el movimiento sindical se 
debe trabajar en alternativas que lo demuestren, 
y puso el ejemplo del programa del SIRPA (Sistema 
de Responsabilidad Penal Adolescente)que permi-
tió que 160 jóvenes del INAU ingresaran a trabajar, 
sin haber computado, ninguno de ellos, tasas de 
reincidencia. “Esto no tiene comparación con la 
aplicación de medidas represivas. La clase obrera 
va ganando conciencia en términos de que este 
problema lo sufren hijos de trabajadores lo que 
requiere por lo tanto pensar en procesos que in-
cluyan, y no que piensan sobre la base del temor”, 
enfatizó el dirigente sindical.

Salario
Este primero de mayo estuvo cargado de re-

conocimientos pero también de reclamos en este 
sentido, con el importante agregado de que todo 
transcurre durante el año en el cual se desarrollará 
la última ronda de negociación colectiva de este 
período de gobierno nacional. 

Es importante señalar que el salario real “viene 
creciendo de manera sostenida en los últimos siete 
años, al igual que las condiciones de trabajo”, sin 
embargo, “seguimos teniendo casi medio millón 
de uruguayos sin registro en la seguridad social y 
un poco más de medio millón de uruguayos con 
salarios menores a los diez mil pesos, y tenemos 
sectores enteros de actividad en donde las condi-
ciones de trabajo son precarias”, expresó Andrade. 

Si bien hemos avanzado en términos de rela-
ciones laborales indiscutibles, en la tasa de sindi-
calización, en el crecimiento de salarios, en la cons-
trucción de derechos, en legislación laboral, sería 
absurdo sostener que hemos llegado al destino fi-
nal. El Uruguay tiene mucho para hacer en materia 
de distribución social, y uno de los componentes es 
el salario, uno de los componentes principales es el 
salario, y el generar condiciones de salario digno 

en el Uruguay. Esto está atado a otros procesos, la 
eficacia de los procesos productivos, la innovación 
tecnológica, al cambio de la matriz productiva en 
términos estratégicos, a otra serie de discusiones 
que atienden al desarrollo productivo. Entonces 
está claro que no pensamos que sea sostenible en 
el tiempo una estructura de exportaciones que tie-
ne apenas un 2% o un 3% del producto con alto ni-
vel tecnológico y que ahí tenemos un desafío país 
de largo plazo, a la vez que este es un desafío para 
el continente de largo plazo”.

“Es probable que haya alguna rama de acti-
vidad que tenga alguna circunstancia de mayor 
afectación por los mercados internacionales, que 
tenga dificultades para incrementar los salarios. 
Ahora, no hay duda que hay ramas de actividad 
que tienen posibilidades absolutas de generar un 
salario más digno y mejores condiciones y tampo-
co lo hacen. Las estaciones de servicio venden más 
del doble de combustible que lo que se vendía 
hace 8 o 9 años, el trabajador de ese lugar tiene 
que tener condiciones mejores. El comercio ha te-
nido un boom excepcional, ha incrementado año 
a año sus ventas de manera excepcional, un tra-
bajador de comercio tendría que ser parte de esa 
condición. ¿Qué reclamamos en una negociación 
colectiva? Que quien es un factor principal para la 
generación de riqueza, tenga mayor resultado en 
la riqueza que genera y esta es una perspectiva 
que tiene que entenderse, más en el marco de un 
proceso como este, en el marco de un gobierno de 
izquierda esto no debiera generar tanta dificultad 
y debiéramos generar condiciones, sobre todo en 

los salarios más sumergidos”, planteó.

En este sentido la Central ha hecho un planteo 
dirigido a concentrar los salarios menores a 14 mil 
pesos, “como una parte de una política salarial que 
debiera ser comprendida, 
capaz que con alguna ex-
cepción en las ramas de 
actividad que estén en una 
crisis profunda. Pero en ge-
neral Uruguay hoy, no tiene 
muchas ramas en crisis pro-
funda y por lo tanto, debie-
ra contemplar a la inmensa 
mayoría de los trabajado-
res”, culminó.n

*Eleonor Gutiérrez 
Estudiante de Cien-
cias de la Comuni-
cación y Educación 
Sexual

nMovilización
Pocos días antes de la conmemoración del 
primero de mayo, el SUNCA, logró una de las 
manifestaciones más grandes en la historia del 
gremio, con la presencia de más de 20 mil tra-
bajadores de todo el país. La convocatoria, en 
esta oportunidad, se extendió hacia la familia 
de los trabajadores de la construcción, espe-
cialmente hacia los familiares de quienes han 
sufrido accidentes de trabajo que le han cos-
tado la vida. 
La instancia pretendía poner sobre la mesa un 
conjunto de reclamos en lo que respecta a la 
educación, fiscalización y seguridad en las con-
diciones de trabajo de los obreros de la cons-
trucción en el Uruguay “desde el punto de vista 
de las sanciones, desde el punto de vista de la 
gestión en materia de salud y seguridad, y de la 
responsabilidad acerca de quienes incumplen 
y violan normativas laborales existentes, ge-
nerando riesgo en la vida de los trabajadores”, 
informó Oscar Andrade.

“El trabajador de la construcción ha decidido 
luchar contra las condiciones de trabajo preca-
rias de toda la vida y esto logró sacar de las pá-
ginas policiales los accidentes en la industria, 
para colocarlos como tema de negociación 
colectiva. El SUNCA, es el único gremio en el 
mundo, que al otro día de un accidente mortal, 
todos en el país tomamos una medida de luto, 
pero además de reclamo”, agregó.

En este sentido el SUNCA ha colocado la nece-
sidad de legislar sobre la responsabilidad pe-
nal. “Cuando se provoca un accidente por viola-
ción empresarial de la normativa, de la misma 
manera que en el tránsito cuando un chofer 
dirige un auto y atropella a una persona y es 
homicidio culposo, pensamos que en el traba-
jo, cuando alguien dirige una empresa y gene-
ra condiciones precarias de trabajo y provoca 
un accidente grave o mortal, debiera también 
tener responsabilidad”, argumentó.
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Nuestro país ha mantenido y mantiene una 
reclamación constante: su reconocimiento 
como nación libre y soberana. Esa recla-

mación ha sido relegada históricamente, lo que 
ha dado lugar a un prolongado conflicto.

Desde la dictadura de Franco, que promovió 
una represión feroz contra la lengua, la cultura y la 
identidad de los vascos, ese contencioso histórico 
se ha expresado además por un enfrentamiento 
armado que ha dejado una profunda herida en 
nuestro país.

Consciente de los profundos cambios que se 
viven en el mundo y atendiendo en particular al 
anhelo de paz de la sociedad vasca, la izquierda 
independentista vasca emprendió una reflexión 
destinada a dotar de una estrategia política más 
eficaz a este movimiento que lucha por la cons-
trucción de un Estado Vasco Socialista. 

Esa reflexión se produjo en condiciones muy 
complejas, durante un período marcado por la 
ilegalización de partidos y la persecución de las 
ideas con leyes “ad hoc” impulsadas por el gobier-
no español y secundadas, lamentablemente, por 
el ejecutivo francés e incluso por las autoridades 
europeas.

Ese contexto, a priori desfavorable para el de-
bate ideológico, no impidió a la izquierda patrió-
tica vasca presentarse ante la sociedad con una 
propuesta revolucionaria: avanzar en el camino 
hacia la liberación social y nacional de Euskal He-
rria a través de métodos nuevos. 

Ese cambio de estrategia, que insiste en el uso 
exclusivo de vías pacíficas y democráticas, se re-

cogió en el documento “Zutik Euskal Herria” (En 
pie Euskal Herrria) presentado en febrero de 2010.

Esta apuesta de la izquierda independentista 
vasca supuso un gran cambio en el escenario po-
lítico y dotó, al tiempo, a la sociedad vasca de una 
oportunidad histórica para, abordando las con-
secuencias dolorosas dejadas por el ciclo de en-
frentamiento armado -muertes, desapariciones, 
tortura, cárcel, y graves violaciones de derechos 
civiles y políticos mediante leyes de excepción- 
abordar una resolución integral del conflicto po-
lítico.

A partir de este momento se producen acon-
tecimientos importantes tanto en el ámbito inter-
nacional como en Euskal Herria que marcan un 
horizonte radicalmente distinto y que, a nuestro 
entender, no tiene vuelta atrás. 

- En Marzo de 2010 destacadas personalidades 
internacionales, entre ellas varios Premios Nobel 
de la Paz, firman la “Declaración de Bruselas” en la 
que reclamaban a ETA un alto el fuego permanen-
te e incondicional, controlado por un organismo 
internacional independiente. 

- El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció el 
cese de las “acciones armadas ofensivas”.

 
- El 25 de septiembre de ese mismo año dife-

rentes organizaciones políticas, sindicales y socia-
les vascas firman el Acuerdo de Gernika, (Acuerdo 
para un escenario de paz y soluciones democrá-
ticas). 

Los acontecimientos se suceden: creación del 
Grupo Internacional de Contacto, alto al fuego 
permanente, general y verificable por parte de 
ETA, presentación de la Comisión Internacional 
de Verificación. 

El 17 de octubre de 2011 líderes internacio-
nales - Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem 
Brundtland, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan 
Powell- tomaron parte junto a una amplia y plu-
ral representación de partidos políticos y agentes 
sociales vascos en la Conferencia Internacional de 
Aiete (Donostia-San Sebastian). 

Al concluir la conferencia los líderes interna-
cionales presentaron la Declaración de Aiete en la 
que definían una “hoja de ruta” valida para la reso-
lución del conflicto vasco y que, en consecuencia, 
hacía diferentes requerimientos a ETA y a los Esta-
dos español y francés pero también a los agentes 
políticos vascos.

Respondiendo al llamamiento de Aiete, ETA 
declaraba el 20 de octubre de 2011 el cese defi-
nitivo de su actividad armada. Abriendo de esta 
manera las puertas de par en par a la resolución 
del conflicto por la vía del acuerdo y la negocia-
ción. 

Mucho se ha avanzado desde entonces. Par-
ticularmente gracias a las iniciativas unilaterales 
implementadas desde el ámbito de la izquierda 
independentista. Pero todavía hay mucho más 
por conseguir. Y para ello, el diálogo, la negocia-
ción y el acuerdo son hoy más necesarios que 
nunca. Un diálogo nacional y democrático, sin la 
coacción de las detenciones y los juicios políticos, 
al que de momento ponen obstáculos los gobier-
nos español y francés.

Sin embargo, la sociedad vasca no está dis-
puesta a quedarse de brazos cruzados, y así lo 
demuestran las grandes movilizaciones en defen-
sa de los derechos de los presos políticos vascos 
-dos presos, uno de ellos en situación de cárcel 
atenuada, y otro encarcelado en Francia, han 

País Vasco 
en el camino de la paz  

Euskal Herria es un pequeño territorio que se extiende a ambos lados 
de la frontera entre España y Francia. El país de los vascos se encuentra 
dividido, por tanto, entre dos Estados. A ello hay que sumar la división 
administrativa en tres entes diferentes: la Comunidad Autónoma Vasca 

y Navarra, en la parte bajo administración española, 
e Iparralde, sin ninguna institución específica reconocida, en la parte 

bajo administración francesa.
Maite Ubiria* | Asier Altuna**

nDatos
El País Vasco tiene una extensión total 
de 7.234 km², y una población actual de 
2.155.546 habitantes (INE 2008), con una 
densidad de población de 301,99 hab/km². 
Oficiosamente, su capital es Vitoria, en Ála-
va, donde se encuentran el Parlamento y la 
sede del Gobierno Vasco, mientras que la 
ciudad más poblada es Bilbao.

http://es.wikipedia.org
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fallecido por enfermedad- o el acto de desobe-
diencia cívica protagonizado recientemente en 
Donostia en protesta por el encarcelamiento de 
ocho jóvenes -entre ellos Nahikari Otaegi, una 
joven madre que ingresará en prisión con su hija 
de sólo siete meses- en razón de su actividad ex-
clusivamente política en la organización juvenil 
ilegalizada SEGI. 

Son numerosas las voces que desde distintos 
ámbitos reclaman el fin de esta política peniten-
ciaria. En enero más de cien mil personas abarro-
taron las calles de Bilbao bajo el lema “Derechos 
Humanos, solución, paz. Presos vascos a Euskal 
Herria”. 

El pasado 24 de marzo conocidas personalida-
des internacionales entre las que se encuentran 
la argentina Nora Morales de Cortiñas o la colom-
biana Piedad Córdoba, han suscrito un manifiesto 
- “En el camino de la paz, respetad los derechos 
de las personas presas”- en el que piden a las au-
toridades españolas y francesas que adopte cier-
tas medidas en política penitenciaria que pueden 
ayudar a consolidar el proceso de paz. 

No podemos decir que el conflicto esté re-
suelto. Pero podemos dar fe de nuestra decisión 
irrevocable de trabajar sin descanso para alcanzar 
una paz justa y duradera para Euskal Herria. 

La resolución del conflicto exige a todas las 
partes dar pasos y adoptar compromisos que ge-
neren un clima de confianza, de entendimiento. 
Es necesaria una resolución integral, justa, que 
permita superar tanto las razones políticas del 
conflicto así como sus consecuencias. 

Para llevar a los Estados, hoy anclados en el 
inmovilismo, a la convicción de que con la paz 
ganamos todos, es imprescindible sumar fuerzas. 
Como para construir una sociedad más justa, que 
avance hacia el ideal socialista, es preciso acordar 
estrategias.

Así lo han entendido las fuerzas soberanistas y 
de izquierda de nuestro país. Su alianza no sólo es 
un valor mayor para hacer avanzar el proceso de 
resolución, sino también para habilitar políticas 
públicas que tengan como objetivo la construc-
ción de una sociedad más justa. Esa alianza, que 

hoy se identifica con las siglas de Euskal Herria 
Bildu (EHBildu, unir Euskal Herria), ha sido refren-
dada en las urnas por la sociedad vasca. 

En sucesivas lizas electorales, la alianza de iz-
quierdas y soberanista ha entrado con fuerza en 
las instituciones vasco-navarras y en el Congreso 
de Madrid. Hoy esa alianza gobierna la Diputa-
ción de la provincia de Gipuzkoa y centenares de 
ayuntamientos, desde donde implementa políti-
cas transformadoras, ya en materia de protección 
social, ya aplicando un modelo fiscal progresivo, 
basado en un principio de solidaridad por el que 
quien más riqueza posee debe contribuir con 
más impuestos. Desde Europa se ha remarcado, 
igualmente, la innovadora política de tratamiento 
de residuos, que ha permitido aumentar notable-
mente las tasas de reciclaje. 

La experiencia nos demuestra que unidos so-
mos más fuertes. Nuestra ambición es sumar, y 
sabemos que para ello nuestra mano debe estar 
siempre tendida, porque la conformación de un 
Frente Amplio por la paz y la transformación so-
cial nos obliga a dejar de lado la arrogancia y a 
huir de las actitudes partidistas. 

Tenemos el firme compromiso de seguir la-
brando complicidades a pie de calle. Tenemos la 
firme intención de poner esa amplia representa-
ción institucional que el pueblo nos ha dado al 
servicio de los sectores populares, hoy particu-
larmente castigados por una crisis económica, 
causada por la oligarquía financiera y agravada 
por las políticas de los gestores neoliberales, por 
una crisis social cuyos efectos perversos se multi-
plican por la falta de soberanía política que hoy 
como ayer padece Euskal Herria.

Tenemos grandes retos a los que hacer frente: 
un conflicto por resolver y un pueblo por cons-
truir. Retos que afrontamos con ilusión y empeño 
y para los que los esfuerzos de todos son nece-
sarios. Contamos con la energía de la ciudadanía 
vasca y con la ayuda de destacados representan-
tes de la comunidad internacional. 

Pero es de justicia que en esa enumeración 
figuren también los amigos y amigas de los vas-
cos en el mundo. Empezando por esos hombres 
y mujeres de ascendencia vasca que pueblan las 
tierras de América y de cuyo tesón conocéis bien 
en ese Uruguay que hoy tiene a la cabeza del Es-
tado al presidente José Mujica. 

El País Vasco vive un momento histórico del 
que queremos hacer partícipes a todas aquellas 
personas y a todos aquellos movimientos que 
participan del proyecto de construir un mundo 
en el que se respete la dignidad de las personas y 
la soberanía de los pueblos.n

* Responsable del Área Internacional de SORTU
**  Responsable para América del Área Internacional de SORTU
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nCamila Martínez Cetrángolo

Venezuela
Crónica de una elección

Osvaldo Ronqui | Secretaría de Relaciones Internacionales

Cuando llegamos a Venezuela en los días 
previos al acto eleccionario se palpaba un 
ambiente de euforia generalizada, principal-

mente, de los partidarios del compañero Nicolás 
Maduro. No había dudas de quién estaba agitando 
la campaña electoral con consignas de optimismo 
y de una alegría contagiosa. No se ponía en tela de 
juicio, el triunfo estaba asegurado, solo faltaba sa-
ber cuál era el margen del mismo, los comentarios 
hablaban de entre 6 y 12 por ciento de diferencia. 
Todo esto hacia prever un festejo a lo grande.

Cabe mencionar también que Venezuela cuen-
ta hoy con un sistema electoral moderno, ágil, fácil 
de usar: el voto electrónico. En una población de 
29 millones y con 19 millones de habilitados, este 
sistema implica que un ciudadano llega a votar 
con su documento de identidad y en aproximada-
mente 3 minutos se identifica, vota y firma el acta. 
Sistema que fue desarrollándose con los años, que 
comenzó en realidad en 1994, y que cuenta con el 
aval y la fiscalización de todos los sectores políticos 
que a través de sus técnicos le fueron dando la se-
guridad y garantías necesarias. En las aproximada-
mente 3.900 mesas electorales en todo el país hay 
equipos electrónicos, fiscales de los partidos polí-
ticos, actas de control, además de contar con 500 
equipos de reserva ante cualquier eventualidad.

Una jornada ejemplar
El día de la votación se palpaba un clima de 

distención, un día de participación ciudadana que 
todos veían muy similar a la jornada de octubre, 
cuando el triunfo de Chávez por 13 puntos. Mucha 
gente en los centros electorales, es decir, alto por-
centaje de actividad, que no es menor en un siste-
ma de voto no obligatorio. Los votantes se comien-
zan a movilizar a las 3 de la mañana y todo culminó 
con un 79 % de participantes.

En nuestras visitas a algunos centros electorales 
se notaba el alto grado de conciencia política del 
pueblo venezolano, basta recordar que en los últi-
mos 14 años hubieron 18 elecciones, de las cuales 
el Chavismo gano 17. ¿No sería hora de terminar 
con las campañas sobre la falta de democracia, ma-
nipuleo, modos dictatoriales, y otros comentarios 
por el estilo?  Hablemos de una democracia real. 

A todo esto cabe remarcar que el pueblo vene-
zolano , principalmente los sectores que histórica-
mente han sido marginados , hoy hacen una de-
fensa activa de los logros que han ido obteniendo 
con la revolución bolivariana, grandes obras socia-
les impulsadas por el gobierno son defendidas no 
solo por los militantes del PSUV y sus aliados sino 
por todos los beneficiados del sistema. Emocionan 

los relatos y como los pobladores los hacen suyos. 

Al final de la jornada el balance de la misma 
daba como síntesis, incidentes mínimos, pequeñas 
trifulcas, casi lógicas en un ambiente polarizado, 
algunos cortes de energía. Hay que agregar que en 
todos los centros electorales hay una batería para 
que los equipos de votación sigan funcionando. 
De todas maneras empezaba a quedar claro que 
la derecha había tomado la medida de denunciar 
hasta lo más mínimo para poder deslegitimizar el 
triunfo de Maduro. La estrategia postelectoral es-
taba en funcionamiento.

De la euforia a la preocupación
El día previo a la elección recibimos la informa-

ción de cómo el Consejo Nacional Electoral lleva 
adelante el escrutinio y cuando se darán las cifras 
oficiales. Eso es cuando el resultado fuera irrever-
sible. Calculaban máximo a las 22 hs. Cerrada la 
jornada nos encaminamos a vivir junto con los 
cros venezolanos  la espera del resultado con op-
timismo y alegría. La cosa se fue demorando y con 
ella comenzó la preocupación, que se confirmaba 
con informaciones que daban un triunfo pero muy 

ajustado. De la alegría pasamos a la preocupación, 
¿sería posible que todos los logros de la Revolu-
ción estuvieran en peligro? 

Conocido el resultado comenzó otra etapa en 
la vida política de Venezuela, la pequeña diferen-
cia, que no invalida el triunfo, el PSUV logro alrede-
dor de 6.200.000 votos sumados a los 1.350.000 de 
sus aliados,  nos obliga al análisis de la situación. 
El análisis más importante será el que realicen los 
cros venezolanos, pero como creemos que lo que 
pasó en Venezuela o lo que puede pasar en cual-
quier otro país de Latinoamérica nos afecta a to-
dos, debemos también nosotros poner las barbas 
en remojo. Debemos de objetivar dos cosas; el 
imperialismo reactiva su injerencia, especialmente 
con los medios de comunicación y sus asesorías 
en estrategias electorales, incluidos los artilugios 
constitucionales que nuestras constituciones per-
miten. Y también estamos en presencia de una 
ofensiva de la derecha en el continente que se ma-
nifiesta en la política de desgaste de los procesos 
políticos de izquierda, sumado a la presión econó-
mica que realizan en cada uno de nuestros países. 
La derecha es cruel, no le importa el costo político 
o de vidas humanas, lo importante para ella es de-
tener el avance de las fuerzas populares y seguir 
expoliando a los pueblos.

Cuestionamientos para despejar
Después de 10 o 15 años de ejercicio de gobier-

no, generalmente con sistemas heredados de las 
clases dominantes, se le abren a los gobiernos pro-
gresistas y de izquierda dilemas que es necesario 
analizar. ¿Se está logrando acumular fuerzas? ¿Se 
redistribuye suficientemente la riqueza? ¿Cuando 
se verán afectadas las clases medias? ¿Se pueden 
instrumentar avances de carácter estratégico?

Son interrogantes que las organizaciones que 
buscamos la liberación nacional en el camino al so-
cialismo deberíamos reflexionar antes que sea tar-
de. Sabemos que los cros en Venezuela ya están en 
ese análisis, por eso nos quedamos con el balance 
que realizo Maduro en el discurso de asunción ante 
el Consejo Nacional Electoral, donde les pidió a sus 
militantes; autocritica, rectificación, equipos de 
gobierno y mejora de la gestión. Nosotros le agre-
garíamos la unidad de las fuerzas de izquierda. El 
proceso en Venezuela cuenta ya con enormes he-
rramientas que lo hacen poderoso; gran inserción 
social, militancia activa y movilizadora, medios de 
comunicación en manos populares y capacidad 
económica para encarar proyectos de carácter po-
pular. ¡No es poca cosa! n
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La violenta campaña en que se enmarca esta 
puja no ahorra recursos. Desde el impulso 
a las movilizaciones (cacerolazos) de sec-

tores a los que siempre le repugnaron las de-
mostraciones masivas, hasta el show montado 
sobre denuncias por corrupción, que además 
de tratar de involucrar al gobierno nacional, sal-
pican a los gobiernos aliados, como la reciente 
denuncia del otrora progresista y hoy principal 
espada de la alianza opositora, Jorge Lanata, 
rápidamente cruzado por el presidente Pepe 
Mujica.

Fuga de divisas 
Esta situación no es nueva en Argentina. En 

el pasado las crisis devaluatorias fueron las an-
tesalas de los golpes militares, sustentadas tan-
to en factores económicos como políticos. Por 
un lado, una estructura productiva desequili-
brada, que provoca que para desarrollar el sec-
tor más retrasado -el industrial- se necesiten las 
divisas que provee el  sector agrario, y que por 
lo tanto el mayor crecimiento en la actividad 
industrial dependiente de mayores importacio-
nes de bienes de capital e insumos, provoque 
las recurrentes crisis de divisas o crisis del sec-
tor externo.

En los años más recientes se suma otro fac-
tor; si bien el saldo del comercio exterior sigue 
siendo positivo se ha licuado por la fuga de divi-
sas producto tanto de la remisión de utilidades 
de las empresas extranjeras, como del acopio 
histórico de dólares por parte de los sectores 
de altos y medianos ingresos. 

El gobierno, respondió a esta situación me-
diante el control de las importaciones y, en el 
tema de las divisas extranjeras a través de la 
restricción total de su venta para ahorro. Los 
resultados han sido, según información publi-
cada por el Banco Central, que de una fuga de 
8.400 millones de dólares en el tercer trimestre 
del 2011, después de la implementación de los 
controles de cambio, se pasó  en el tercer tri-
mestre del año 2012 a un ingreso neto de 6 mi-
llones de dólares. Pero el otro resultado fue la 
aparición del mercado negro o del “dólar blue”, 
con una cotización a la fecha de alrededor de 
9,30 pesos frente a los 5,17 del dólar oficial. 

El arraigo de la especulación y de la 
evasión impositiva 

El factor político viene dado por la arreme-
tida de los sectores del establishment que no 
quieren a este gobierno ni a ningún otro que 

pretenda la independencia en las decisiones 
de política económica de sus propios intereses, 
y se asienta en una cultura de la especulación 
muy arraigada en los sectores medios y altos de 
nuestra sociedad, cimentada en las recurrentes 
crisis vividas. Hay que recordar, que estas crisis, 
se resolvieron siempre a favor de esos mismos 

sectores que son los que poseen capacidad de 
ahorro y por lo tanto, son los que acaparan las 
divisas, y los que con cada devaluación multipli-
caron sus patrimonios. Obviamente, no ocurrió 
lo mismo con las mayorías populares que viven 
de un sueldo, ni de los sectores más marginales.

Vale la pena decir, que quienes ahorran lo 
podrían haber hecho durante estos años en 
otros activos, como acciones, bonos, obligacio-
nes negociables, que han resultado más renta-
bles pero no lo han hecho porque gran parte de 
sus ingresos no están declarados, evadiendo la 
correspondiente carga impositiva, y por lo tan-
to, el único refugio posible para no ser descu-
biertos, es el dólar.

La evasión en nuestro país, se ubica según 
estimaciones del año 2000 en el orden del 40% 
de los ingresos. Según el investigador y acadé-
mico, José Nun “A la luz de cualquier compa-
ración internacional, estas cifras son alarman-
tes: en los países de la OCDE, la evasión fiscal 
promedio oscila en torno al 10% (y, en algunos 
casos, se ha logrado mantenerla en el orden 
del 5%), mientras que en los de desarrollo in-
termedio suele fluctuar entre el 20 y el 30%”. El 
combate a la evasión, resulta entonces otro de 
los resortes imprescindibles, para avanzar en 
las reformas estructurales y complementar el 
control en el manejo de las divisas, que ya ha 
arrojado sanciones a casas de cambio y agen-
cias de turismo

La alianza “esta vez cívica” de sectores opo-
sitores puja por llegar a la devaluación y volver 
a los viejos tiempos. El 
gobierno argentino, ha 
dado muestras de su per-
sistencia haciendo eje del 
modelo económico en la 
recomposición y dinamis-
mo del mercado interno, 
con base en los sectores 
populares. Esos que han 
sido siempre los mayores 
castigados en cada crisis. 
La pulseada continúa.n

Argentina: 
Fiebre del dólar y puja política | (Las dos caras de la moneda)

Desde Bs. As. Dora Molina

Las actuales presiones sobre la 
cotización del dólar, responden a 
la puja del capital concentrado y 

sus aliados, por lograr una brusca 
devaluación que apunta a un me-
jor posicionamiento externo de sus 
intereses y al objetivo más amplio 
de torcer el brazo al gobierno de 

Cristina Kirchner, de cara a las elec-
ciones legislativas de este año.

*Dora Molina 
Docente y economista argen-

tina, además de militante 

social y política. Interesada 

por los temas de Uruguay, se 

vincula con nuestra temática 

y colabora con el Participando 
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A chuza y soja
“En marzo, un nuevo proyecto de inversiones a instalarse en el departamento de Soriano, sacudió el tablero 
político, realizando un corte horizontal en todas las fuerzas políticas representadas en la Junta Departamental, 
y poniendo en el tapete de la agenda pública nacional, los avatares de la matriz productiva nacional, aun con-

validada en parte de la izquierda, en la exportación de materia prima sin procesar”. 
Ricardo Pose

Oteando la costa
Desde la llegada de los colonizadores, Latino-

américa y Uruguay  respiran las peripecias de los 
tripulantes vengan éstos en son de evangeliza-
dores, encadenados o con ferméntales ideas de 
emancipación obrera; de todos esos desembarcos 
el menos esperado fue aquel que vino desde la 
vecina orilla donde un puñado de orientales reto-
maban la lucha por la independencia y agregaban 
un largo sin fin de hitos históricos al departamento  
de Soriano: primera población construida por los 
Jesuitas, Grito de Asencio, desembarco de los 33 
Orientales, Abrazo del Monzón, primera estancia 
fundadora de la Asociación Rural del Uruguay.

La referencia histórica no es menor (e incluso 
puede que falte alguna), porque en estas tierras 
ricas y fértiles, matrizadas por eventos históricos, 
“desembarcan” proyectos productivos que modi-
fican la economía del departamento. “Desembar-
cos” que anunciados y previsibles, aturden a una 
izquierda que ahora tiene la responsabilidad de 
expedirse sobre la concreción de los proyectos que 
traen los mismos.

Paraíso sojero
 Capitales mayoritariamente argentinos se fue-

ron expandiendo con su producción de soja en 
Soriano, Colonia, Rio Negro y otras aéreas del país; 
cerrado el ciclo 2012-2013 la cosecha uruguaya de 
soja será de entre 2,4 y 28 millones de toneladas  
gracias al mayor rendimiento obtenido por hectá-
rea y el aumento del área sembrada entre un 5 y 
8 %,  representando un total de 1,25 millones de 
hectáreas.

  En un país nacido en el hedor de la bosta va-
cuna, la exportación de soja durante el 2012 supe-
ró la de carnes, un hecho simbólico y productivo  
nada menor. 

Una visión de izquierda sobre la matriz produc-
tiva de Uruguay debería visualizar que en la batalla 
por una justa distribución del ingreso y la rique-
za, exportar grano de soja en crudo es tan  jodido 
como hacerlo con el ganado en pie.

El padrón de la discordia
Aníbal Méndez explica con la mirada penetran-

te. Su barba decidida y pelo largo le dan el aspecto 
de uno de aquellos gauchos emancipados al man-
do del Perico y Venancio; edil por el MPP, y voto 
decisivo en una Junta departamental con partidos 
más partidos que nunca, tuvo activa participación 
en el proceso de discusión planteado a partir de 
que el proyecto  uruguayo-brasilero de instalación 
de una planta de extracción de aceite de soja,  con 
muelle de carga y descarga y centro logístico,, se 
instaló en la zonal.

 El predio donde se ubicaría es el padrón  4264 
en Colonia Agraciada, que integra junto a otros 
padrones el denominado Parque Lavalleja, donde 
también se ubica  el histórico obelisco que seña-
la el lugar del desembarco, motivo fundamental 
que aglutinó fuerzas sociales y políticas de distinto 
pelo en defensa del patrimonio histórico.

 Tanto el gobierno nacional como el departa-
mental demostraron su interés en la propuesta 
presentada por Cereoil Uruguay S.A. casi a fines del 
año pasado que incluiría una obra de infraestruc-
tura de 23 hectáreas sobre las 49 del padrón, 126 
puestos de trabajo en la fase operativa, un enor-
me complejo de silos y tanques en tierra y obras 
de dragado que permitiría la maniobras de buques  
de 10 pies de calado, potenciando la hidrovia Para-
guay –Paraná.

La planta permitirá la extracción de aceite y ha-
rina de soja y pellet de cáscara roja para el ganado, 
en el procesado de 2.500 a 3 mil toneladas diarias 
de poroto de soja abriendo una brecha con respec-
to a  China para diversificar mercados. Generará a 
su vez, a partir de la combustión de bio masa  (chip 
de madera), la energía suficiente para autoabaste-
cerse y a la vez volver el sobrante a la red pública.

  La Junta departamental debía autorizar un 
boleto de reserva de venta de los terrenos que fi-
nalmente fue desechado por la comisión que es-
tudiaba el tema. Sesión tensa  en el medio de la 
presión de los grupos movilizados en contra de la 
instalación del proyecto agroindustrial.

La zapa
Una vez más ante un mega proyecto fallan 

los criterios de comunicación con la población; 
se puede estar en desacuerdo y esgrimir muchas 
razones pero la desinformación no debería ser el 
elemento que defina posturas;  y también debería 
haber un alerta epidérmica para los militantes de 
izquierda que a veces confunden que estar al fren-
te de la gestión de los organismos los convierten 
en herramientas al servicio de la gestión popular 
en toda su cadena de mando.

Así, haber descubierto la doble injerencia del 
técnico de medio ambiente, como asesor de la  
empresa, Andrés Zaisar, y  avalando el informe del 
Ministerio, militante del Partido Colorado con su 
lógica de clientelismo denunciando ahora perse-
cución por parte de las autoridades del ministerio, 
son una muestra clara de lo dicho más arriba.

 Lo cierto es que al día de hoy, grandes proyec-
tos esperan colaborar al cambio imprescindible de 
la matriz productiva uruguaya.

Las perspectivas de que el poroto de soja, el 
hierro que espera en el fondo de la tierra, las pro-
fundidades del puerto en la paloma, los puentes 
colgantes sobre el garzón se conviertan en mo-
tores de una economía en desarrollo permitan 
avanzar en el proceso de liberación nacional, de-
penden de la voluntad política pero también de la 
comprensión mayoritaria de la población, que el 
tiempo histórico nos permita tener.n
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Levantando la escalera 
que nos patearon

Ec. Gabriela Cultelli, Prof. Lilián Galán, Sen. Héctor Tajam

En estos últimos días el Banco Central del Uru-
guay (BCU) dio a conocer los datos finales del 
informe (Cuentas Nacionales) sobre el com-

portamiento de la economía de nuestro país en el 
año 2012. Con estos datos finales intentamos tener 
una mirada de largo plazo sobre el comportamien-
to del país en materia económica y por tanto, no 
solo trazar conclusiones sobre los cambios que es-
tamos viviendo, sino también esbozar líneas de ha-
cia donde debemos caminar en el futuro próximo.

Mirando desde  el crecimiento 
El PBI en el año 2012 creció un 3.9 % en rela-

ción al año 2011. Esto significa una desaceleración 
respecto al año anterior (2011, 6.5%), siendo espe-
rable que el ritmo de crecimiento  se enlenteciera 
debido al contexto externo desfavorable y máxime 
luego de varios años de incremento significativo 
en la actividad económica. 

Veamos cómo se comportaron los diferentes 
sectores y cuál ha sido en los últimos años el motor 
de nuestro crecimiento. Todos los sectores se in-
crementaron excepto “Suministro de Electricidad, 
Gas y Agua” y  las “Actividades primarias” (ambos 
tienen un comportamiento aleatorio respecto  a si-
tuaciones climáticas de mayor o menor lluvia); los 
sectores que más aportaron al crecimiento fueron 
“Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones” 
(7.4%) y “Construcción” (19%), el resto de las activi-
dades aumentaron pero por debajo del promedio 
(“Industria Manufacturera” 1.6%, “Comercio, Res-
taurantes y Hoteles” 3.4%, “Otros” 4.4%).

Mirado desde la demanda se observa un incre-
mento en la inversión de 14.2%. La construcción 
de Montes del Plata tuvo que ver en ello (22% del 
peso de la inversión en el total del PBI). También 
el consumo aumentó (6.4%), liderado por el sector 
privado (6.5%), pues el público lo hizo en menor 
grado (5.4%). 

Respecto al sector externo se puede concluir 
que tuvo un aumento más grande del lado de las 
importaciones de bienes (13.6%) que las exporta-
ciones (1.6%) lo que determina un balance comer-
cial negativo. Esto se explica casi en un 90% por el 
mal desempeño de la zafra de los cereales (trigo 
y arroz principalmente), como resultado de facto-
res climáticos y sanitarios, y no de problemas en 
los mercados de colocación de estos productos. 
Los productos cárnicos continuaron mostrando un 
desempeño favorable tanto en volúmenes como 
en precios. 

Mirando la estructura productiva
Ahora bien veamos el peso que estos sectores 

tienen y han tenido en el proceso de crecimiento 
de las últimas décadas.  Tomamos el período 1997-
2012 porque permite constatar el escenario inme-
diato pre crisis y la salida y recuperación posterior. 

Mirando la estructura de la producción en el 
período anteriormente señalado observamos que 
las actividades primarias han incrementado el peso 
del sector en el total del producto (PBI), pasando 
de un 7% en el en el 1997 a un 11.2% en el 2004, 
lo que constituyó la “locomotora” de arrastre para 
salir de la crisis con la carne hacia el exterior (espe-
cialmente el mercado norteamericano), hoy expli-
ca sólo el 7.3%.  Dentro de este sector la pecuaria 
explica el 57% mientras la agricultura el 33.1%. 

La industria manufacturera disminuyó su parti-
cipación,  pasó de 15% en el total del PBI en 1997 a 
un 12% en 2012, por tanto disminuyó el grado de 
industrialización. Pero dentro del sector observa-
mos cosas interesantes. La producción de alimen-
tos y bebida pasó de un 32% a un 42%; es una rama 
que mayormente abastece el mercado interno. 

Los sectores con un fuerte componente hacia 
la exportación a la región especialmente, y con un 
gran componente de valor agregado y generador 
de empleo,  tuvieron un crecimiento en su partici-
pación (madera pasó de un 9.7% a 14.3%, quími-
cos, caucho y plástico de un 10% a un 13%, metáli-
ca 10% a un 11.4%). 

Esto revela que las políticas desarrolladas en los 
últimos años desde el Ministerio de Industria están 
dando sus frutos, la conformación de los gabinetes 
productivos (integrados por trabajadores, empre-
sarios, academia y el Estado) fueron delineando 
políticas acordes a las necesidades de estos secto-
res valiosos para el desarrollo del país por ser gene-
radores de empleo y valor agregado.

Otros sectores a pesar de que muestran una 
evolución sumamente favorable en los últimos 
años, el peso de los mismos en el total del PBI se ha 
mantenido, como Transportes y comunicaciones, 
Comercio-Restaurantes y Hoteles. 

La Construcción incrementó su peso de un 5% 
a un 9%. Este ha sido un sector importante en la 
absorción de mano de obra e incrementos salaria-
les, tanto por el peso de la sindicalización en el sec-
tor como por la demanda del mercado.

Sintetizando:
Nuestro país sigue teniendo como locomotora 

del crecimiento las commodities, y especialmen-
te, aquellas que tienen un alto componente de 
recursos naturales, lo que implica una gran vulne-
rabilidad porque dependemos de precios interna-
cionales y mercado externo.  Esto no permite una 
distribución de la riqueza más allá de la interven-
ción del Estado en mayor gasto social; si tomamos 
el PBI agropecuario comparativamente con el índi-
ce de Gini  que mide la distribución en términos de 
la propiedad de la tierra, constatamos que el cre-
cimiento que ha tenido el sector agropecuario no 
ha sido acompañado por una mejora en la distribu-
ción de la riqueza, sino por el contrario, ha tendido 
a mayor concentración. 

Pensando en el largo plazo, en un modelo de 
desarrollo inclusivo,  hay que aportar a una trans-
formación del proceso de producción que tenga 
un mayor componente de valor agregado nacional 
y también regional, mejorar la calidad del empleo 
tanto en cuanto al componente educativo como 
salarial, y apostar a un cambio en las relaciones so-
ciales de producción a través de la economía social 
y otras formas socializantes de propiedad y distri-
bución. 

Todo esto implica un modelo de desarrollo 
donde la focalización de las acciones guberna-
mentales que apunten a las inversiones, se realice 
en paquetes de medidas legales que hagan viable 
una eficaz acción planificadora; se trata de ir más 
allá de la tarea de acordar con los trabajadores, em-
presario y academia las estrategias para seleccio-
nar y desarrollar cadenas productivas de relevancia 
para el país. 

Por otro lado, y vista la importancia del merca-
do interno, los más necesitados han mejorado y 
continuaran mejorando su calidad de vida a través 
de los “subsidios”. Este tipo de política no es eterna 
por más tiempo que se requiera de ella. Para esto es 
fundamental la intervención del Estado, el desarro-
llo económico con distribución. Bajo esta máxima 
(y no la obtención de mayores ganancias) deben 
seleccionarse los sectores estratégicos. Lo expues-
to no es nada nuevo, y según el economista corea-
no Ha-Joon Chang estas políticas intervencionistas 
fueron usadas por los países desarrollados para 
enriquecerse, pero después “patearon la escalera”  
para que otros países no llegaran a lo mismo.n
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¿Cómo te definís como artista?
No me defino. Si pienso en mi no me acuerdo 

que soy un artista. Me veo como un ciudadano, 
como una persona, y al rato me acuerdo que toco la 
guitarra y compongo. Claro que soy artista y estoy 
vinculado a esto desde los 6 años. Me dedico a esto 
pero no me siento un artista.

¿Y tu música? 
¿La definís como montevideana?

La veo montevideana por añadidura, pero la veo 
muy anclada en el Río de la Plata. Mi música está muy 
presente en la música criolla nuestra. Heredé, cultivé 
y estudié (Aníbal) Sampayo, (Alfredo) Zitarrosa, (Da-
niel) Viglietti, Osiris (Rodríguez Castillo), Los Chalcha-
leros, Los Fronterizos, (Eduardo) Falú, Mercedes Sosa. 
Se puede hacer un círculo, que está estudiado por 
los musicólogos, que también es cultural, no solo 
musical, que abarca toda la provincia de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y nosotros, en ese círculo 
hay una personalidad musical, una zona con peculia-
ridades. Yo pertenezco al Río de la Plata. La influencia 
mía es el tango, los ritmos sureños como la huella, la 
vidalita, la milonga, lo afro montevideano. 

Comenzaste tu carrera musical con 
Montresvideo…

Fue una cosa fenomenal, como toda cosa inicial 
tenía la característica de lo que marca, tus primeros 
pasos, tus primeros tanteos. En ese disco encuen-
tro ya todo lo que iba a hacer el resto de mi vida:los 
ritmos, los acordes, la armonía, el tipo de letras, los 
arreglos corales, ya estaban ahí. Luego lo mejoré, lo 
desarrollé y lo pulí. 

El entusiasmo de la primera entrevista, elprimer 
disco, la primera canción tuya que escuchás en la ra-
dio, es muy lindo y emotivo eso.

Luego vino tu relación 
con Eduardo Mateo...

Si, pero antes tuve otra banda, que se llamó Bal-
dío, que grabamos un disco. Luego quedé como so-

lista en 1984. Hice tres discos y en 1987 empezó el 
trabajo con Mateo, que duró un año, año y medio.

¿Cómo te marcó trabajar 
con Mateo?

Ya me había marcado antes de conocerlo. Co-
nocía canciones sueltas de él. Cuando yo estaba ha-
ciendo 5º de liceo, unos compañeros tenían el disco 
Mateo Solo Bien Se Lame, de 1972. Ahí escuché el 
disco entero y me empezó a influir. Yo tenía 16 años. 
Me convertí en fanático de él.

También trabajaste en Bolivia...
Si, luego de eso pasé dos meses en Perú y un año 

y pico en Bolivia. Acompañé cantantes, toqué yo, 
hice arreglos para discos de otra gente, recorrí todo 
el país, toqué con jazzistas. Bolivia es un país inima-
ginable para nosotros. Me impresionó muchísimo. 
Encontré un mundo musical tan rico y tan variado 
que hasta me ha resultado difícil incorporarlo a mis 
herramientas musicales. Tengo la mayor admiración 

por la música boliviana. Coexisten como 20 etnias 
distintas y cada una tiene su folclore, su vestimenta, 
sus danzas. Es un país muy plural. 

¿Qué estás haciendo ahora?
Estoy terminando de grabar un disco nuevo, de 

16 canciones, que va a salir en el invierno. Estoy muy 
entusiasmado con mi actual quinteto, integrado por 
cuatro verdaderos maestros, todos compositores y 
excelentes músicos: Federico Righi en bajo, Ricardo 
Gómez en batería, Herman Klang teclados y Juan 
Pablo Chapital en guitarra. Desde hace un tiempito 
estoy en este quinteto y me hace muy feliz tocar en 
vivo con ellos. El disco lo grabé completamente con 
ellos.

¿Qué características tiene 
el nuevo disco?

Una que le veo es la diversidad temática de las 
letras. En general ha sido una característica mía, de 
mis discos. Musicalmente la cohesión hermosa que 
hemos logrado como quinteto que permite de todo, 
permite swing, musicalidad, improvisación.

Publicaste dos libros, ¿estás traba-
jando en algo ahora?

Siempre estoy escribiendo. Escribo desde que 
tengo 13 o 14 años, tengo un montón de material 
inédito, de poesías y otras cosas, que más adelante 
puedo ir publicando. 

Otra cosa que estoy haciendo ahora es la música 
de una obra de teatro de Mariana Percovich, que va a 
girar sobre cuatro cuentos de Felisberto Hernández. 
Hice 18 bandas sonoras de teatro en mi vida, esta 
será la 19.

También hiciste bandas sonoras 
para cine...

Si, El Dirigible. Un mediometraje previo de Pablo 
Dotta y ahora hace dos años la música de un docu-
mental, también de Dotta, que se llama Nunca Leí 
a Onetti. Y el 23 de abril se estrenó en Buenos aires 

“El gobierno apoya mucho 
al arte y a la cultura”

En el invierno se editará el nuevo disco de Fernando Cabrera, grabado íntegramente con su nuevo quinteto. 
El trabajo se caracteriza por la “diversidad temática de las letras” y musicalmente 

por una “hermosa cohesión” de la banda.
Entrevistado por el Participando el músico repasó su carrera y analizó el momento de la música uruguaya. 

Además destacó las políticas que han llevado adelante los gobiernosfrenteamplistasen materia de cultura y pidió “que se 
mantenga esa actitud que es muy positiva y es mucho mejor que antes”.

Entrevista a Fernan do Cabrera  | Marcel Lhermitte
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una película argentina con música mía, se llama Por 
un Tiempo, que es el debut como director del actor 
Gustavo Garzón, guionada y dirigida por él.

El oficio del artista

¿Qué tan difícil es hoy vivir 
de la música?

Te podría dar dos respuestas: una que es tan 
complejo como vivir de cualquier actividad, como 
poner un kiosco, ser periodista, fotógrafo, taxista o 
médico. Es complejo vivir acá porque es un país chi-
co, en el que todos competimos con todos;y otra es 
que te puedo asegurar que vivir del arte, no de la 
música específicamente, es muy difícil. 

Yo desde muy joven pensé que no debía esperar 
vivir de la música, si yo amaba a la música y quería 
dedicarme no tenía que tener la pretensión de vivir 
de la música, después si se daba, bienvenido sea. Por 
suerte se medio. Pero es muy difícil vivir del arte. Me 
siento un privilegiado. Trabajé mucho, me rompí el 
alma estudiando y componiendo, para colmo siem-
pre seguí un camino personal, no es una música fácil 
de vender, y eso empeoró las posibilidades de vivir 
de la música. También trabajé de muchas cosas apar-
te de la música.

¿Qué pasa con la piratería?
Lo veo de manera práctica. Acepto, es una reali-

dad. Si las grandes industrias discográficas están lu-
chando contra eso y apenas pueden hacer algo, que 
voy a hacer yo, lo mejor es aceptarlo. Estamos en me-
dio de un proceso de cambio radical de soporte, en 
donde el soporte físico tiende a desaparecer. Podés 
cobrar derechos o regalías por la música, pasa a ser 
un problema jurídico muy complejo que todavía hay 
que desarrollar para tratar de obtener esos derechos. 

Imaginate, ¿en un tiempo cómo convencés a los 
que hoy tienen 8 o 10 años para que saquen plata de 
su bolsillo para comprar un disco? Esa batalla ya está.

¿Económicamente es un golpe muy 
grande para los músicos?

Es un golpe, porque uno de los ingresos es la ven-
ta de discos o los derechos de autor cuando pasan 
por la radio la música. Pero siento que no tengo en 
mis manos la capacidad para luchar contra eso, así 
que lo dejo en manos de los especialistas. El hombre 
tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos que 
provocan estos sacudones. Amargarse y tener una 
actitud de quejas no sirve para nada.

Por otra parte, en estos últimos 
años ha crecido mucho el trabajo 
de losmúsicos uruguayos fuera de 
fronteras, se ha ganado la plaza Ar-
gentina, por ejemplo…

Si, muchísimo más y abarca a todos los géne-
ros…

¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Me-
joró la música Uruguaya?

No sé si mejoró la música uruguaya, porque 
siempre fue buena. Aumentó notoriamente el inte-
rés de los argentinos por nosotros. No hay que olvi-
darse que acá se da un fenómeno que tiene más de 
cien años, que cada verano ingresan cientos de miles 
de argentinos, muchos compran discos y se enamo-
ran de Laura Canoura o de No Te Va Gustar, y cuando 
vuelven se lo muestran a sus familias y amigos, eso 
se va multiplicando cada vez más. El carnaval incluso. 

No es un boom pasajero ni una moda, es la cali-
dad de la música uruguaya, y el argentino que es un 
gran melómanoempieza a valorar.

En otros países de Latinoamérica, también está 
pasando, pero de una forma más lenta. En Chile, Co-
lombia y Paraguay se habla de la música uruguaya. 

Cabrera y la política

¿Los músicos uruguayos están or-
ganizados? 

Hay distintas formas de organización, no un sin-
dicato único. Está AUDEM (AsociaciónUruguaya de 
Músicos), AGADU (Asociación General de Autores 
del Uruguay), SUDEI (Sociedad Uruguaya de Artistas 
Intérpretes) y algunas más. 

El músico uruguayo en general es una persona 
seria y responsable con respecto a su vida, a su inser-
ción en la sociedad. 

Han habido avances, lamentablemente un poco 
tardíos, pero en los últimos años se dieron avances 
en materia de legislación previsional. Antes no había 
nada, no nos podíamos jubilar. Gracias al empuje de 
algunos legisladores del período anterior se legisló. 

Los artistas estábamos muy desamparados. Por 
suerte en los dos períodos de gobierno del Frente 
Amplio empezaron a darse algunos pasos. 

¿Los artistas en general son de iz-
quierda? ¿Por qué?

Es así. Lo único que se me ocurre es que por ahí 
la persona de derecha tiene en su vida menos in-
quietudes y curiosidades por ser artista, eligen otras 
profesiones, otras maneras de insertarse en la socie-
dad. Los escritores, los músicos, la gente de teatro, 
históricamente provienen de la izquierda, al menos 
la mayoría.

¿Militaste?
No.

¿Cómo te definís políticamente?
Como una persona de izquierda, lo que en la 

época de la fundación del Frente le decían izquierda 
independiente y que después fueron derivando en 
distintas agrupaciones. No soy partidario de ninguna 

agrupación. Voto al Frente Amplio. 

Me parece una maravilla que la izquierda esté 
unida, es un ejemplo mundial. No podría votar otra 
cosa. Me siento muy identificado con el FA, pero no 
pertenezco a ningún sector. 

¿Cómo podría el gobierno apoyar 
más a los artistas en general?

El gobierno apoya mucho al arte en particular y 
a la cultura en general. Esa línea desde hace algunos 
se viene desarrollando cada vez más y yo soy un be-
neficiario de eso. Preferiría no pedir más apoyo sino 
que se mantenga esa actitud que es muy positiva y 
es mucho mejor que antes. Con que se mantenga ya 
es suficiente. Se trabaja mucho desde varias áreas: 
desde las intendencias, desde el Ministerio de Cultu-
ra, desde Relaciones Exteriores, desde el Ministerio 
de Turismo, y eso se debe a que es una impronta de 
los dos gobiernos de izquierda. Se menciona poco 
este asunto. Este nuevo apoyo a lo cultural se vio im-
pulsado por el hecho de que a raíz de las reformas 
económicas producidas en el anterior período, todos 
esos ministerios comenzaron a recibir partidas más 
importantes, y eso permitió mandar de gira a artistas 
al interior, recuperar teatros en ciudades perdidas 
por todos lados, organizar cursos, etc. El Ministerio 
de Economía comenzó a distribuir más dinero, por 
suerte en esos ministerios había gente con buenas 
intenciones que gestionaron eso y lo siguen gestio-
nando de forma muy positiva. Los Fondos Concursa-
bles, por ejemplo.

El Estado uruguayo tiene en sus manos una enor-
me cantidad de cosas vinculadas con la cultura. Pre-
guntate de quién es el Solís, la Zitarrosa, el Teatro de 
Verano, el Florencio Sánchez, el Sodre, la Filarmónica, 
el cuerpo de baile, los fondos para el carnaval... todo 
es del Estado. Las Escuelas de Bellas Artes, de ballet, 
todas esas cosas que son muy largas de enumerar. 
La Rural del Prado contratando payadores y espec-
táculos de todo tipo, los festivales en las playas, el 
Bicentenario, ¿no es el Estado el que hace eso? Con 
plata del Estado que se redistribuyó y se repartió 
mejor, con gente trabajando y rompiéndose el lomo 
laburando. Gestores de todo tipo, desde el ministro 
de Cultura hasta el más sencillo colaborador.

¿Se puede decir entonces que el Es-
tado no apoya? No. 

Seamos justos y reconozcamos esto. A veces 
hablo con mis colegas, cuando dicen que deberían 
apoyar o que el Estado no hace nada, les enumero 
todo lo que acabo de decir.

El uruguayo tiene un perfil incon-
formista...

Quejoso. Pero está mal, porque nos lleva a enga-
ñarnos y a engañar al que escucha.n
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Miradas secretas
Soledad Felloza *

Creo que ya alguna vez he hablado de mi 
pasión por comprar álbumes y fotografías 
antiguas en cualquier mercado del mun-

do. Nada de gran valor monetario, esas quedan 
fuera de mi alcance…

Siempre con la ilusión y la esperanza de en-
contrar pequeños tesoros, como así ha ocurrido 
alguna vez. Pero si anhelos guardaba, ahora los 
redoblo luego de tener noticias de un increíble 
hallazgo.

Un joven estudiante de arte, rebuscaba por 
subastas de barrio, negativos y fotos viejas para 
un proyecto artístico. Un viejo guardamuebles, 
remataba todas las existencias de objetos guar-
dados durante años, por personas que pagan 
una módica cantidad para guardar objetos de 
los que no se quieren desprender, pero para los 
que carecen de espacio, esperando el día que 
la suerte o el destino les depare una casa más 
grande.

Así fue como John Maloof  se llevó a casa por 
300 dólares 100.000 negativos. A poco de obser-
var vio que el material no valía para el libro que 
quería hacer sobre su barrio y para desquitar un 
poco la inversión, comenzó a revelar y vender en 
Ebay algunas imágenes. Rápidamente le llegó el 
correo de un conocido coleccionista de arte in-
trigado por el altísimo nivel de las fotografías y 
preguntando si tenía más.

Aquí comienza una historia de cuento, tan-
to es así que a la protagonista la llaman la Mary 
Poppins de la fotografía.

Vivian Maier, nació en Francia y  en los años 
30. Al marchar su padre, pasa con su madre a vi-
vir a en casa de una de las pioneras de la fotogra-
fía, Jeanne J. Bertrand.

A los 25 años emigra a Chicago y aquí co-
mienza la leyenda. Niños a quienes cuidó como 
niñera, la recuerdan como una mujer de ideas 
claras, socialista, feminista, vestida con chaque-
tas y grandes sombreros y eternamente con la 
cámara Rolleiflex al cuello.

No se llevaba bien con los adultos, solo con 
los niños, de ahí el mote que le han puesto.

Recorría las calles captando la vida casi invi-
sible: borrachos, niñeras, vendedores, obreros, 
estampas únicas de una luz increíble y de una 
narrativa tan clara que aun hoy, pasados casi 50 
años, uno tiene la sensación de viajar en el tiem-
po y de que a su lado va a llegar el vendedor del 
hielo, o el lechero y sus botellas de cristal.

También vivió en Nueva York y la historia se 
repite, llega incluso a grabar películas en 8mm, 
mientras crea una serie de autorretratos fasci-
nantes.

¿Qué es lo que más me llama la atención de 
esta mujer? Que de los más de 100.000 negati-
vos que hay, han aparecido un par de cajas extra 
en alguna casa donde trabajó, Vivian no vio ja-
más el resultado de ninguno de sus cientos de 
carretes. Nunca tuvo dinero suficiente para reve-

lar. Así que antes que dejar de fotografiar, prefi-
rió archivar todo el material , exhaustivamente 
organizado y etiquetado, en espera de ese gol-
pe de fortuna que le permitiera saber como eran 
sus retratos.

Los críticos de arte, enloquecen, las grandes 
galerías del mundo quieren exponer su obra y 
ella como tantos otros, murió, no solo pobre, 
sino además sin ver el universo que registró.

Miro lentamente sus imágenes y me enamo-
ro de su mirada, de esa manera de saber captar 
luz, emoción, fuerza, ternura, soledad, abando-
no, rabia…

Imagino sus horas de soledad, en la habita-
ción con llave a la que no renunció en ninguna 
casa donde trabajó, la veo mirando, acariciando 
tantos y tantos carretes, palpando, intentando 
leer en el celuloide, lo que sus ojos guardaron.

Como fotógrafa intento aprender cada día 
observando mi trabajo, desmenuzando, anali-
zando encuadres, luces, texturas…

Vivian hizo todo ese proceso en su memoria 
y ahí radica la maravilla y el secreto, en que nada 
cambia, nada se convierte, nada se perfecciona, 
evoluciona o crece, si el proceso no sucede en 
nuestra mente. Si solo es una forma de mirar 
que no traspasa el horizonte de la pupila.

Llegar a la sencilla y radical idea de que no 
somos el ombligo del mundo sino que “Tene-
mos que dejar sitio a los demás. Esto es una rue-
da, te subes y llegas al final, alguien más tiene 
tu misma oportunidad y ocupa tu lugar, hasta 
el final, una vez más, siempre igual. Nada nuevo 
bajo el sol.”

Vivian lo llevó hasta el extremo de desapa-
recer detrás de la historia de los otros, tal vez 
no haga falta tanto, tal 
vez solo alcance con que 

nos demos cuenta, que al 
contar la historia de otros 
contamos la nuestra mas 
verdadera.n

Mas fotografías: 
http://www.vivianmaier.com/

*Soledad Felloza
Actríz /cuenta cuentos / 
Radicada en España
+info: 
http://soledadfelloza.com/
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El dólar: una historia de 500 años
Ricardo Soca *

El dólar es, como todos sabemos, la moneda más 
importante de la historia de la humanidad. Eri-
gida en divisa única del comercio internacional, 

permite al país que la emite controlar en buena medi-
da los movimientos de la economía internacional de 
acuerdo con su conveniencia. Estados Unidos tiene 
la potestad de imprimir dólares sin medida, puesto 
que el carácter de esta moneda de medio de ateso-
ramiento y de reserva y de medio pago internacional 
se lo permiten, aunque cada vez menos.

Cada año, la cantidad de dólares utilizados como 
medio internacional de reserva en los principales 
bancos centrales del mundo es un poco menor que el 
año anterior y, a pesar de la crisis europea, aumentan 
las transacciones en euros. Los economistas concuer-
dan en que el dólar está marchando alegremente 
hacia una implosión espectacular, de consecuencias 
imprevisibles.

Pero aquí solo vamos a hablar de la historia del 
dólar y de su nombre. Cuando los independentistas 
estadounidenses tuvieron que crear una moneda 
para su nuevo país, querían que fuera diferente de la 
divisa británica, identificada con el opresor colonial. 
Fueron a buscar su modelo en el antiguo real espa-
ñol, dividido en ocho partes, como veremos más ade-
lante

Hasta fines del siglo pasado, la divisa estadouni-
dense era llamada en castellano por su nombre 
inglés, dollar, pero a partir de aquella época, se fue 
haciendo cada vez más común la grafía actual, en un 
proceso que llevó las primeras décadas de este siglo.

El origen del nombre del dólar tenemos que bus-
carlo en el siglo XVI, en una curiosa peripecia que 
comenzó en la región de Bohemia, en la actual Repú-
blica Checa, cuando los mineros del valle de Jochim-
stahl (valle de Joaquín) descubrieron un rico venero 
de plata en 1516. El gobernador de la región, el con-
de Hieronymus Schlick, en vez de procesar el metal y 
venderlo, decidió acuñar monedas a las que bautizó 
groschen, designación a la que los mercaderes no tar-
daron en agregar el nombre del valle donde estaba la 
mina, con lo que pasaron a llamarse joachimsthaler-
groschen. ¿Les parece un nombre demasiado largo? 
Los usuarios de aquella época pensaron lo mismo, 
por lo que las monedas acabaron haciéndose más 
conocidas como talergroschen y luego, simplemen-
te, como talers.

En función de la compleja trama de relaciones po-
líticas y comerciales que se había tejido desde el apo-
geo del Sacro Imperio Romano Germánico, el taler se 
difundió por Europa y le fue dando su nombre a otras 
divisas de la época, como el tallero italiano, el daalder 
holandés, el daler sueco y danés y, en Escocia. Hasta 
que Estados Unidos de Norteamérica creó su propia 

moneda, el taler más famoso había sido el que la em-
peratriz María Theresa de Austria había acuñado en el 
siglo XVIII. Después de que Napoleón abolió el Sacro 
Imperio, el Imperio Austrohúngaro siguió imprimien-
do el taler, hasta su caída en la Primera Guerra Mun-
dial. Y la nueva República Austríaca también siguió fa-
bricando los talers de María Theresa, hasta que Hitler 
tomó el país en 1937. Pero por entonces, la moneda 
que dominaba el mundo ya era, como hoy, el dólar 
estadounidense.

Signo de dólar ($)
Este signo, utilizado al comienzo para designar el 

dólar estadounidense y, más tarde, las monedas de 
numerosos países, tuvo su origen en el real, la mone-
da española creada en 1497 por los Reyes Católicos, 
que circuló en casi todo el mundo durante más de 
tres siglos.

Con la independencia de las colonias británicas 
en 1776, los habitantes del nuevo país usaron esta 
moneda durante varios años para sustituir la libra, la 
divisa de los colonizadores. Pero como los estadouni-
denses nunca llegaron a utilizar la palabra real, llama-
ban a la moneda española dollar-pilar (dólar-pilar o 
dólar-columna) porque en su anverso aparecían los 
hemisferios oriental y occidental, simbolizados por 
una columna a cada lado. En la iconografía medie-
val española, estas correspondían a las columnas de 
Hércules, como los griegos habían llamado al peñón 
de Gibraltar y enfrente a él a corta distancia, pero del 
otro lado del Mediterráneo, a Ceuta.

El signo $, ideado posteriormente para repre-
sentar el dólar, se formaba con dos líneas verticales 
que aludían a las columnas de Hércules y una línea 
ondulada que nada tenía que ver con la letra ‘s’, sino 
que simbolizaba la flameante bandera de las trece 
colonias.

¿El “bit” es una palabra española?
No exactamente, pero algunas de sus acepciones 

actuales se remontan al siglo XV y, con mayor preci-
sión, al reinado de Fernando de Aragón e Isabel de 
Castilla.

Es verdad que bit es una voz inglesa que se infil-
tró en casi todas las lenguas, el español incluido, im-
pulsada por la embestida tecnológica de las últimas 
décadas del siglo XX, cuando la computación se puso 
al alcance de una parte importante de la población 
mundial. Los franceses se atrincheraron con encomia-
ble denuedo en la defensa de su idioma y acuñaron 
octet ‘octeto’ para denominar cada uno de los conjun-
tos de ocho elementos, unos y ceros, utilizados en la 
codificación binaria de las computadoras. Estos con-
juntos de ocho elementos se llaman en inglés byte, y 
cada una de sus ocho partes es un bit.

Sin embargo, lo que pocos saben es que el uso 
de la palabra bit para designar cada elemento de un 
conjunto de ocho proviene de una antigua moneda 
española de plata, el real, creada por los Reyes Católi-
cos en su reforma monetaria de 1497 para la España 
recién unificada. 

El peso se dividía en ocho reales (real de a ocho) 
y, si bien los pueblos angloparlantes rechazaron esta 
designación, la costumbre de dividir la moneda en 
ocho partes siguió ejerciendo su influencia: su mone-
da principal, primero la libra y luego el dólar, frecuen-
temente eran llamados  eight bits ‘ocho pedazos’ o, 
también, piece of eight ‘pieza de ocho’.

Hasta hoy, en zonas rurales y pequeñas ciudades 
de los Estados Unidos, la 
moneda de veinticinco cen-
tavos (quarter) se llama two-
bits ‘dos pedazos de ocho’, 
como recuerdo del viejo dó-
lar inspirado en el real de a 
ocho. La explicación de que 
el uso de bit en informáti-
ca proviene de binary digit 
fue adicionada, pues, varios 
siglos después de que bit 
designara por primera vez a 
cada unidad de un conjunto 
de ocho.n

*Ricardo Soca 
Fundador de La Página 

del Idioma Español / 

Periodista

+info: 
http://www.elcastella-
no.org/ns/nosotros.html
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¿Y qué si hay bipartidismo 
para mayo de 2015?

Silvia Carrero

Con fecha 6 de mayo de 2013, el diario El 
País informaba acerca de las negociacio-
nes que se están llevando adelante para 

establecer una salida electoral que les permita, a 
blancos y colorados, presentar candidatos bajo 
un mismo lema para reconquistar Montevideo. 
No arriesgo ninguna alternativa en cuanto a qué 
habrá sucedido entre esa fecha y la hora en que 
llega a ustedes estas líneas. No importa dema-
siado ya que lo que quiero es reflexionar con us-
tedes a propósito de esta iniciativa de la derecha.

Lo primero que se me ocurre es que lo nuevo, 
en todo caso, sería la explicitación a nivel electoral 
de una alianza que, con altibajos, ha estado como 
telón de fondo desde la aparición organizada de 
la izquierda. Acabados los sangrientos enfrenta-
mientos entre blancos y colorados para encontrar 
equilibrios de poder, y con el surgimiento de la 
izquierda como polo opositor, el tipo de relación 
entre ambos partidos ha sido bastante cortés aun-
que ya sabemos que a la hora del balotaje a nivel 
nacional, muchos blancos y colorados de a pie no 
se han dejado arrear sin oponerse de algún modo. 

La necesidad imperiosa de avanzar hacia la 
conquista de algún espacio, por lo menos en la 
capital, genera esta decisión tomada y expresa-
da públicamente por el Partido Nacional, que 
surge en un momento bien especial en la his-
toria del gobierno frenteamplista de la ciudad.

Llevamos 23 años en el gobierno de Montevi-
deo. Durante 15 de esos años el gobierno nacio-
nal estuvo en manos de la derecha. Recién estos 
últimos 8 años, la capital y el gobierno nacional 
están en manos de nuestra fuerza política. Esto 
importa a la hora de valorar lo actuado porque 
recién desde hace 8 años todas las intendencias 
reciben del gobierno nacional las partidas que 
corresponde y no como antes, que las que algo 
recibían era poco y mal, pues esas partidas mo-
rían en aras de distintos ajustes fiscales, y para 
Montevideo no había nada, mientras que, desde 
Montevideo, se volcaba lo que correspondía a 
las arcas del Estado. Recordemos cuando Tabaré 
habló del “apartheid” en que el gobierno de San-
guinetti había sumido a Montevideo y los 60 mi-
llones de dólares de déficit generado a raíz de ello.  

Necesarios los ajustes, 
imprescindibles la memoria

En 23 años hay uruguayos nacidos o vivien-
do en Montevideo que no conocen ninguna otra 
administración más que la frenteamplista, y por 
tanto miran la administración Olivera con ojos 
absolutamente frescos, sin posibilidades de com-
parar. También hay uruguayos que no recuerdan 
aquellas otras administraciones, las de la derecha, 
las del partido colorado mayormente, turnándo-
se alguna vez  con los blancos, se olvidaron de 
sus plagas de hormigas que se llevaban miles de 
quilos de azúcar, por ejemplo. O simplemente no 
existen recuerdos pues no hubo ninguna relación 
entre ellos y esas administraciones, en contra-
posición a la existencia real de la administración 
frenteamplista, siempre presente. Hay otros mon-
tevideanos que no ven en la ciudad una huella 
satisfactoria de esos 23 años de administración. 
Lamentan la falta de cuidado de lugares públi-
cos; el sistema de contenedores, por descartado 
en otros países; cambios poco planificados con 
relación al ciudadano que por desconocerlos afec-

ta el buen desarrollo de la propuesta; etcétera. 

Todos sabemos que la gestión desgas-
ta y acumula naturalmente aciertos y errores 
y, con el paso del tiempo, los errores y las co-
sas que faltan resolver (lista que crece día a 
día porque así es la vida de una ciudad), van 
adquiriendo relevancia frente a los aciertos. 

Incluso, tal vez sea difícil muchas veces para el 
ciudadano hacerse oír cuando se acerca a plantear 
sus inquietudes, no hay que olvidarse que los que 
atienden al ciudadano son los mismos hombres y 
mujeres que están allí —en muchos casos— des-
de antes de 1990, y es fácil que le contesten a uno 
si pregunta, que el encargado de tal puerta o tal 
tarea está de licencia o se jubiló y no hay sustitu-
to para él, así que tiene razón pero marche preso. 
Un número importante de esos funcionarios no 
siente que está  al servicio de los montevideanos. 

Agreguemos a eso las cifras que se sacan 
desde distintas galeras a las que no podemos 
acceder para comprobar cuánto de mágico tie-
nen y que auguran porcentajes desparramando 
números para arriba y para abajo que dan por 
sentado conclusiones de todo tipo, pero siem-
pre y sin equivocarse nunca, en contra del FA.

En este contexto, a la derecha se le pren-
dió la lamparita y se pela los nudillos golpeando 
puertas para acordar entre los antiguos adversa-
rios y quitarle el gobierno de Montevideo al FA. 

Pues bien. En mi humilde opinión, en principio 
deberíamos encontrar los nudos más grandes con 
los que pelea Ana todos los días sin olvidarse de 
colocar en el análisis la nueva correlación de fuer-
zas en el sindicato —que también tiene su respon-
sabilidad en la gestión— para prepararse con la se-
riedad que corresponde a una fuerza política con 
23 años en el ejercicio del gobierno, de la que se 
espera mucho más porque es la única que puede 
responder a las expectativas de la gente. Discutir 
en el seno de la fuerza política para mejorar lo mu-
cho de bueno que se ha hecho y más aún, lo que 
falta por hacer. Y pegarse a la gente como manda-
to imperativo y necesario para comprender y ha-
cer comprender, para compartir. Y entonces, que 
se vengan nomás, que los estaremos esperando.n


