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EDITORIAL

E
n cada Rendición de Cuentas, más 
aún cuando se trata de la última, 
se agudizan los reclamos. Estos 
se centran únicamente en lo sec-
torial, en las corporaciones y en 
el gobierno. Muchas veces per-
demos las perspectivas de lo que 
venimos haciendo y lo que hemos 
logrado. Porque si hay algo a tener 
en cuenta es que los logros son 

frutos de los esfuerzos de toda la sociedad que con un 
gobierno del Frente Amplio a la cabeza, avanza en su-
turar las heridas que el capitalismo genera.

Uruguay ha tenido un crecimiento económico his-
tórico en los últimos ocho años. Este crecimiento tiene, 
principalmente, dos componentes: uno, es el nivel de 
inversión productiva, que alcanza el 20% del PIB. Estas 
inversiones representan más trabajo para nuestro pue-
blo. El otro componente es el aumento de la producti-
vidad en diversas áreas de la economía, por ejemplo: la 
agricultura, la construcción, entre otros. Esto ha impli-
cado que durante ocho años hayamos crecido casi un 
24% en la productividad en estas áreas. 

Esto explica porqué estamos creciendo a niveles 
superiores a los históricos y porqué los porcentajes de 
crecimiento hoy rondan el 4% representando así un 
cambio estructural en la economía uruguaya. No se 
pueden negar estos acontecimientos, que no son obra 
de la magia sino que responden a una política imple-
mentada por el gobierno del Frente Amplio, con Pepe 
a la cabeza.

En las rendiciones de cuentas debemos realizar un 
balance de las políticas aplicadas y sus resultados. Por 
esto nos parece importante puntualizar acerca de los 
avances obtenidos y definir lo que queda por hacer. 

Hoy más del 70% de la clase trabajadora de Uru-
guay tiene un empleo sin restricciones. Esto significa 
que este porcentaje de trabajadores hace uso de sus 
derechos laborales, alcanzados en base a décadas de 
luchas sindicales. Estos trabajadores formalizados es-
tán cubiertos con todos los beneficios que le corres-
ponden a un trabajador: seguro de enfermedad, segu-
ro de desempleo y también FONASA. Todavía queda 
mucho por hacer, hay que llegar al 100% de los traba-
jadores formalizados. Pero no podemos olvidar que en 
el año 2004, el 55% de los trabajadores estaban fuera 
del BPS.

Un dato preocupante es que el 25% de los meno-
res de 14 años nacen en hogares pobres. Si bien en el 
2004, el 60% de los niños nacían debajo de la línea de 
la pobreza y gracias a las transferencias monetarias y 
los programas focalizados se ha logrado bajar dicho 
porcentaje un 35%, creemos que aun siguen siendo 
muchos los gurises pobres. Y por convicción no vamos 
a votar leyes que busquen solucionar este problema 
mediante la cárcel, vamos a seguir transitando guste o 
no, el camino de la inclusión, de la obtención del dere-
cho a tener un vida digna.

También siguen habiendo uruguayos en la indi-
gencia, ronda el 0,6% durante el año 2012. Problema 
que contiene particularidades para su solución, ya 
que no está a la vuelta de la esquina. Pero el compro-
miso de la izquierda es poder resolverlo. Porque para 
resolver este problema, como tantos otros, implica 
avanzar aún más en la distribución del ingreso y de 
la riqueza. No es posible caer exclusivamente solo en 
el plano del reclamo sin una propuesta.

Tampoco se puede olvidar que el Gasto Público 
Social, 2004 al 2012, destinado a los sectores más 
pobres ha crecido a una tasa real anual del 13%. Un 
ejemplo de ello es que el gasto en salud ha crecido 
un 162% y que desde ahora hasta el 2016 serán cu-
biertos por el FONASA más de 250.000 cónyuges y 
550.000 pasivos.

Por otra parte, la educación pública en los últi-
mos tres años ha recibido un 4,7% del PIB. El gobier-
no ha venido cumpliendo con el convenio firmado 
con los sindicatos docentes y esto se cumplió más 
allá de los desajustes que presenta la macro eco-
nomía, no olvidemos que estaba previsto para este 
año, un déficit de 0,8%, que según la proyección será 
de 2,1% aproximadamente.

Tampoco podemos negar la evolución en los sa-
larios docentes, estos han tenido un aumento real 
del 19,8%, por encima de la inflación, como estaba 
estipulado. Pero debemos tener en cuenta que en 
Primaria y Preprimaria solo el 13,2% de los trabajado-
res, y el 8,9% en Secundaria ganan menos de 14.000 
pesos.

Pero invertimos la expresión, en Primaria y Pre-
primaria el 86,8% de los trabajadores gana más de 
14.000; en Secundaria, el 91,1% gana más de 14.000 
pesos. Por último un ejemplo: un maestro grado 1, 
con 40 horas de trabajo, en escuela de tiempo com-
pleto, gana: 34.200 pesos. Esto significó un aumento 
del 82,69%. A esto hemos llegado en ocho años de 
gobierno, ocho años...

También tenemos muchos trabajadores del sec-
tor privado que están ganando menos de 12.000 pe-
sos. Estos son 300 mil, de los cuales el 66% está tra-
bajando en negro o en condiciones de subempleo. 
Escenario que nos indica que debemos continuar la 
lucha porque todavía queda mucho por hacer en el 
tránsito hacia la Liberación Nacional y el Socialismo.

Por último, cabe señalar que hoy más que nunca 
adquiere un carácter estratégico cuidar los puentes 
de diálogo entre el movimiento sindical, las fuerzas 
políticas y el gobierno. No podemos aceptar ni la 
expulsión de ningún compañero de un sindicato ni 
tildar sin argumentos a nuestros compañeros en los 
sindicatos. Porque hacer esto es ser funcionales a la 
derecha, porque nosotros no tenemos enemigos en 
el campo popular, pero en este campo algunos ya 
nos catalogaron así.n

nComunicado de la 
Dirección Nacional del MPP 

Reunida la Dirección Nacional del MPP para 
tratar el tema de candidaturas del Frente Am-
plio para las elecciones internas a abordarse en 
los próximos meses en nuestra fuerza política, 
resuelve:

- Impulsar la candidatura del compañero Ta-
baré Vázquez.

- Que la fórmula presidencial del Frente Am-
plio, que se presente en las próximas elecciones 
nacionales, debe ser una expresión de la unidad 
frenteamplista.

- Habilitar en el Plenario Nacional del Frente 
Amplio todas las candidaturas que los sectores 
políticos o grupos presenten en el mismo.

- Fortalecer las alianzas políticas en base al de-
sarrollo programático que realizáramos durante 
el proceso congresal.

- Consolidar el proyecto de izquierda, forta-
leciendo el Estado para conducir un proceso de 
desarrollo nacional, con y hacia la región Latinoa-
mericana.

Asimismo se estableció que los voceros para 
que los medios de comunicación puedan profun-
dizar sobre estos puntos serán el senador Ernesto 
Agazzi y el diputado Aníbal Pereyra.
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Para quienes ocupamos los liceos en el año 
1996 en contra de la reforma de Rama y se-
guimos siendo de izquierda, encontrarnos 

con argumentos de esta naturaleza nos genera 
preocupación y molestia. Frente a ellos, se hace 
necesario puntualizar una serie de elementos.

Por un lado, los compañeros economistas eli-

gen no incluir en sus cálculos, es decir, en el gasto 
destinado a la educación pública, los “ítems que 
no formaban parte de los reclamos del movimien-
to sindical y popular en lo que hace al gasto edu-
cativo. Ejemplo de esto son: la Escuela Policial y la 
Militar y otros programas...”. Concluyendo que el 
verdadero gasto en educación hoy, no es el 4.7% 
del PBI, sino el 3.9% mientras que en el gobierno 
de Sanguinetti fue del 2.7%.

No compartimos su idea de que el Estado no 
debe invertir en educación policial y militar, sino 
que pensamos todo lo contrario, tenemos que in-
vertir y preocuparnos mucho por la formación de 
quienes llevan un arma en la cintura y detentan el 
monopolio de la violencia. Pero tomemos como 
válida la idea de no incluir este gasto en el cál-
culo de la educación. Hoy se destinan unos 1.729 
millones de pesos a la educación policial y mili-

El 4,7% del PBI de Uruguay 
se destina a la educación pública

Provoca indignación leer el artículo “Sobre el espacio fiscal y el gasto en educación pública” realizado por los compañeros Pablo Messina y 

Martín Sanguinetti, publicado en la última edición del semanario Brecha. La construcción de su planteo basado en comparaciones falaces 

y en omisiones estratégicas, parece revelar su intención de llegar forzosamente a una conclusión: el gobierno de Pepe Mujica destina en 

educación pública apenas un poco más que el gobierno de Sanguinetti. La razón de dicha indignación no radica en las críticas al gobierno, 

sino en presentar un error metodológico, como una verdad científica, para fundamentar una posición política.

Alejandro Pacha Sánchez
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tar, suma que representa un 0,15% del PIB. Si se 
le resta 0,15 al 4,7; el resultado da 4,55% del PIB, 
cumpliendo así la promesa electoral del Frente 
Amplio.

Sin embargo los compañeros insisten en que 
se destina sólo un 3,9% del PBI en educación. Cu-
riosamente, para ellos solo es gasto educativo lo 
destinado a los incisos ANEP y Udelar, es un im-
perativo categórico. Para mí, computar solamente 
los créditos ejecutados por estos dos incisos no 
es más que una lectura burocrática, equivocada y 
alejada de la realidad.

Para ellos no es inversión educativa que cada 
estudiante de Primaria y Secundaria reciba una 
computadora por medio del plan Ceibal. No con-
sideran inversión educativa a las más de 10 mil 
becas de apoyo ecónomico cedidas a estudiantes 
de bajos recursos, otorgadas por el MEC.  Siguien-
do su razonamiento, los  CECAPs, Centros Educati-
vos de Capacitación, donde muchos adolescentes 
que desertaron de Secundaria estudian un oficio, 
no forman parte del gasto educativo, como tam-
poco lo integra lo destinado por el INAU a los cen-
tros CAIFs que atienden a la primera infancia más 
pobre del país.

Pero lo paradójico es que excluyan el boleto 
gratuito para todos los estudiantes de Secundaria 
del país. No deberían olvidar nuestros compañe-
ros economistas que todos los 14 de agosto nues-
tro movimiento estudiantil reivindica en la calle, 
como no podría ser de otra manera, la muerte 
de estudiantes asesinados por reclamar el boleto 
gratuito… que hoy es realidad. ¿No corresponde 
ser contabilizado como gasto educativo porque 
dicho subsidio lo ejecuta el MTOP?

De esta manera se mide el gasto público en 
educación. Por tanto, queda  demostrado que el 
agrupamiento realizado por el gobierno del Fren-
te Amplio es correcto y no se trata del un vil ma-
quillaje de números como nos acusan.

Por otra parte, quiero referir al hallazgo cientí-
fico realizado por los compañeros: la construcción 
de un indicador que demuestra categóricamente 
y sin intencionalidad política aparente, que no he-
mos hecho un gran esfuerzo de inversión educa-
tiva en el Uruguay. Es decir, elaboraron un nuevo 
indicador y nos presentaron sus resultados. Ob-
viaron contarnos cómo llegaron a sus conclusio-
nes. Sólo nos contaron el final de la película.

Nos dicen en su nota: “… en el año 1999, primer 
año de estancamiento económico, se destinaba 
el 2,7 por ciento del pbi a la educación, mientras 
que en 2011 se destinaba el 3,9 por ciento… Pero 
es necesario mirar con mayor detalle ese indica-
dor. Al igual que pasa con los salarios, para saber 
cuánto es el esfuerzo real es necesario medirlo 
por el poder de compra de ese presupuesto. Para 
ello ajustamos por inflación el pbi y el gasto en 
educación, y con este ajuste vemos el esfuerzo 
real que realiza el país en educación. Hecho esto, 

se constata que los datos no son tan alentadores: 
en 1999 se invertía el 2,4 por ciento del pbi y en 
2011 el 2,8. Para decirlo de manera perceptible: 
con el presupuesto de 2011 podemos comprar 
de sistema educativo (horas docentes, inversión 
en escuelas, etcétera) casi lo mismo que en 1999. 
Esto se debe a que la inflación de la educación su-
peró a la inflación promedio de la economía.”

Se propone deflactar el valor del gasto en 
educación, no como es habitual, sino por un ín-
dice que contemple la evolución de precios del 
“sector” o “rubro”  por tanto optan por utilizar el 
deflactor implícito (IPI) de la educación (deflactor 
del PBI) o el Índice medio de salarios del sector 
público.

Es importante tener presente que el creci-
miento del IPI de la enseñanza (inflación de la 
educación) está básicamente explicado por el 
crecimiento del salario de los docentes, ya que los 
recursos humanos representan la mayor parte del 
gasto en educación. Tomemos por ejemplo la dis-
tribución del gasto en ANEP y  nos encontramos 
con que el 84% del gasto se destina al rubro sala-
rio y el 16% restante a inversiones y gasto de fun-
cionamiento. Por ello, cuanto más salario se paga 
a los docentes más aumenta la inflación en educa-
ción. Razón por la cual es un error metodológico 
deflactar el gasto en educación por un índice sec-
torial basado fundamentalmente en los salarios 
docentes. Dado que lleva a nuestros compañeros 
economistas a pensar que cuando aumenta el 
poder de compra de los salarios docentes, no au-
menta el gasto público real en educación. Cuan-
do en realidad los salarios son parte del gasto en 
educación, por tanto cuando los salarios aumen-
tan, aumenta el gasto destinado al sector. El único 
ajuste que resulta pertinente es el de deflactarlo 
por un índice que contemple el poder de compra 
de los pesos recibidos por docentes y no, como lo 
hacen nuestros compañeros economistas: por el 
“precio de contratar docentes”.

Lo que afirman, de forma correcta, es que la 
inflación de la educación fue mayor que la infla-
ción del resto de la economía. Esto significa que la 
hora docente se paga mucho más cara en el 2011 
de lo que se pagaba en 1999. Hablando en criollo, 
lo que demuestra este indicador es que han au-
mentado los salarios docentes.

Entonces con los 52.926  millones de pesos in-
vertidos hoy, puedo comprar más o menos la mis-
ma cantidad de horas docentes que compraba el 
gobierno de Sanguinetti.

O si se prefiere, si el gobierno del Frente Am-
plio no hubiera aumentado el salario real de los 
trabajadores de la enseñanza en un 64%, pagan-
do lo mismo que el gobierno de Sanguinetti, con 
los recursos que destinamos hoy, compraríamos 
muchas más horas docentes y el indicador cons-
truido por nuestros economistas para el año 2011 
sería muy superior al 2.8% y concluirían de mane-
ra muy absurda: que en términos comparativos, 

este gobierno ha realizado un gran esfuerzo edu-
cativo. 

Con este método de comparación se cae en el 
absurdo de que cuanto menos crecen los salarios 
de los docentes, menos crece el IPI de la enseñan-
za, más satisfechos quedan los autores. De hecho, 
proponen que existen muchos docentes que ga-
nan muy poco.

Nada más equivocado y alejado de la realidad: 
en el 2006 el salario nominal de un maestro recién 
egresado con 20 hrs de clase era de 6.054  y hoy 
asciende a 17.147 pesos. Significa un incremento 
real de 61.65%. En el 2005, un maestro de escuela 
de tiempo completo, con 40hrs, ganaba un sala-
rio nominal de 10.712; hoy gana 34.200 pesos, re-
presentando un incremento de su salario real del 
82.69%.

Es justo afirmar que el presupuesto no es su-
ficiente y los salarios docentes no son los ideales, 
pero es sumamente injusto afirmar que este go-
bierno gasta en educación apenas un poco más 
que lo destinado por Sanguinetti. Porque para 
quienes venimos del Oeste de Montevideo, más 
precisamente del Barrio Municipal, un boleto, una 
beca o una computadora son determinantes. Por-
que en muchos barrios, al Norte de avenida Italia, 
las opciones se definen entre estudiar o laburar 
o… en el peor de los casos, salir a robar. Porque 
sabemos que en este sistema capitalista, contar 
con, al menos, una herramienta, puede supo-
ner una posibilidad para transformar la realidad. 
Como también sabemos que más allá de los erro-
res y omisiones en el análisis de los compañeros, 
todos queremos fortalecer la educación pública. Y 
para ello no hay dos bibliotecas: ¡hay que invertir 
mucho más!n

Publicado en Brecha 19 de julio de 2013
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Rendición de Cuentas 2012
La primera sorpresa que nos brinda la Rendición de Cuentas 2012 es la abundancia de recursos. 

En efecto, la Rendición declara un espacio fiscal adicional de 80 millones de dólares, lo cual es una cifra muy significativa y 
por cierto, bastante mayor de la que yo personalmente esperaba.

Gonzalo Mujica

Todos sabemos que los recursos con los 
que cuenta el Estado para hacer frente a 
sus gastos corrientes provienen básica-

mente de la recaudación, y esta, depende del 
nivel de actividad económica del año que se 
considere. Como la actividad del 2012 había 
caído prácticamente a la mitad de la del año an-
terior, esperábamos que el espacio fiscal fuera 
francamente menor, por lo que, la magnitud del 
mismo nos sorprendió gratamente. 

La primera reflexión que se impone fren-
te a este dato inicial es que, en el contexto de 
una crisis internacional que se agudiza, porque 
Estados Unidos no levanta, Europa se hunda 
cada vez más y China comienza a frenarse, y en 
el subcontexto de una región que sufre dura-
mente los embates de esa crisis internacional, 
con una Argentina que tambalea y un Brasil con 
enormes problemas de crecimiento e inflación, 
el Uruguay sigue teniendo una performance ex-
traordinaria.

Como bien lo ha explicado nuestro ministro 
de Economía, los términos de intercambio que 
en los últimos diez años pasaron a favorecer a 
los países productores de commodities (una 
novedad después de más de un siglo de térmi-
nos de intercambio en el sentido inverso), no 
favorecen al Uruguay porque la fracción funda-
mental de ese cambio de valor entre commodi-
ty y producto terminado, la ha llevado la suba 
del petróleo y los minerales. 

Como es obvio, nosotros somos tomadores 
de esos dos commodities fundamentales y por 
lo tanto, el aumento del precio de nuestros pro-
ductos de exportación nunca ha logrado com-
pensar el aumento de costos que nos ha signifi-
cado durante toda esta década las compras de 
petróleo y productos que incorporan el valor de 
los metales. Por eso remarcamos la importancia 
del desempeño de la economía uruguaya a esta 
altura de la crisis. Nos parece importante que 
todos seamos conscientes del valor que signifi-
ca llegar a una Rendición de Cuentas en el año 
2013, que puede asignar nuevos recursos del 
Estado por un valor de 80 millones de dólares 
a partir del 2014.

Por el lado de la asignación de estos recur-
sos, podríamos decir que no hay grandes sor-
presas; el gobierno sigue comprometido con la 

Enseñanza, la Salud, y las transferencias a los 
más humildes. 

Pese a todo lo que se escucha, el primer ru-
bro de gastos sigue siendo, por lejos, el rubro 
educativo, que se encuentra en este momento 
en el 4,8% del PBI, y cuyos funcionarios docen-
tes y no docentes acumulan los mayores por-
centajes de incremento salarial desde el 2005 
a la fecha. Naturalmente, aún así, es necesario 
seguir esta línea de incrementos diferenciales 
para calificar cada vez más el trabajo en nuestro 
sector educativo y esta Rendición de Cuentas es 
una demostración más del compromiso político 
de nuestro gobierno con esa tarea.

Pero además, el gobierno financia desde 
esta Rendición de Cuentas la implantación de la 
nueva Universidad Tecnológica, en gran parte a 
partir del Impuesto al Patrimonio creado para 
grabar las empresas agropecuarias que utilizan 
en forma más concentrada el factor tierra. 

Este es otro ejemplo de compromiso con 
la enseñanza por un lado y con la equidad por 
otro.

Por otra parte, continuar avanzando en el 

desarrollo de la Reforma de la Salud significa 
continuar incorporando sectores a los bene-
ficios del sistema, con la dificultad de que los 
sectores que ahora se incorporan, es decir jubi-
lados y cónyuges, son deficitarios en sus apor-
tes con relación al costo de sus cápitas, por lo 
que dicha incorporación debe hacerse incre-
mentando el gasto del Estado. Vaya entonces 
allí otro compromiso que el gobierno sostiene 
año tras año y que se refleja también en esta 
Rendición. 

La asignación de los nuevos recursos tam-
bién incluye el financiamiento de los progra-
mas de impacto a las siete zonas elegidas en la 
lucha contra la extrema pobreza. 

En definitiva, estos 80 millones de dólares 
que se suman a los incrementos ya votados 
para el año 2014 en las Rendiciones anterio-
res, y los previstos en la Ley Presupuestal del 
2010, permiten asegurar el mantenimiento de 
las prioridades políticas en la asignación de re-
cursos definidas en nuestro plan quinquenal y 
esto, como decíamos al comienzo, en las condi-
ciones que atraviesa la economía a escala mun-
dial y regional, merece ser calificado como una 
auténtica proeza.n
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Una vez concluidas las lecturas, aparecen 
algunas interrogantes que quiero com-
partir con los lectores: ¿les molesta a los 

meticulosos escribas de dicho diario que al lle-
gar al gobierno el FA haya reactivado un ingenio 
azucarero que otras administraciones (cercanas 
a ese diario) sumieron en la más profunda crisis 

¿Les molesta que, además, el FA priorizara 
(entre otras cosas) el trabajar a fondo en dina-
mizar un país quebrado por continuas políticas 
económicas de espaldas al pueblo? ¿Les moles-
ta que en pocos años ALUR esté consolidándo-
se como empresa agroindustrial, energética y 
alimentaria? ¿Les molesta el diseño de políticas 
públicas en clave de asociación público-priva-
do? ¿Les molesta que haya políticas que lleven 
un rumbo totalmente opuesto a sus intereses? 
Es bueno recordarles, aunque me consta que 
lo saben muy bien, que aquí hubo una decisión 
política que definió donde invertir, porque es así 
que se generan los procesos; con un Estado que 
juega su rol orientando con una clara visión del 
camino a seguir, es decir con una estrategia defi-
nida sin olvidar que los caminos se van abriendo 
paso a paso.

Y es así que en cinco años ALUR multiplicó 
por seis su facturación y desarrolla actividades 
que nunca se realizaron en nuestro país como lo 
es la producción de sorgo sacarino para sacar el 
bioetanol o producir canola para el biodiesel, o 
utilizar aceite reciclado como materia prima. Hoy 
ALUR tiene presencia en casi todos los departa-
mentos del país con alrededor de quinientos 
productores que trabajan con la empresa (con 
contratos a largo plazo) para el abastecimiento 
de la materia prima necesaria para la elabora-
ción de los productos.

No me voy a explayar en los números y los 
logros de ALUR por la sencilla razón de que to-
dos ellos están al alcance de quien quiera entrar 
en las páginas web de ALUR o de ANCAP, pero sí 
quiero hacer hincapié en que habiendo VOLUN-
TAD POLÍTICA y gobernando de cara a la gente 
sin dudar cuando hay que tomar decisiones que 
favorezcan a los más caros intereses de la nación 
como lo ha sido definir una soberanía energética 
y alimentaria. Y está claro que esto preocupa a 
los neoliberales trasnochados que ahora apare-
cen muy preocupados por conocer resultados 
sociales, pues los económicos no parecen ser tan 
importantes según se escribe al final del artículo 

aparecido en El País del lunes 17 de los corrien-
tes bajo el título de ALUR, el buque insignia.

Esto tiene una respuesta contundente: desde 
el punto de vista social son más de cuatro mil 
puestos de trabajo en forma directa e indirecta. 
Visto como beneficios para el país, la reciente in-
auguración de la planta de biodiesel en Capurro 
y la de bioetanol que se construye en Paysandú 
permitirán mezclar entre un 9 y un 10% de di-
chos biocombustibles en nafta y gasoil lo que 
permite disminuir la dependencia de combusti-
bles fósiles al país, sumando a ello que cada litro 
de biocombustible producido son divisas para el 
Uruguay, en una cadena productiva con muchos 
actores privados.

Por otra parte la producción de alimento ani-
mal estará llegando entre las 140 y 150 mil to-

neladas al año, que es lo que hoy se importa de 
Argentina y Paraguay, lo que va a significar en un 
futuro cercano un importante ahorro de divisas 
en un rubro que se destinará a la producción de 
ganado lechero y cárnico así como también a la 
producción avícola.

Es muy claro, en nuestro concepto, que sobre 
las ruinas de una industria azucarera nacional 
dejada de lado por administraciones de espal-
das a los intereses de la mayoría de la población, 
se ha construido un complejo agroindustrial con 
una visión moderna de empresa sustentable y 
esto a través del concepto y la decisión política 
de caminar con rumbo seguro en la edificación 
de un país de primera.n

* Edil del espacio 609 de la 
Junta Departamental de Montevideo

ALUR
Han aparecido últimamente algunos artículos sobre ALUR en el diario El País 

que mueven a la sonrisa de quienes, a través de sus lecturas, comprobamos cómo con notoria intención se busca desinfor-
mar a la población, utilizando argumentos poco serios y aún menos convincentes si de profundizar en la materia se trata. 

Jorge Sartori  *
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Turiansky es uno de los protagonistas fun-
damentales de la historia del sindicalismo 
nacional y referente obligado a la hora de 

hablar de la materia. Empezó a trabajar en los 
años 40, cuando salió de la escuela industrial, y 
ya allí se “arrimó” al Centro de Obreros de la In-
dustria Eléctrica. Fue testigo de la fundación de 
la UGT en 1943 y participante de la creación de 
la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU) 
en 1961, del Congreso del Pueblo en 1965 y de 
la vieja CNT en 1966. En 1951 había ingresado 
a la UTE e inmediatamente se afilió al gremio, 
AUTE, hasta que lo “echaron” en la dictadura.

 El histórico dirigente analizó el actual mo-
mento de auge del sindicalismo uruguayo, 
prefirió no opinar sobre los conflictos concre-
tos y recordó la huelga general de 1973, a la 
cual calificó como “el episodio más relevante 
de la historia contemporánea del Uruguay”. 

¿Cuáles son las particularidades 
del sindicalismo uruguayo? 

La primera es la democracia. El sindicalismo 
uruguayo históricamente ha sido profundamen-
te democrático. No funciona en base a una cúpu-
la que hace y deshace, es un sindicalismo que se 
acostumbró mucho al régimen de la asamblea. 

Por otro lado, el proceso de la unidad fue 
muy largo y trabajoso de obtener, por eso se 
convirtió en un sentimiento muy penetrado en 
la conciencia colectiva. Es impensable no contar 
con la unidad en el movimiento sindical, que se 
fue gestando en la lucha, no es solo que se reu-
nieron direcciones sindicales y acordaron que 
fuera así, fue en un período de conflictividad 
muy dura, de lucha con represión, con compa-
ñeros muertos, fue en ese terreno que se gestó el 
proceso de la unidad, de apoyarnos unos a otros. 

La conciencia de la unidad, el espíritu de 
democracia interna, son rasgos particulares 
de nuestro movimiento sindical. Yo agregaría 
también una pobreza franciscana que trajo pa-
ralelamente una honestidad muy arraigada.

 Estas características también di-
ferencian al movimiento sindical 
uruguayo de otros, al menos en 
la región. Son notorias las dife-
rencias con el movimiento sindi-
cal argentino, por ejemplo... 

Si, además el fenómeno del peronismo mo-
dificó mucho la estructura anterior del mo-
vimiento sindical argentino, que era muy si-
milar al nuestro, con raíces comunes como el 
anarquismo, el socialismo y el comunismo. 

El peronismo introdujo algunos fenómenos 
que modificaron la estructura, la composición y el 
pensamiento del movimiento sindical argentino. 

En Uruguay eso no se produjo. Desde su fun-
dación y hasta el día de hoy es el único movi-
miento sindical del mundo que ha logrado in-
tegrar en sus filas al conjunto de las corrientes 

ideológicas presentes en el pensamiento obrero: 
comunistas, socialistas, anarquistas y cristianos. 
Eso no existe en otro lado. Muchos de los que 
miraban la experiencia uruguaya en aquellos 
años pensaban: cuánto les puede durar eso. 

 A partir de 2005 llega una nueva 
etapa del sindicalismo uruguayo 
con la llegada del Frente Amplio 
al gobierno nacional. Incluso se 
incrementaron mucho las afilia-
ciones a sindicatos. ¿Por qué se 
da esa situación? 

Por primera vez en la historia reciente se dio 
esa ola de afiliaciones, porque hubo otro perío-
do de auge del movimiento sindical en el primer 
batllismo. Pasada esa etapa, la primera vez que 
el movimiento sindical se encuentra con un go-
bierno que apunta a fomentar el desarrollo de 
la organización sindical, a poner en práctica un 
conjunto de reivindicaciones respecto a las li-
bertades sindicales, la negociación colectiva por 
ejemplo, sucede con el gobierno del Frente Am-
plio, a partir de 2005. Se cambió radicalmente.

 ¿Cuáles fueron esos cambios ra-
dicales que dio el gobierno de 
izquierda a los que hace referen-
cia? 

Lo vinculado al contenido democrático del 
movimiento sindical uruguayo exteriorizado a 
nivel nacional, en un proceso de democratiza-
ción de la vida social en su conjunto. Mientras el 
Estado había jugado toda su trayectoria, en la ba-
lanza de los conflictos del capital y el trabajo, en 
apuntalar los intereses del capital, a partir de los 
gobiernos del Frente Amplio aparece por lo me-
nos el esfuerzo por equilibrar la balanza y por fo-
mentar el desarrollo de la organización sindical, 
como forma de liberar el poder del capital por 
la vía del poder de los trabajadores organizados. 

Un Estado que apunta en sus objetivos en 
la dirección, no sé si de alcanzar la plena justi-
cia social, pero sí de desarrollarse en el mar-
co del mejoramiento en cuanto a lo que es el 

Un “cambio radical” 
en el movimiento sindical

Desde la llegada del Frente Amplio al gobierno el país logró  un “cambio radical”, ya que la izquierda “apunta a fo-
mentar el desarrollo de la organización sindical y a poner en práctica un conjunto de reivindicaciones respecto a las 

libertades sindicales”, explicó al Participando el histórico dirigente gremial Wladimir Turiansky.
Marcel Lhermitte
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combate a la desigualdad social y restablecer 
la igualdad de condiciones es el punto de par-
tida de la lucha entre el capital y el trabajo. 

Para el movimiento sindical lo más 
importante es eso, la posibilidad en el 
marco legal de tener el desarrollo de 
formas de accionar que en el pasado le repre-
sentaban enfrentar duramente la represión. 

¿Por eso también el crecimiento 
en las afiliaciones? 

El avance de las afiliaciones sindicales es 
mérito de las organizaciones sindicales no del 
gobierno. El gobierno no puso a disposición de 
los trabajadores las tarjetas de afiliación, han 
sido los sindicatos. Un gran ejemplo es la elec-
ción en el SUNCA, que me llena de asombro y 
de admiración. Un gremio que ha crecido como 
el de la construcción, que no para de crecer 
en organización. El obrero entra a trabajar y 
se sindicaliza. Es un gran mérito del sindicato.

 Simultáneamente, así como 
hay sindicatos que trabajan muy 
bien también existen los que no 
alcanzan el nivel de madurez de 
otros… 

Es que el resurgir y la afluencia de tanta nue-
va militancia en el movimiento sindical también 
genera condiciones distintas. Incluso en el plano 
de la vida social. Hoy no vivimos la vida social que 
vivíamos en los 50, ni siquiera en los hábitos cul-
turales y de vida en general. Es todo muy distinto. 
En consecuencia los jóvenes militantes sindica-
les de hoy se formaron en una sociedad distinta, 
que no era la nuestra, con hábitos y relaciones 
sociales que no son los nuestros y por tanto no 
se puede pensar que este movimiento sindical va 

a ser un calco del de aquellos años. Eso es soñar. 

Sí es un mérito del devenir histórico y de cada 
uno que se hayan rescatado los conceptos funda-
cionales del movimiento sindical uruguayo, lo de 
la democracia interna, la unidad, el principio de 
la libertad y el sentir de clase, además de la idea 
que los trabajadores, por el hecho de serlo, con-
figuren una clase social en la sociedad uruguaya, 
quizás la más dinámica, responsable del pro-
greso social y del progreso de conciencia social. 

La conciencia de clase es un legado del 
pasado que se mantiene y se recoge, pero 
las metodologías no pueden ser las mismas. 

Ese surgimiento de capas nuevas, de mi-
litantes de sindicatos que se van forjando en 
medio del crecimiento generan metodologías 
que miradas así pueden parecer ajenas a lo que 
ha sido mi metodología de lucha, pero trato de 
hacer un esfuerzo para ubicarme en la realidad 
social en que estos conflictos se desarrollan. 

¿Usted cree que está surgiendo 
otra nueva etapa en el sindica-
lismo uruguayo? 

Si, sin dudas. Pero tampoco es tan nueva, 
ya llevamos 30 años de salidos de la dictadura 
y se ha formado más de una generación. Si la 
comparamos con la generación predictadura 
hay cambios, incluso en el discurso. De todas 
maneras yo no juzgo, no me siento habilita-
do para juzgar, tengo temor de trasladar a un 
tiempo distinto una experiencia de otra época. 

¿Qué opinión le merece el con-
flicto de la educación? 

No estoy en condiciones de juzgarlo, solo 
metería la pata al opinar tomando mate y 
mirando el mar. Aspiro a que tenga el ma-
yor contenido de participación democrá-
tica de los trabajadores de la educación. 

Hay veces que se da un problema. Cuando 
se percibe en un movimiento de estas dimen-
siones, se minimiza el papel de las grandes 
asambleas, es necesario conservar siempre las 
asambleas, muchas veces se renuncia a partici-
par en las mismas como 
expresión de desconten-
to. Es un grave error. El es-
fuerzo es por fortalecer el 
espíritu asambleario, ser 
partícipes y pelear por las 
ideas. No optar por la vía 
de renunciar en la prácti-
ca por estar descontento 
con lo que se resolvió. Hay 
que encontrar siempre los 
mecanismos del mayor 
ejercicio democrático.n

nA 40 años de la Huelga General 

Turiansky participó activamente en la huel-
ga general de 1973. Hoy, cuarenta años des-
pués, recuerda los hechos y afirma que se trató 
del “episodio más relevante de la historia con-
temporánea de Uruguay”.

“Es un proceso muy particular porque no 
arrancó en el 73, la idea es del año 64, con el 
golpe de Estado en Brasil. En ese entonces en 
la CTU surge el planteo de dar respuesta a la 
eventualidad de que se produjera en Uruguay 
un fenómeno de ese tipo, y se le dio forma bajo 
esa consigna de la huelga general y la ocupa-
ción de los lugares de trabajo”, rememora Tu-
riansky.

“Hoy lo veo como el episodio más relevante 
de la historia contemporánea del Uruguay. Por 
muchos factores, por lo novedoso, por el prota-
gonismo de la clase trabajadora en el proceso 
y por el grado de coraje con el que se llevó a 
cabo”, explicó. 

“Más o menos todos teníamos una cierta 
dimensión de la batalla en la que nos metía-
mos, éramos muy jóvenes pero no tanto como 
para perder el sentido de la realidad. Teníamos 
conciencia de que el tema lo habíamos discu-
tido ampliamente y se había trabajado para 
que fuera una medida concreta si el golpe se 
producía, sobre todo cuando empezaron los 
ruidos de sable”, añadió. 

“Tomamos conciencia de ir generando las 
condiciones para que la resolución se llevara a 
la práctica, se discutía con cada sindicato cómo 
prepararse, cómo ocupar, dónde, qué fábricas 
y centros de trabajo, conversar con los trabaja-
dores, disponer de la logística e infraestructura, 
que es desde tener materiales impresos hasta 
la comida, en medio de un clima de represión. 
Teníamos que discutir clandestinamente, re-
cambios para los que cayeran presos, formas 
de tener contacto con los que estaban ocupan-
do… todo se conversó, sino no hubiera sido 
posible”, recordó Turiansky.

nCanal comunitario

El PIT CNT pretende contar con un canal de 
televisión comunitario, lo cual es “una idea re-
contrainteresante”, dijo Turiansky.

La central obrera debe encabezar la iniciati-
va ya que es “la organización con más cohesión 
y fuerza, capaz de dar marco al proyecto”, pero 
debe “posibilitar la expresión de otros sectores 
sociales organizados. Se había pensado en la 
participación de la FEUU, Fucvam, etc. para que 
se conforme un espacio de elaboración colecti-
va”. 

Turiansky subrayó que el proyecto “no se 
puede reducir a un canal estrictamente sindical, 
para eso están las audiciones, pero tiene que 
contar con una visión más de inserción, con el 
movimiento sindical a la cabeza de un conjunto 
de organizaciones populares que configurarían 
la fuerza social del cambio”.

*Marcel Lhermitte
Periodista, Licencia-
do en C.C. y consul-
tor en comunicación 
política.
+info: 
www.sostienelher-
mitte.blogspot.com

julio 2013.indd   9 30/07/2013   18:32:43



Participando

10

Software Público y Soberanía: 
la experiencia del Municipio de Maldonado creando y 

compartiendo Software Libre
¿Software? ...entonces este artículo habla de tecnología... de computadoras...  Es cierto, pero sólo un poquito. Porque 
también hablaremos de Ideología, de Soberanía, de Innovación, de Solidaridad, y de una experiencia profundamen-

te progresista, que desde un Municipio del interior nos muestra otra forma de encarar la informática en el Estado.
Iris Montes de Oca

Antes de entrar de lleno en narrar esta ex-
periencia, es bueno refrescar (o presentar) 
los conceptos de  Software Libre y Software 

Privativo, sus aspectos ideológicos y su relación 
con la soberanía del Estado. 

Entonces se entenderá el espíritu de la experien-
cia del Municipio de Maldonado.

¿Qué es el Software? 
“Software” es el nombre en inglés de lo que en 

español podríamos llamar “Programas de Com-
putadora”. Es el conjunto de instrucciones más o 
menos ocultas que hacen que una computado-
ra haga un determinado trabajo. Por definición, 
en cualquier lugar donde esté funcionando una 
computadora, está funcionando un software, y la 
importancia y el valor de este software es de más 

del 90% del costo del Sistema Informático. 

Software Cerrado versus 
Software Abierto

El Software Cerrado, o Software Privativo es 
aquel que ejecuta sus instrucciones de manera 
secreta, trabajando con su código oculto, ampa-
rado por una licencia que basándose en razones 
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de “propiedad intelectual” prohíbe investigar y/o 
tratar de entender qué es exactamente lo que el 
programa hace.

Por oposición, el Software Libre,  o Software 
Público siempre tiene sus instrucciones claramen-
te visibles, y se ampara en una licencia de uso que 
da libertad para que pueda ser copiado, usado, 
estudiado y modificado en cualquier dependen-
cia del Estado, o cualquier usuario  individual. La 
licencia sólo prohíbe convertir este “Software” en 
un “software privativo” o de “código oculto”.

Haciendo un paralelismo con el mundo de 
los medicamentos: un medicamento de “fórmula 
cerrada” sería aquel cuya composición es secre-
ta y los pacientes y los médicos (obligados por 
un acuerdo de licencia) no podrían ni preguntar 
ni investigar su composición química. Así los la-
boratorios multinacionales bien podrían curar 
nuestras enfermedades, o simplemente envene-
narnos... o crear una dependencia que obligue al 
paciente a consumir permanentemente para lu-
cro del proveedor. 

 En oposición, un medicamento de “fórmula 
abierta” debe venir acompañado de su compo-
sición química... ¿no entiendo nada de química y 
me da lo mismo si la fórmula está a la vista o está 
oculta? ...con la “fórmula” a la vista siempre encon-
traremos a un profesional que sepa, y que pueda 
decirnos si el medicamento nos va curar o nos va 
a envenenar. 

Por suerte la humanidad ya superó esta dis-
cusión, y hoy es Ley en todo el mundo que los 
medicamentos vengan acompañados de su fór-
mula química (no porque los enfermos entiendan 
química, sino porque la fórmula a la vista es una 
garantía de claridad y transparencia). 

Lamentablemente en el mundo de las com-
putadoras este problema aún no ha sido supera-
do, y es normal y socialmente aceptado que las 
computadoras (en las casas de familia, en empre-
sas, en el Estado) ejecuten instrucciones ocultas, 
programadas por multinacionales extranjeras, 
sin que sepamos si se apartan de su tarea origi-
nal. Para las personas y las empresas privadas, es 
de su libre albedrío decidir si poner sus datos en 
las garras de ciertas multinacionales de oscuros 
antecedentes éticos... pero para el Estado la exi-
gencia de una transparencia total es indeclinable. 
Sólo las “instrucciones a la vista” garantizan nues-
tra soberanía (del mismo modo que la “fórmula a 
la vista” en los medicamentos garantiza la seguri-
dad de los pacientes). ¿que mis funcionarios no 
tienen ese nivel de comprensión informática para 
estudiar y entender las instrucciones de los pro-
gramas de computadora? 

No es pretexto, ya que en otras áreas del Es-
tado puede haber gente que sí lo sepa  hacer, y 
usando la “fórmula a la vista” cuide la seguridad 
de los datos del pueblo.

El Municipio de Maldonado 
fabricando Software Público

Desde su creación en el año 2010, el Municipio 
de Maldonado ha decidido usar Software Libre o 
Software Público en su Portal Web, sus servicios 
online, sus servidores, sus terminales de Autoges-
tión, y en varias máquinas de sus funcionarios. 
Meses después se ampliaron las expectativas, y se 
decidió producir programas informáticos propios, 
desarrollados por los recursos humanos del Muni-
cipio con la colaboración de las comunidades de 
Software Libre, sin adquisiciones a terceros, sin 
depender de la tecnología de las multinacionales 
de software, y a la  medida de las necesidades rea-
les del gobierno municipal.

En el año 2012 se hizo evolucionar este con-
cepto de transparencia e independencia tecno-
lógica, haciendo que los programas informáti-
cos creados en el Municipio se cataloguen como 
“Software Público” para compartir los frutos de 
este trabajo con otras áreas del Estado desde el 
Portal de Software Público de AGESIC. 

Los programas que se crearon y liberaron 
como Software Público son: el Sistema de Nomen-
clátor Digital (el proyecto cultural que se comple-
menta con códigos QR en calles, sitios históricos 
y monumentos), presentado en el año 2012, y el 
Sistema “Abredatos” para extracción y publicación 
de Datos Abiertos de Gobierno, presentado en el 
año 2013.

Ahora se está trabajando en documentar y 
empaquetar como  Software Público  todos los 
programas que se han creado en el Municipio con 
anterioridad al año 2012, para compartirlos con el 
resto del Estado: el Gestor de Contenidos Web (la 
herramienta con la que se maneja el portal www.
municipiomaldonado.gub.uy), y el Sistema de 
Reclamos Municipales, con Terminales de Auto-
gestión y los mapas interactivos para localizar los 
reclamos, presentado junto a Lucía Topolansky en 
el año 2011.

Esta movida de creación de soluciones infor-
máticas para compartir, es acompañada por la 
Intendencia de Montevideo (que creó con sus 
funcionarios la Agenda Electrónica que hoy tam-
bién emplea el BPS) y Antel, entre otros orga-
nismos que se animan a romper las cadenas del 
Imperio.n

n Software libre 
como cuestión ideológica

Cuando se habla de “software” se suele en-
casillar el tema como un asunto meramente 
tecnológico, y quienes no tienen interés innato 
en la tecnología, inmediatamente descartan el 
tema al no considerarlo de su interés, priván-
dose así de un entendimiento más profundo 
del problema.

En estas líneas proponemos otro enfoque, 
demostrando que el antagonismo “Software 
Libre” versus “Software Privativo” en realidad es 
una cuestión ideológica. 

La condición de “Libre” o “Privativo” sólo ra-
dica en la licencia (las restricciones de uso) con 
que se distribuye un programa de computa-
dora. “Software Libre” y “Software Privativo” no 
son tecnológicamente diferentes, y sólo difie-
ren en su licencia: si el autor de un “Software 
Privativo” cambia su modo de licenciamiento, 
y otorga al usuario las libertades de usar, estu-
diar (y entender cómo funciona el programa), 
modificarlo y distribuirlo, entonces el “Soft-
ware Privativo” se convierte en “Software Libre” 
sin haber modificado absolutamente nada en 
el producto.

Hoy en pleno Siglo XXI, la imposición por 
parte de multinacionales imperialistas de Soft-
ware Privativo (llamado así porque nos priva de 
libertades y nos prohíbe estudiar cómo funcio-
na el programa) crea rehenes tecnológicos en 
los países en desarrollo, y es una de las prin-
cipales puntas de lanza con que el imperialis-
mo (y sus colaboradores locales) vampirizan a 
nuestros pueblos.

Prohibido investigar. Prohibido entender.  
Prohibido liberarse

El verdadero problema del “Software priva-
tivo” no es el costo de sus licencias (que en un 
Estado como el uruguayo alcanza cifras estima-
das en cientos de millones de dólares por año 
que nuestro pueblo entrega a multinacionales 
extranjeras a cambio de “papelitos de licencia-
miento”).

El problema es la pérdida de control y la 
pérdida de oportunidades de apropiación de 
conocimiento que nos produce aceptar licen-
cias de uso que explícitamente prohíben estu-
diar y tratar de entender cómo funcionan los 
programas.  Adicionalmente,  el uso de  “Soft-
ware privativo” debido a sus restricciones, casi 
siempre logra dejar al cliente (nuestro Estado) 
en una posición de “rehén”, o “cliente cautivo”, 
permanentemente dependiendo de servicios y 
renovaciones de licencia que dependen en ex-
clusividad de un proveedor extranjero (usual-
mente con intermediación de uno local). Esta 
situación implica una pérdida de soberanía in-
aceptable para un espíritu progresista.
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Ley de empleo juvenil
Este proyecto de ley es uno de los más importantes objetivos que tenemos planteado en materia legislativa este año, en coordina-

ción con el Poder Ejecutivo, sobre todo con el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social. 
Martín Tierno

El proyecto no solo busca promover el ingreso 
de los jóvenes al mercado laboral, sino también 
facilitar otros aspectos que nos parecen de vi-

tal importancia, como son los temas vinculados a la 
inserción laboral y la afiliación al sistema educativo.

Nuestro país ha procesado en los últimos años 
un profundo avance en materia de inclusión social 
y promoción del trabajo digno. Se han disminuido 
sustancialmente los índices de desocupación, si-
tuándose estos en los niveles históricos más bajos, 
6% en el 2011 y 6,1% en el 2012. También en materia 
de empleo juvenil se han logrado avances, sin em-
bargo en esta franja etaria los niveles de desocupa-
ción triplican la tasa nacional, ubicándose en torno 
al 18%. Si nos referimos a la desocupación entre las 
mujeres jóvenes esta se ubica en torno al 20%. En 
nuestro país son 731.082 los habitantes de entre 15 
y 29 años de edad, representando al 22,2% del total 
de la población. Estos datos indican que a pesar de 
los avances, persisten desigualdades para la eman-
cipación en las personas jóvenes producto del cru-
ce de la edad y el sexo. Las personas más jóvenes y 
específicamente las mujeres, representan un grupo 
poblacional en situación de vulnerabilidad social en 
relación al mercado de trabajo.

Una de las problemáticas fundamentales al mo-
mento de ingresar al mercado laboral para los y las 
jóvenes refiere a la informalidad. En relación con los 
jóvenes y el empleo existe un amplio margen de in-
formalidad, por lo cual se hace necesaria su regula-
rización y formalización. Aproximadamente 100.000 
jóvenes estudian y trabajan, por lo que se hace ne-
cesario pensar en políticas dirigidas a ellos.

El proyecto tiene como objetivos la mejora en 
la inserción laboral, la compatibilización entre el es-
tudio y el trabajo y la complementación con otras 
políticas.

La promoción de la inserción laboral y del tra-
bajo juvenil se enmarca en el concepto de trabajo 
decente, promovido por la OIT. En el proyecto se es-
tablecen condiciones que deben cumplir las empre-
sas privadas, así como beneficios para aquellas que 
contraten jóvenes. Las empresas deberán colaborar 
con la formación y capacitación, así como extender 
constancia que acredite la experiencia realizada por 
el joven en el puesto de trabajo, su asistencia, des-
empeño y las competencias adquiridas.

Se establecen políticas orientadas a la primera 
experiencia laboral, dirigida a jóvenes de entre 15 
y 24 años que no hayan tenido experiencia formal 
de trabajo (por un plazo mayor a 90 días corridos); 

las contrataciones no podrán ser inferiores a seis 
meses sin exceder el plazo de un año; el joven po-
drá ser contratado bajo esta modalidad por una sola 
vez. El joven deberá contar con capacitación; estas 
medidas están orientadas a jóvenes menores de 30 
años en situación de desempleo, pertenecientes a 
hogares de vulnerabilidad socioeconómica; el plazo 
de la contratación no podrá ser inferior a seis meses 
ni superior a dieciocho.

Otra propuesta es la de la primera experiencia 
laboral en el Estado y en personas públicas no esta-
tales; en este caso la duración del tiempo de trabajo 
no podrá exceder las treinta horas semanales; un 
mínimo del 50% de sus contrataciones anuales de 
pasantes y becarios deberán ser jóvenes bajo esta 
modalidad; 50% mujeres jóvenes, 8% jóvenes afro-
descendientes, 3% jóvenes con discapacidad y 2% a 
personas trans (siempre que exista el número sufi-
ciente de postulantes que se presenten al llamado).

Emprendimientos juveniles: toda iniciativa del 
tipo productivo que sea ejercida por un joven o 
que intervengan al menos 51% de jóvenes, que no 
tenga más de cinco años de iniciado, podrá contar 
con asistencia técnica, programas de accesibilidad a 
crédito con intereses y plazos de exigibilidad prefe-
renciales.

El porcentaje de personas empleadas a través 
de las modalidades establecidas en la ley no po-
drá exceder el 20% de la plantilla permanente de 
la empresa. Aquellas empresas con menos de diez 
trabajadores podrán contratar un máximo de dos 
personas.

El Estado deberá promover la compatibilidad del 
trabajo y el estudio, reducción del horario por estu-
dios y subsidios para aquellos que lo apliquen. Los 
empleadores que reduzcan el horario, de los jóve-
nes entre 15 y 24 años, podrán optar por el beneficio 
de: un subsidio del 20% del valor de la hora de tra-
bajo, en caso de reducción de una hora de jornada 
laboral o un subsidio del 40% del valor de cada hora 
de trabajo, en caso de reducción de dos horas en la 
jornada laboral.

En este proyecto se va hacia una política activa 
que nos permitirá sanear ese déficit del mercado, 
colocando incentivos que modifiquen las conduc-
tas de la demanda de empleo. Facilitando el ingre-
so de los jóvenes al mercado laboral, promoviendo 
el trabajo decente, y generando mecanismos que 
permitan compatibilizar el trabajo y el estudio. Re-
cordemos que esta política está enmarcada en un 
conjunto de medidas como el Plan Nacional de Ju-
ventudes, el Programa Yo Estudio y Trabajo.

Esta política presenta además de los incentivos 
materiales monetarios, la posibilidad de introducir 
incentivos no materiales a las empresas, como por 
ejemplo la diferenciación del resto a través del eti-
quetado, acceso a base de datos de empleo, etc.

Es destacable el trabajo de realización del pro-
yecto, que abarcó las oficinas de empleo del Mi-
nisterio de Trabajo y al MIDES a través del INJU, la 
participación de jóvenes, la discusión en el Diálogo 
Nacional por el Empleo.

El trabajo es la mejor forma de inclusión social, 
siempre hemos creído en la dignificación por medio 
del trabajo y del trabajo bien remunerado y en con-
diciones de respeto por los derechos del trabajador 
tenga la edad que tenga.

Por último cabe destacar que el proyecto fue 
aprobado por unanimidad, tanto en la Comisión de 
Legislación del Trabajo como el pleno de la Cámara 
de Representantes, actualmente se encuentra a dis-
posición del Senado para su estudio.n
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Jamás había visitado un mercado agríco-
la, por eso la expectativa de conocer el 
recientemente inaugurado era inmensa. 

Caminaba por José L. Terra cuando doblé por 
Martín García. El tránsito por allí despierta mis 
sentidos: el olor a cemento me impregna la na-
riz y con él la sensación de estrenar un  espacio 
y una experiencia. Muchos autos con no más 
de treinta años son testigos de mi visita: miran 
desde afuera y sustituyen a los camiones ya 
quejosos por los años y el trabajo dedicado a la 
carga de cajones. Desde afuera puedo ver que 
no sólo pasó un siglo; Goes tiene otro modo de 
comprar. 

Una puerta de vidrio es mi pasaje a un mer-
cado agrícola brillante y no es sólo por el mérito 
del sol, que se cuela atrevido por las ventanas 
del edificio: un monolítico lustrado de tono gri-
sáceo acompaña en la tonalidad y es preámbulo 
de los pasos sobre el empedrado de adoquines. 
El paso desinteresado y absorto delante de tres 
locales que ofrecen servicios poco vinculados 
con la agricultura me interpelan, ya que el con-
cepto “agrícola” dista bastante de la entrega de 
dinero a crédito, el contrato de un sistema de 

seguridad o la renta de un servicio de televisión 
por antena parabólica. También de lo que fue 
el mercado. No me detengo. Pretendo degustar 
esa bebida derivada de la cebada de procesa-
miento uruguayo cuando un local pintado de 
colores intensos se exhibe ante mis ojos junto 
con un puñado de historia que conocía por gra-
femas. 

Es la exposición de fotografías de David 
Puig que muestran un espacio oscuro, gris, has-
ta con cierto dejo de descuido propio del gran 
volumen de trabajo. Cajones de madera api-
lados, rostros cansados y camiones viejos, ha-
brán sido, al decir de esas fotografías, el común 
acontecer de la otra era del mercado agrícola. 

Vuelvo al corredor. La presencia de la sucur-
sal de una cadena de supermercados secuestra 
mis chances de convencerme de que visito un 
mercado agrícola. Juego una pulseada con sen-
saciones contradictorias pero la publicidad me 
invade: también están en el mercado agrícola. 
Camino y miro. Me  sumerjo visualmente en la 
balaustrada de vitrales que decora el balcón 
que mira hacia la plaza de comidas.  

Busco una oferta atractiva, seducida por los 
carteles coloridos y la pulcritud de los diseños. 
Me percato de una señora que camina con su 
chismosa y entiendo la esencia de la exposición 
de fotos. El triunfo de la pulseada está casi en 
mis manos pese a que las copas del restaurante 
que ostenta un mural de Páez Vilaró me diga lo 
contrario. 

De pronto la saturación y el brillo de los 
colores de las frutas y verduras se incrementó: 
ahora lucen orgullosas su nuevo lugar. Esperan 
por los consumidores que al ingresar tomaron 
uno de los carritos verde manzana que encon-
traron a su paso.

Mis pies tocan los adoquines. Sus grietas me 
hablan pero no las escucho por el sonido de los 
carros que cargan con sus compras los consu-
midores. Y camino. Busco un ancla. A mitad del 
amplio corredor encuentro el rincón denomi-
nado “reencontrate con los sentidos” y en ese 
barco me subo. El cartel de un local me atrae 
fervorosamente; incluye las palabras oportuni-

dad y cosas. Mantengo una charla con la ven-
dedora: me cuenta que se trata de productos 
realizados con objetos de desechos. Ese es el 
espíritu del mercado agrícola: refaccionar, darle 
una nueva oportunidad, en este caso a un edi-
ficio que hace 100 años se esgrime como fuerte 
del barrio Goes. 

Ahora es cuando le encuentro sentido y 
entiendo su eslogan. “Un paseo que da gusto”, 
pienso mientras bebo la cerveza Mastra “del 
mercado” con canela y manzana. Hay lugar para 
todos y todas y ¿diversidad de oferta? Sobra. 
Ante mí, un vivero de plantas indígenas se pre-
senta como alternativa a las demás ofertas del 
rubro. Sé que no es un lugar más y aunque la 
popularidad del vendedor me impida conocer 
el origen de su nombre, me voy sonriente con 
un pastel frito de membrillo en la mano y la 
imagen de los carros de mandados que junto a 
los verdes recorrerán los amplios corredores sin 
colisionar. Volveré porque gané la pulseada y 
porque no coincido con el niño que al ingresar 
y quizás tan expectante como yo, dijo desilusio-
nado que era un supermercado. Es la dictadura 
del mercado que se impone.n

Más vale chismosa en mano
El mercado agrícola de Montevideo reabrió sus puertas durante este mes. Para conocer, degustar y comprar, Participando lo visitó 

y por eso invita a sus lectores a un experiencia única. Abrochá tus sentidos.
Julieta Moreno
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Una sana envidia
Días pasados, a quienes integramos los Equipos de Dirección de los diferentes Centros que conforman 

el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Si.r.p.a) se nos ofreció una charla de intercambio 
con José Blasco Moya que es el Director del Centro de Internación de menores en Cataluña.

La misma se centró en la realidad que se vive allí, con respecto a los adolescentes infractores;  se llevó 
adelante en cuatro jornadas, las dos últimas en doble horario.

Leonardo Silva  | Sub Director Centro Desafío | SI.R.P.A.

Más allá de algunas cosas que se puede res-
catar para aplicar en nuestros Centros, nos 
mostró una realidad que se encuentra a 

años luz de nuestras políticas  sociales en torno a 
este tema.

A modo de ejemplo: Cataluña posee una pobla-
ción de 7.000.000 de habitantes aproximadamente, 
donde se reciben en el Ministerio de Justicia unas 
7.000 denuncias sobre infracciones de adolescentes, 
de los cuales en la actualidad hay 360 adolescentes 
cumpliendo algún tipo de “pena”( en nuestro país 
contamos con la mitad de la población y el doble de 
adolescentes infractores).

Los Centros  presentan una población de 40 
adolescentes, entre “chavales” en régimen cerrado  
y aquellos que están en régimen semi abierto. El 
Centro se organiza con un Director, un Gerente, dos 
Sub-Directores, tres Coordinadores de Turno y trein-
ta y ocho Educadores Sociales, lo cual les permite 
trabajar con el sistema de “educador referente”.

El educador referente es quien se encarga, una 
vez que el adolescente ingresa al sistema, de todo 
aquello que le concierne al mismo, mientras dure su 
estadía en el lugar y durante un tiempo después de 
que se vaya. La Justicia, en Cataluña, cuando dicta 
una sentencia de doce meses le agrega un periodo 
aproximado de seis meses para un seguimiento. 

Pero hay otras cosas que también nos alejan de 
esta realidad: la fiscalía al recibir la denuncia de un 
caso lo pasa a una “comisión de conciliación”, la cual 
estudia el hecho y aconseja al Fiscal lo que es más 
conveniente para este adolescente. En el 90 % de 
los casos el Fiscal acepta estos consejos. En nuestro 
país, la figura del Fiscal aparece como aquel que se 
opone a todo lo que sea a favor del adolescente y en 
muchos casos los Jueces parecen tener cierto recato 
a oponerse a lo que éste dice.

En Cataluña, el Fiscal tiene que tener presente, 
al momento de fijar una posición, el interés supe-
rior del niño o adolescente. Trabajan en la práctica 
la responsabilidad del hecho producido por el ado-
lescente, llegando incluso a tener que enfrentar a la 
víctima.

Ya con esto años luz nos separan….
Luego la infraestructura edilicia nos deja boquia-

biertos, cámaras de seguridad, personal especializa-
do en seguridad, piscina climatizada, espacios  de 

aprendizaje exclusivos (espacios donde se realiza 
una única actividad), todos los adultos del Centro 
están comunicados por walkie talkie, con proyectos 
educativos de una clara finalidad: la re-inserción del 
adolescente a la sociedad, como un individuo for-
mado, capaz y útil.

También fue claro el mensaje de “Pepe” Blasco 
cuando nos dijo que lo principal es tener una meta a 
la cual llegar con este tipo de población.

Vale la pena recordar que en España, alrededor 
del 74 o 75, se regía por una ley aprobada en el año 
1948, que  “comprendía el conocimiento de los de-
litos e infracciones gubernativas cometidas por los 
menores, si no que el tribunal debía actuar su fa-
cultad reformadora frente a los menores licencio-
sos, vagos o los que practicaban la mendicidad y la 
prostitucion”. Esto llevó a que los jueces adoptaran 
una posición en la cual se desconocía cualquier tipo 
de derecho en los menores de edad, privándolos de 
cualquier garantía procesal.

Continuando con los ejemplos, cuando el equi-
po técnico dice que ese chico no puede volver al 
medio que pertenece porque es una influencia ne-
gativa, se activan los mecanismos necesarios para 

insertarlo en otro lugar con las herramientas nece-
sarias para ello.

Hace unos días se produjo un incidente en uno 
de los Centros del Si.r.p.a, en el cual un funcionario 
es quemado por una persona, que siendo mayor de 
edad, se encontraba internado con adolescentes, 
por tener una “deuda”, con el sistema Penal de ado-
lescentes. No es la primera vez que un adulto pasa 
por la cárcel de mayores y es devuelto al sistema de 
adolescentes por no haber cumplido con éste.

En ese “primer mundo” (hoy sumido en una pro-
funda crisis económica), esto no existe. Si un ado-
lescente de 17 años, comete un delito y la justicia le 
aplica una pena mayor de dos años, el equipo téc-
nico estudiará el caso y si considera que es posible 
trabajar con él y obtener un resultado positivo, se le 
comunicará al Juez, la posibilidad de que se quede 
en ese Centro. Si es un caso en el que se aprecia que 
no hay ninguna chance de obtener resultados, este 
pasará a la cárcel de adultos, y nunca podrá hacer el 
camino inverso.

Por eso creo que nuestro país esta pasando por 
un momento clave, para hincarle el diente a este 
tema; nuestra fuerza de gobierno la cual se carac-
teriza por la defensa de los derechos, expresada en 
que “los más infelices sean los más privilegiados”, 
debe tomar el toro por las astas e iniciar un proceso 
de reforma profunda, que permita realizar un traba-
jo real y con metas claras en los que respecta a los 
adolescentes infractores.

Algo se ha empezado a hacer, trabajando en 
conjunto con los diferentes sindicatos que apoyan 
la propuesta que surge del equipo que trabaja el 
Egreso, pero no alcanza, hay que seguir avanzando, 
la derecha fascista hoy se aprovecha de este tema 
para imponer en la población el miedo, el terror. 
Solo profundizando los cambios (como decía un 
sticker en mi matera) podremos revertir esta situa-
ción y dejar a la oposición sin mango de la sartén 
del cual agarrarse para seguir tratando de destruir 
el proyecto de país que hoy estamos construyendo.

Patria pa’todos y con todosn
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Ponemos a consideración de 
los lectores la tercera entrega 
de CONTRASTE, la separata 
del PARTICIPANDO. Siempre 

con la intención de contrastar ideas, 
que además queden escritas para los 
que se interesen en teorizar, a partir 
de un lenguaje llano, de fácil compren-
sión por todos. Descartamos entonces 
el lenguaje teórico, que se entiende 
menos, sin llegar a los hacedores de 
los cambios. Por eso preferimos decir 
las cosas cortitas y al pie.

Comenzamos debatiendo sobre Libe-
ración Nacional en el Siglo XXI (núme-
ro de mayo); continuamos con Integra-
ción Regional (en el número de junio) 
tema que se desprendía del anterior y 
ahora abordamos el Socialismo del fu-
turo, para redondear la consigna que 
mantuvo como propia el reciente Con-
greso del MPP.

Muchas veces se habla de avanzar 
hacia el socialismo, pero suele suce-
der que según cada quién, se piense 
en cosas diferentes. El vocablo en la 
actualidad no es lo suficientemen-
te claro para definir de qué se trata, 
porque muchas veces la idea que de 
él tenemos es vaga e imprecisa. En-
tonces en la tarea de definir qué so-
cialismo queremos habrá que separar 
las aguas. Delimitar por un lado las 
experiencias pasadas con sus aciertos 
y errores, con sus aspectos positivos 
y negativos. Por otro lado aclarar las 
diferencias entre —al menos— un 
par de conceptos de socialismo más 
o menos estructurados actualmente. 
Llamando las cosas por su nombre y 
sabiendo todos a qué nos referimos, 
podremos saber cuál será la ruta a 
transitar y hasta dónde caminaremos 
con cada quien.l

Socialismo del Futuro
Presentación

Textos de Rolando W. Sasso  | Dibujos de Jorge Fuentes
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Hegemonía de clase

Buscando respuestas a la pregunta 
¿qué socialismo queremos? O, si la 
formulamos distinto ¿de qué habla-
mos cuando nos referimos a socia-

lismo en la actualidad? conversamos con 
Pedro Balbi. Nos recibió en la casa central 
del Partido Comunista de Uruguay en la ca-
lle Fernández Crespo, a escasas cuatro cua-
dras del Palacio Legislativo. Balbi fue dipu-
tado por su partido, es dirigente del gremio 
de los maestros y miembro de la dirección 
del PCU.

Comenzó evocando las experiencias de 
Espartaco, la Comuna de París, la Revolu-
ción Cubana, para señalar que “en la ca-
beza de mucha gente hay un principio de 
lucha por la justicia social y contra la explo-
tación, que es la esencia subjetiva en la que 
te parás. Cuando uno define esas cosas en 
la cabeza busca los mejores instrumentos 
para llevar adelante el enfrentamiento con 
la injusticia y se pone a estudiar la realidad. 
Así encuentra que el ser humano tiene una 
capacidad de actuar colectiva y voluntaria-
mente para asegurar su sustento y que ese 
trabajo es robado desde hace algunos miles 
de años por las minorías explotadoras.

Cuando los compañeros te avivan de eso 
te proponés la lucha para recuperar el tra-
bajo robado y ves que desde que existe el 
capitalismo, los que roban el trabajo de los 
pueblos trabajadores son esencialmente los 
burgueses. La concepción del “socialismo 
científico” dice que hay una clase explota-
da que es la clase obrera, los trabajadores, 
que son la gran mayoría de la sociedad que 
producen toda la riqueza, y se la roba una 
clase pequeña de oligarcas y burgueses”.

Proponerse cambiar eso implica luchar 
por el socialismo, -dice Balbi dándole una 
vuelta al mate- “para que el poder deje de 
estar en manos de unos pocos que son los 
dueños de los medios de producción. Ha-
blar de eso es discutir de socialismo; pero 
cuando te dicen que expropiar los medios 
de producción no es bueno, que hay que 
trabajar con ellos: sonaste; eso se llama so-
cialdemocracia y las crisis europeas mues-
tran lo que son los gobiernos socialdemó-
cratas.

Entonces un gobierno de izquierda tie-
ne que cambiar la matriz productiva y si no 
hace nada por cambiarla te entrás a asus-
tar. 

El tema es que la matriz productiva en 
Uruguay sigue siendo la misma, es cada vez 
más primaria, más extranjera y más concen-
trada. Entonces, vivimos mejor, pero ¿esta-
mos avanzando hacia la recuperación del 
trabajo robado por el imperialismo, por la 
oligarquía, por los burgueses? No. Porque 

para eso hay que empezar a invertir como 
Estado”.

Balbi afirma que el Frente Amplio con 
Tabaré Vázquez a la cabeza conquistó el 
gobierno, pero que el aparato del Estado 
como instrumento de dominación de clase 
sigue en las mismas manos. Y llegado a este 
punto se pregunta “¿qué es el gobierno?”

“Es la administración del Estado,” se 
responde. “Hay una hegemonía de clase 
en el Uruguay y nosotros nos proponemos 
construir otra a partir de la clase obrera y 
los asalariados en su conjunto. Eso implica 
administración y dominio, porque cuando 
vos ganás el gobierno, ganás la administra-
ción, pero el dominio sigue en manos de la 
misma clase que estaba y que domina todo 
a través del poder económico y de los gran-
des medios de comunicación. Revertir eso 
implica modificar el aparato del Estado”.

Dicho esto, Balbi se plantea la necesidad 
de reformar la Constitución para garantizar 
los derechos colectivos, que pongan un es-
pecial cuidado de la propiedad cooperativa 
y autogestionaria. Reclama incrementar la 
democracia directa y democratizar el apa-
rato del Estado pero sobre todo demanda 
modificar la matriz productiva, que no es 
otra cosa que afectar la propiedad de los 
medios de producción.

“Para avanzar en el cambio de la ma-
triz productiva hay que hacer y apostar a la 
gente. Esa es una de las tareas del gobierno 
que nos puede acercar al socialismo. Si no, 

seremos simples administradores del capi-
talismo, más honrados que los anteriores, 
claro. Y la integración regional tiene que ver 
con eso, si se avanza desde los acuerdos 
comerciales a la complementación produc-
tiva de fondo entre los países del área, si se 
produce por partes, donde sea más barato y 
se pueda hacer mejor, para después ensam-
blar. Hay que ir a un cambio de matriz pro-
ductiva, no en un país aislado, sino a nivel 
regional de gobiernos progresistas”.

En este esquema, el Estado tiene que ha-
cer la redistribución de la riqueza —seña-
la Balbi— como se lee en el programa de 
gobierno del Frente, “metiéndole diente a 
los que tienen. Cuando el compañero Pre-
sidente planteó poner un impuestito a los 
grandes poseedores de tierra, se armó un 
lío tremendo. Grandes discusiones por un 
impuestito de morondanga, cuando paga-
mos más los laburantes en porcentaje por 
IRPF. Ni el impuesto de primaria pagan los 
terratenientes en este país. En conclusión, 
la única garantía de que nuestros cuadros 
que destinamos a tareas tan complejas 
como gobernar, puedan aplicar a rajatabla 
el programa, es que todo el mundo sepa en 
qué están, qué están haciendo, que todo el 
mundo pueda meter la cuchara para opinar 
y a partir de ahí van a estar dispuestos a 
defender al gobierno”.

Claro que en este proceso, el Frente Am-
plio se ha devaluado terriblemente en cuan-
to a participación popular —confiesa Bal-
bi— porque ir al comité de base significa 
recibir un informe árido de la Coordinado-
ra, que no le interesa a nadie, en lugar de 
discutir sobre los temas de actualidad que 
importan. El papel fundamental de las or-
ganizaciones de base se ha dejado de lado.

“Nosotros decimos que hay que profun-
dizar la democracia de la sociedad, que im-
plica la participación del pueblo organiza-
do en las más diversas cosas, que implica 
democratizar la producción y la propiedad 
¿y no nos democratizamos nosotros? Si no 
nos podemos mirar a los ojos para elaborar 
y construir juntos los proyectos, programas 
y lucha, no hay cambio posible. No marcha-
mos al socialismo; podemos marchar a lo 
que se llama “Socialismo del Siglo XXI”, que 
no es socialismo porque no está mi clase en 
el poder. Y si no está mi clase en el poder, 
muchas gracias”. Para Balbi entonces sigue 
vigente el concepto de dictadura del prole-
tariado “o democracia obrera, o democra-
cia proletaria, como le quieras llamar, por-
que el problema es la esencia,” concluye.l
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La importancia del individuo

En la Casa del Pueblo, local cen-
tral del Partido Socialista, habla-
mos con Ariel Deleón, un joven de 
27 años, secretario general de la 

JSU. Confiesa que no está acostumbrado 
a dar reportajes, pero entre mate y mate 
la charla fue saliendo espontáneamente.

“El socialismo es una alternativa social, 
que nace dentro de la sociedad actual y es 
una superación de la misma,” ensaya una 
definición a grandes pinceladas, a lo que 
agrega que “no nace por imposición y es la 
conciencia de la gente la que puede ayu-
dar a su construcción. Lo importante son 
sus principios rectores que para mí se ba-
san en la centralidad del ser humano, pero 
no como individuo sino como miembro de 
un colectivo. La derecha decía que los gru-
pos de izquierda no amparaban la libertad 
del individuo y lo sometían a una volun-
tad colectiva y creo que eso fue algo muy 
esquemático, pero los socialistas hemos 
aprendido sobre la importancia del indivi-
duo y por eso el tema de la no imposición”. 

Ariel se identifica en este punto con An-
tonio Gramsci (1891 – 1937) -el fundador 
del Partido Comunista de Italia- que ha-
blaba sobre la autoridad no basada en la 
sanción y la represión, sino sustentada en 
la legitimidad. “El socialismo se rige bá-
sicamente por otras motivaciones de las 
que se rige el mundo actual. Primero que 
nada, para ser socialista se necesita creer 
en otras personas, la confianza en la gen-
te es la base fundamental para la cons-
trucción colectiva y si bien la confianza en 
uno mismo es importante, debe saberse 
que se puede confiar en otras personas en 
el entendido que los cambios se dan por 
el entusiasmo y las voluntades colectivas”.

Entonces el socialismo es confianza, 
es solidaridad, “sabiendo que partimos 
de bases y situaciones diferentes y que 
no todos tenemos las mismas oportunida-
des, socialismo es ayudarnos entre todos 
para construir un mundo mejor. Implica 
también algunos cambios sustanciales de 
los sistemas económicos que son la base 
de esa construcción. Hoy una motivación 
muy fuerte es el dinero, es una sensación 
muy marcada de yo soy lo que tengo y no 
lo que soy, producto de esta sociedad” y 
eso es lo que hay que superar, dice Ariel.

El socialismo también implica los avan-
ces tecnológicos, pero “en el entendido de 
que estén al servicio de la sociedad y de 
que esos recursos no son infinitos, que se 
terminan. Esa cuestión es algo relativa-
mente nueva para nosotros, porque antes 
la onda era de industrializar todo, levantar 
chimeneas, pero no teníamos la capacidad 
de ver la fragilidad del mundo en que vi-

víamos. Entonces el socialismo también 
es equilibrio y el equilibrio es justicia”.

Ariel otorga mucha importancia al papel 
del individuo en la sociedad socialista por la 
que lucha, pero no olvida los aspectos eco-
nómicos. En cuanto a la propiedad de los 
medios de producción declara que “deben 
ser del conjunto de la sociedad. Creo que 
paulatinamente los recursos tendrán que 
ser democratizados; además para nosotros 
los socialistas, el acceso a los datos eco-
nómicos” debe facilitarse a todo el mundo, 
“para poner un ejemplo bien terrenal, cuan-
do se va al convenio colectivo la empresa 
sabe cuántos trabajadores tiene y conoce 
cómo trabajan, cuánto rinden, sus edades y 
necesidades, en tanto el trabajador no tie-
ne ni idea de cuánto gana la empresa. Hay 
que democratizar la información para po-
der negociar y saber cuánto te puedo pedir. 

Y el socialismo también implica una 
educación, para que haya una economía 
diferente, tiene que haber una educación 
diferente. Por ejemplo a mí nunca me ense-
ñaron qué es el cooperativismo, no me en-
señaron los valores sociales, de que se pue-
de trabajar y repartir entre todos por igual 
o que se pueden construir viviendas colec-
tivamente y eso para mí es una veta socia-
lista en un mundo capitalista”. El tema de 
educar en la participación es para nuestro 
entrevistado otro tema de carácter central.

Es en definitiva una visión diferente de 
socialismo la de Ariel, es una mirada más 
fresca. “Antes había una visión de que el 

Estado era todo para los socialistas, -creo 
que es muy acotado de mi parte decir esto- 
pero creo que los sistemas soviéticos se 
basaban en ese concepto y también tenían 
una meta superadora que no pudieron o no 
quisieron superar. Pero un bien público ten-
dría que ser de la sociedad, del conjunto 
de los actores sociales, no es un bien del 
Estado. El Estado juega un rol en la socie-
dad, pero hay otras organizaciones que no 
son parte del Estado como las cooperati-
vas, que tienen que tener su papel y su rol. 

El papel del Estado sería regulador y 
de justicia en el sistema socialista. Es un 
tema algo escabroso, porque como dije el 
socialismo no es una imposición, pero ne-
cesita de un Estado fuerte para generar 
esa transición que es un equilibrio muy 
complicado” que debe culminar en una de-
mocratización del aparato del Estado. A 
la vez piensa que dentro de ese equilibrio 
“hay algunas cosas que deben mantenerse 
dentro del monopolio del Estado, como la 
energía, el agua, las telecomunicaciones; 
en todo caso si no son monopólicas tie-
nen que tener una gran mayoría para ase-
gurar que no se juegue con esas cosas que 
son el baluarte más fuerte del Uruguay”.

Ariel parte de la base de que la idea de so-
cialismo está en construcción, que “no está 
escrito en los libros, creo que el “viejo bar-
ba” la rompió cuando hace 160 años planteó 
las primeras ideas, pero siempre estuvieron 
en proceso de construcción, se ampliaron, 
tuvieron regresiones muy fuertes, pero es 
una idea continua. El socialismo no será 
una sociedad perfecta sino justa, con sus 
conflictos y sus medios para resolverlos”.

Por ello no está de acuerdo con ningún 
tipo de dictadura, “creo que hay clases so-
ciales que son importantes para el socia-
lismo, pero no hay clases iluminadas; creo 
que el concepto de dictadura del proleta-
riado generó inspiración en su momen-
to porque incluía una idea de justicia, era 
una necesidad de generar una identidad 
fuerte en esa coyuntura” porque se apun-
taba a detentar todo el poder y todo el 
control de la sociedad. “Es un concepto 
que ha perdido peso por la propia historia. 
Las cosas no se le imponen a la gente.”l
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Socialismo a la uruguaya

Para Alberto Couriel —senador del Es-
pacio 609—, hablar de socialismo es 
un gran desafío y para empezar a defi-
nirlo señala que “surge del capitalismo 

y por lo tanto hay que transformar el capita-
lismo para llegar al socialismo”. Completan-
do la idea dice que no existe un paradigma, 
lo cual “es una dificultad no menor”. Recurre 
entonces a analizar lo que fue la URSS, donde 
se habló de un socialismo que él y otros cri-
ticaron. “Hay un tema absolutamente clave 
y es que Uruguay es un país profundamente 
democrático; su sistema político y sobre todo 
la sociedad uruguaya son profundamente de-
mocráticos. Eso significa hablar de libertades, 
de justicia, de DDHH, de Estado de derecho, 
de autonomía de los tres poderes, de ética de 
igualdad, no sólo como ciudadanos, sino ante 
la vida. Eso significa igualdad enfrentando las 
grandes desigualdades y ellas pasan hoy por 
la desigualdad étnica o racial, la desigualdad 
de género, la desigualdad entre clases socia-
les y la desigualdad generacional”. Entonces 
para Couriel avanzar hacia el socialismo po-
dría ser avanzar hacia las igualdades. 

“El sistema económico soviético tenía dos 
características: una era el pasaje del merca-
do a la planificación centralizada y otra era el 
pasaje de la propiedad privada a la estatal. 
La planificación centralizada fracasó, lo cual 
no quiere decir que fracase la intervención del 
Estado, que no tenga capacidad de hacer una 
estrategia de desarrollo o de conformar la es-
tructura productiva, todo eso lo puede hacer, 
pero el mercado tiene que existir. Lo que se 
demostró en la URSS es que vos no podes de-
cidir qué consume y que no la población. Por-
que estás en un mundo globalizado, donde el 
gran poder de los medios de comunicación in-
fluye sobre la opinión pública, sobre los valo-
res y las motivaciones y te genera necesidades 
de consumo.

Al Estado lo precisás y al mercado también. 
La relación Estado - mercado tiene opciones 
dependientes de la situación de cada país y 
de cada momento, entonces yo puedo avanzar 
con el Estado productor, con el Estado acumu-
lador y con el Estado orientador, manteniendo 
el libre juego del mercado; tratando de que 
haya competencia, enfrentando a los monopo-
lios y los oligopolios”.

En cuanto al segundo punto, el pasaje de 
la propiedad privada a la estatal, anota que 
“también fracasó en la URSS”. Couriel piensa 
que la propiedad de los medios de producción 
es “el gran tema” para entender cómo será 
el socialismo del futuro. “El Estado no puede 

abarcar todas las actividades productivas; es 
evidente que se requieren diversas formas de 
propiedad social, como cooperativas, empre-
sas autogestionarias o empresas privadas con 
control obrero; pero hay que resolver un tema 
central y es que vivimos en un mundo globali-
zado del cual no te podes aislar y en ese mun-
do global mandan las grandes empresas tras-
nacionales”.

Habrá entonces que tomar una definición 
respecto de estas empresas. Y se pregunta: 
“¿Es compatible el futuro socialismo con las 
empresas trasnacionales? Lo que China lla-
ma socialismo es el partido único, que desde 
el punto de vista del Uruguay no sirve, porque 
esta sociedad es profundamente democrática 
y acepta el pluralismo político y las libertades 
que no hay en China. Yo creo que el régimen 
económico chino es una mezcla de capitalis-
mo y socialismo, pero tiene una resolución 
muy importante: aceptó las grandes empresas 
trasnacionales. Las controla, las regula, fija 
el método de licitación, trata de intervenir en 
el contenido tecnológico, aprende tecnología, 
pero las acepta. Tal vez sea difícil que el gran 
tema de las trasnacionales lo pueda resolver 
un país pequeño como Uruguay, pero ese tema 
podría ser objeto de análisis de un proceso de 
integración latinoamericana; del propio Mer-
cosur, tal vez ampliado”. Seguramente por ese 
camino se encuentren las nuevas formas de 
propiedad para el socialismo del futuro.

Tratando de clarificar su pensamiento se-
ñala que “Cuba, desde el punto de vista de un 
paradigma socialista, tampoco es un ejemplo. 
Tiene avances en materia de educación, de sa-
lud, pero no los tiene en materia productiva. 
No tiene eficiencia, ni productividad, ni capa-
cidad de innovación.”

Encarando el tema desde otro ángulo, Cou-
riel dice convencido que “el futuro pasa por 
el conocimiento, el conocimiento pasa por la 
investigación científica y tecnológica, pasa 
por las innovaciones, por la incorporación del 
progreso técnico. El papel del Estado es vital, 
pero sin empresas no lo puede hacer y para 
que haya empresas privadas tiene que haber 
lucro y el lucro es el elemento clave del siste-
ma capitalista. Entonces tal vez, para nuestro 
país debiéramos tratar de avanzar al máximo 
en términos de enfrentar las desigualdades, 
darle a todos igualdad de oportunidades, es-
pecialmente a los jóvenes”. Entretanto tratare-
mos de resolver el tema de las clases sociales 
que se emparenta necesariamente con el de la 
propiedad, dice Couriel: “en la medida de que 
podamos avanzar en propiedad seguramente 
avancemos hacia nuevas formas de socialismo 
y este es el gran tema y el gran desafío, que 
yo, confieso, no tengo la solución teórica para 
resolverlo”. En parte por aquello de que el so-
cialismo está en construcción permanente.

Finalizando la charla contó una anécdota 
para introducir el concepto de participación 
ciudadana —que califica de elemento cen-
tral— en los procesos revolucionarios. “Yo 
fui muy amigo de Darcy Ribeiro, intelectual y 
político brasilero conocido por sus trabajos 
en educación, sociología y antropología. Él 
estaba trabajando para el gobierno de Salva-
dor Allende en una ley de participación. Sabía 
cómo participan los campesinos, los obreros 
industriales, pero ignoraba que hace un em-
pleado bancario. Me pidió ayuda y yo elabo-
ré un trabajo. Dos años después volví a pasar 
por Chile y Ribeiro me dijo “me voy de un país 
que hace socialismo, pero no revolución. Me 
voy para Perú, un país que no hace socialis-
mo, pero sí revolución.” Era el Perú de Velasco 
Alvarado, donde una reforma laboral daba a 
los trabajadores de la industria la chance de 
participar en la propiedad, en las utilidades 
y en la gestión de la empresa en que traba-
jaban. Se expropiaron los grandes medios de 
comunicación que quedaron en manos de los 
trabajadores. Fue una experiencia donde ha-
bía ganas de inventar aunque luego fracasara. 
Entonces nosotros en el Uruguay tendríamos 
que inventar un socialismo a la uruguaya, sin 
buscar paradigmas ni copiar a nadie.”l
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En un largo camino de tres años y medio, 
los trabajadores, convencidos de la viabili-
dad de la reapertura de la planta, apoyados 

por el SUNCA y el PIT-CNT, presentaron cuatro 
proyectos destinados a tal propósito. Mientras 
los mismos iban siendo ideados, se determi-
na la conformación de la cooperativa. “La ley 
de concurso dice que la única forma de que los 
trabajadores puedan acceder al uso precario de 
las instalaciones de la planta es formando una 
cooperativa de trabajadores”, explicó González. 

“Todos éramos trabajadores dependientes, y 
para esto había que cambiar la cabeza. Nos vamos 
dando cuenta en el camino de que dependería-
mos de nosotros mismos, que si yo fallo le estoy 
fallando a un compañero, no a un patrón, nos es-
tamos fallando a nosotros mismos”, agregó López.

Otro de los mojones iniciales de este trayecto 
estuvo determinado por la necesidad de conseguir 
el seguro de desempleo para los trabajadores. “Era 
la única forma de mantener viva la llama de esto, 
con mano de obra calificada. Si hubiera otra indus-
tria, hubiéramos ido a trabajar, pero no hay”, sos-
tuvo González. Finalmente, el seguro se concretó.

La organización de los trabajadores fue ne-
cesaria y primordial desde el primer momen-
to. “Cuidábamos nuestro trabajo, mantuvimos 
la planta en navidad, fiestas, todo los días del 
año. Tuvimos una olla popular que ayudó a mu-
chos a sobrellevar la situación, porque el segu-
ro solo no daba. Había jefas de hogar que eran 
solas y que lo único que tenían era este ingre-
so, con varios hijos”, recordó Gerardo López. 

En cuanto la cooperativa accede al présta-
mo del Fondes, cuya cifra ronda en los diez mi-
llones de dólares, a ser reintegrados con un 4% 
de interés y un plazo a 15 años, un nuevo pano-
rama se cuela en la historia. Con los primeros 
desembolsos,”el 10 de junio entraron en planilla 
145 compañeros, en su gran mayoría para el área 
de mantenimiento para asegurar la entrada masi-
va del resto. A partir del 1 de julio somos 360 que 
estamos en planilla, y hay unos 120 compañeros 
que están en una bolsa de trabajo en espera”.

González y López insistieron en la necesidad de 

cuidar la herramienta Fondes, reconociendo que 
“si no hubiera sido por este fondo, nada hubiera 
salido, porque a un grupo de trabajadores como 
nosotros va a cualquier banco y le piden garantía, 
y nosotros la única garantía que tenemos son las 
manos, el trabajo. Sin embargo esta herramienta 
nos permite hoy estar a casi un mes de producción”.

En la actualidad CTC - Empalme Olmos, trabaja 
en tres líneas de producción: mantenimiento de 
piso, porcelana de mesa, y losa sanitaria. “Nos han 
visitado clientes del exterior que ya compraron sa-
nitarios, accesorios y que también agregaron aho-
ra vajilla, clientes de Bolivia, Chile, Estados Unidos, 
Venezuela, Argentina, clientes de plaza, hasta im-
portantes importadores que nunca habían entra-
do en la ex Metzen y Sena, ya son clientes nuestros”, 
puntualizó González. “Queremos seguir haciendo 

negociaciones con lo estatal y que tenga priori-
dad la mano de obra uruguaya”, agregó López.

La apuesta más grande de los trabajadores en 
la producción de la mercadería apunta a la me-
jora de la calidad. Conocidos son los productos 
de esta fábrica en el mundo por dicha cualidad. 
Antes del cierre de la empresa, la calidad estaba 
en un 60%, cuando nosotros quedamos gestio-
nando bajo control obrero la llevamos a un 80%. 
Luego de quedar parado todo durante tres años 
y medio, estamos hoy en un 96% de calidad”. 

Para los trabajadores, la reapertura de la planta 
implica otra etapa llena de responsabilidades. La 
propia autogestión, la búsqueda de nuevos clien-
tes, la incorporación de quienes aún están en bol-
sa de espera, la mejora de la calidad de los produc-
tos, son algunos de los desafíos que esta propone.

Existe optimismo con respecto a las pers-
pectivas, “siempre dijimos que el proyecto era 
viable, y lo tenemos que demostrar en los he-
chos. Esta es la única industria nacional en el 
rubro, acá los importadores vienen y traen 
cualquier calidad porque no hay controles. 

Lo que estamos pidiendo es que los mismos 
controles que nos exigen a nosotros para sacar 
nuestros productos del Uruguay, se los exijan 
a los importadores cuando traen productos de 
cualquier lado, con cualquier calidad, porque lo 
que están haciendo es en-
gañando al consumidor 
final que no sabe lo que 
le están vendiendo. Pe-
dimos que lo mismo que 
no exigen a nosotros se lo 
exijan a los importadores. 
No le tenemos miedo a la 
competencia pero quere-
mos que sea una compe-
tencia sana, justa para to-
dos”, culminó González.n

Autogestión en proceso
Desde que fueran notificados acerca del cierre de la planta, el 1 de diciembre del año 2009, los 753 trabajadores de la ex Metzen 

y Sena, comienzan un proceso de reapertura agrupándose en la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos de Empalme Olmos 
(CTC). Luis González y Gerardo López, miembros de la comisión directiva de la CTC, compartieron con Participando los pormeno-

res del camino recorrido hacia la autogestión.
Eleonor Gutiérrez

*Eleonor Gutiérrez 
Estudiante de Cien-
cias de la Comuni-
cación y Educación 
Sexual
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La pitada del guardia civil
Como se definiera en el programa del Frente Amplio para el periodo 2010 – 2015, llevar adelante una verdadera  
Política de Seguridad Publica, implicó una fuerte reestructura del Ministerio del Interior. En conversación con 
su Director General de Secretaria, el Dr. Charles Carrera, fuimos conociendo las transformaciones que en dicha 

cartera de Estado se  vienen desarrollando.
Entrevista a Charles Carrera  | Ricardo Pose

Participando: ¿Qué implica esta 
reestructura que se viene operando 
en el Ministerio del Interior?

Charles Carreras: El ministerio tenía una concep-
ción organizativa que estaba atrasada por lo menos 70 
años. Respondía a la lógica conceptual del Orden Pú-
blico, pero el concepto Orden Público era muy amplio, 
muy difuso e incluso, mantener el Orden Público podía 
implicar la idea de “enemigo interno” (N. de R.: concep-
to de la Doctrina de la Seguridad Nacional). Estudian-
do la Ley Orgánica policial nos dimos cuenta de que 
lo más avanzado que tenía eran los reglamentos de la 
Jefatura de Policía de Montevideo que eran de 1940. 

Así que en la ley de Presupuesto y ya con vista a ini-
ciar este proceso de reestructura, definimos al menos 
4 grandes trasformaciones:

- La creación de la Dirección General del Crimen 
Organizado Interpol, como una dirección que pudie-
ra dar respuesta a las nuevas formas de delitos que se 
vienen desarrollando.

- La Creación de la Guardia Republicana que de-
pende directamente del ministro, unificando los recur-
sos de las antiguas guardias de coraceros y granaderos, 
con alcance nacional.

- Las comisarias como unidades de primer nivel de 
respuesta, profundizando el rol de guardia civil o poli-
cía comunitaria, buscando un contacto más estrecho 
con la población.

- La creación del Instituto Nacional de Rehabilita-
ción de alcance nacional, eliminando la lógica de 19 
departamentos con 19 criterios independientes de 
rehabilitación.

A su vez ingresaron un número importante de ci-
viles conocidos como operadores penitenciarios, que 
fueron creados en la época del primer gobierno de 
Sanguinetti pero nunca se había llevado  adelante, y 
esa figura la acompañamos de una histórica inversión 
en infraestructura carcelaria. 

(*  ver tabla)

P.: Esa reestructura debe haber sig-

nificado un importante involucra-
miento de los funcionarios policia-
les…

CC.: Por primera vez el ministerio desarrolla una 
política de reconocimiento a la labor policial y a sus 
funcionarios,  reconociendo sus derechos como tra-
bajadores y capacitándolos constantemente. Aumen-
tamos significativamente el ingreso salarial de la po-
licía, pero a la vez que priorizamos derechos, hemos 
sido duros en combatir malas prácticas, eliminando 
paulatinamente el servicio 222 que era un verdadero 
foco de corrupción y que había generado una lógica 
por la cual para el policía era más importante cumplir 
el horario del servicio 222 que su horario ordinario, al 
punto que muchos funcionarios marcaban hora de 
entrada en su lugar de trabajo y se iban al servicio ex-
terno, desbaratamos  una organización basada en la 
negociación de los vales de combustible, en los talleres 
policiales, etc.

Instalamos los relojes métricos que nos permitió 

suprimir el famoso cuaderno de control de entradas y 
salidas. En ese sentido en esta administración tenemos 
un promedio anual de 300 cesantías contra el prome-
dio histórico en gobiernos de los partidos tradicionales 
que no llegaban a 100. Teníamos 33 sistemas de liqui-
dación de salarios. Así que una de las medidas fue crear 
una auditoria interna que ayuda mucho al control 
financiero bajo la órbita de la AIN. Integramos el SIS-
CONVE, Sistema de Control Vehicular y la Tecnología 
TETRA en comunicaciones .Invertimos en  un sistema 
informático geo referencial e instalamos polígonos vir-
tuales y cámaras de video vigilancia… Hemos desarro-
llado una verdadera inversión en el mejoramiento del 
sistema de equipos y comunicaciones teniendo uno 
de los más avanzados de América.

P.: ¿Estos cambios estructurales se 
basaron en un cambio de la lógica 
funcional?

CC.: El ministerio tenía una lógica histórica de poli-
cía represiva y  reactiva, es decir de actuación después 
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que se producía el delito y altamente centralizada en la 
Jefatura de Policía de Montevideo. La concepción que 
nosotros venimos desarrollando, avalada en el progra-
ma del Frente Amplio, y de acuerdo en las comisiones 
multisectoriales cuando recién asumió el gobierno de 
Mujica, es la de tener un vínculo más cercano a la po-
blación con la Policía, con una metodología de persua-
sión y disuasión, acelerando los niveles de respuestas 
pudiendo llegar a actuar durante el curso de un delito.

 Así que trasladamos el primer nivel de respuesta, 
en el caso de Montevideo, a sus 25 comisarías. Luego 
creamos 5 zonas operativas; 4 con 6 comisarías bajo su 
órbita, cada una de ellas dedicadas fundamentalmen-
te a las tareas de investigación.

A su vez descentralizamos Radio Patrulla en 4 zo-
nas lo que posibilitará respuestas más ágiles ya que 
el nuevo sistema de comunicaciones permite que se 
ubique la patrulla más próxima al delito en curso. Esta 
reestructura en Radio Patrulla y el convencimiento 
de los mandos de su necesidad, es histórica ya que la 
descentralización de Radio patrulla fue la causa de las 
huelgas policiales sufridas bajos lo gobiernos de San-
guinetti y Lacalle.

P.: Da la sensación de que gobier-
nos anteriores carecían de una de-
finición clara de política pública de 
seguridad

CC.: En la década de los  90 se votó la Ley de Se-
guridad Ciudadana pero carecía de algo fundamental: 
la planificación política. Desde el 2005 que venimos 
llevando adelante con férrea voluntad una clara polí-
tica de seguridad; esta administración  asume con un 
programa contundente del Frente Amplio que atiende 
esta materia y que es volcado íntegramente a la comi-
sión multipartidaria donde se acuerdan estas políticas 
con un cumplimiento importante de esos acuerdos. A 
su vez  venimos desarrollando un fuerte diálogo con 
la Fuerza, con los mandos, los oficiales, demostrando 
compromiso y un mando político operativo que rom-
pió algunos records históricos importantes como por 
ejemplo tener vacante 0 en la Jefatura de Policía que 
tenía un promedio de entre 800 y mil vacantes. Hoy 
tenemos cerca de 100 egresados de la Escuela de Po-
licía como oficiales, entre otras cosas, porque también  
a partir de la reforma de la Caja Policial resulta atractivo 
laboralmente ser funcionario policial. (N. de R.: El ingre-
so salarial puro sin primas ni compensaciones de un 
agente de 2da. en el escalafón de apoyo era en el año 
2000 de $ 3.570, aumentó en el 2005 a $4.627. A junio 
de 2013 el salario de ese agente es de $16.564).

Esto no es casual, es una decisión de asignar un 
Presupuesto al Ministerio que hiciera posibles estas 
reestructuras. (N. e R. en 1990 el presupuesto del MI In-
ciso 04 del Presupuesto Nacional era de 7 millones de 
dólares. Al 2005 subió a 241 millones de dólares y en el 
2012 paso a 766 millones).

Estamos en un cumplimiento muy importante de 
las políticas definidas en el plan  “Estrategia Por la Vida 
y la Convivencia” habiendo ya cumplido con 13 de las 
15 medidas propuestas; se está implementando tam-
bién el Plan 7 Zonas, o puntos de desembarco estatal. 
Uno de los termómetros del mejor funcionamiento 
policial es el aumento de la población carcelaria que 
está llegando a cerca de 10 mil personas, bajando la 
curva de reincidencia del 70% al 50% y teniendo cer-
ca de 4 mil ex reclusos vinculados al Patronato y por lo 
tanto al trabajo, de un número histórico de 100.

“Pero el hombre que hay adentro brilla 
sin galones”
 (Juan Capagorry “milico e pueblo”)

P.: ¿La declaración del Ministro Bo-
nomi en la voluntad frontal de com-
batir los casos de corrupción respon-
de a una voluntad política definida 
o a una posición producto de una 
situación de desborde y crisis insti-
tucional como refleja la prensa y los 
dirigentes de Derecha?

CC.: Los casos de corrupción de la policía de Colón 
demuestran un grado importante de organización de-
lictiva pero son un hecho aislado. Tal vez, el del servicio 
222 fuera no solo el más masivo, sino que a veces se 
caía por costumbre, porque había como una lógica en 
algunos funcionarios que si esa forma de conseguir 
unos pesos se hacía desde siempre estaba bien. Pero 
también había absoluta impunidad basada en una 
falta de controles que permitía todo ese tipo de incon-
ductas.

Hay un imaginario colectivo que supone, por 
ejemplo, la convivencia de algunos funcionarios con 
las “bocas” y si bien puede haber algún hecho aislado 
no es el denominador común.

Ahora los comisarios tienen un compromiso de 
gestión con resultados, con la eliminación de los “pun-
tos calientes” de su zona, es decir no pueden existir lu-
gares donde se cometa un delito siempre a la misma 
hora en el mismo lugar, no puede volver a suceder lo 
de la seccional 14 donde no se brindó  cobertura poli-
cial por falta de móviles o funcionarios.

 También hemos habilitado los teléfonos 0800 
5000 para denunciar casos de drogas y el 0800 2121 
para las denuncias por comercialización de drogas.

“Que todos te son iguale si te toca pro-
ceder”
( J.C. “milico e pueblo”)

P.: ¿De dónde provienen mayorita-
riamente las denuncias?

CC.: Por diversas vías de la población, correos elec-
trónicos, teléfonos pero también de los funcionarios 

policiales que ven la inconducta de sus compañeros. 
Lo de Colón por ejemplo salió a la luz por la determi-
nación de un funcionario policial que vio una serie de 
procedimientos incorrectos.

P.: ¿Y cuáles son los grados mayor-
mente vinculados en casos de co-
rrupción?

CC.: No hay un grado específico, de agentes u ofi-
ciales. Esta administración sí es cierto que mide con la 
misma vara a todo el mundo y al personal superior que 
debió ser cesado o investigado se le aplicó el regla-
mento con la misma fuerza que a un agente, y de allí 
las críticas del Círculo Policial acerca de que realizamos 
una “persecución de los oficiales”.

P.: ¿Dónde se concentran los mayo-
res grados de violencia en la socie-
dad?

CC.: Hay una baja de los  delitos contra la propie-
dad dicho sea de paso. Los homicidios vienen ocasio-
nándose entre gente con antecedentes penales. La 
situación más complicada sigue siendo la de Violencia 
Doméstica pero estamos implementando tecnológica 
preventiva como  las tobilleras. Hay otra serie de con-
ductas que molestan la convivencia pero que con la 
aprobación de la Ley de Faltas y la Reforma del Codigo 
Penal permitirá mejorar las políticas de persuasión.

P.: Antes del 2004 la principal 
preocupación de los uruguayos era 
el desempleo. A partir del 2008 la 
Seguridad es la más mencionada. 
¿Es un problema de sensación tér-
mica?

CC.: Recomiendo leer el editorial colgado en la 
página www.minterior.gub.uy . Nosotros no habla-
mos de “sensación térmica”. Ya en la propaganda de 
la campaña electoral de 2009 dimos destaque a este 
problema. Tampoco hablamos de una “herencia mal-
dita” como nos acusa la derecha, pero es cierto que 
hoy vivimos un incremento de la violencia producto 
de factores que influyen fuertemente como son los 
factores económicos , factores sociales (colapso de la 
institución familiar, mala planificación urbana y rural, 
etcétera), y las políticas y administrativas. Las cifras en 
inversión y en resultados como señal de compromiso 
son elocuentes.n

n Tabla de inversión 
en infraestructura carcelaria:

Año 1990.  42 mil dólares
Año 2001.  356 dólares
Año 2005. 2.5 millones de dólares.
Año 2009. 10 millones de dólares
Año 2010. 30 millones de dólares
Año 2012. 20 millones de dólares.
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18 de julio – Día internacional 
de Nelson Mandela

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 42ª Sesión Plenaria del 10 de noviembre de 2009, aprobó la Resolución 64/13 
por la cual se decidió designar el 18 de julio de cada año, Día Internacional de Nelson Mandela.

Ello deberá ser conmemorado a partir del 2010 siendo una fecha coincidente con el aniversario del nacimiento 
del gran líder africano en 1918.

Rubén Martínez Huelmo 

Este importante reconocimiento llegó en 
virtud de su dedicación al servicio de la hu-
manidad, a través de su labor humanitaria 

en los ámbitos de la solución de conflictos, las 
relaciones interraciales, la promoción y protec-
ción de los derechos humanos, la reconciliación, 
la igualdad entre los géneros, los derechos de los 
niños y otros grupos vulnerables y la defensa de 
las comunidades pobres y subdesarrolladas.

Con esa decisión las Naciones Unidas recuer-
dan la trayectoria de Nelson Mandela como líder 
y promotor de la lucha por la liberación y la uni-
dad de África, y su excepcional contribución a la 
creación de una Sudáfrica no racial, no sexista y 
democrática.

Pero antes de todos estos justos homena-
jes, mucho antes que Mandela se convirtiera en 
una personalidad emblemática, hubo un largo y 
empedrado camino al cual hubiera sido lógico y 
comprensible desistir de transitar, sin embargo 
no hay barrera que pueda hacer retroceder al ser 
humano en su eterna búsqueda de su dignidad, 
y Mandela es prueba irrefutable de ello.

No hay duda que a la Sudáfrica de aquel 
tiempo no se la puede considerar parte del mun-
do civilizado, para sostener esto alcanza con exa-
minar algunas prácticas del apartheid instalado 
como sistema de gobierno.

La segregación y el racismo se practicaron 
en Sudáfrica durante siglos, sin embargo el paso 
del tiempo estableció un sistema que tomó for-
ma jurídica, es decir que a la perversidad de las 
prácticas sociales se les dio forma jurídica y vi-
gencia legal, lo cual representó una monstruosi-
dad inaceptable.

En la década de los años cincuenta del siglo 
XX la población blanca en Sudáfrica era tan solo 
el 20% del total de habitantes, el 70% correspon-
día a la raza negra y el restante 10% mulatos e 
indostanos.

En esa época el gobierno de la minoría blan-
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ca emitió leyes para segregar a cada individuo 
de acuerdo a su raza, a esos efectos se llevaba un 
registro gubernamental. 

En 1949 una ley prohibió los matrimonios in-
terraciales y castigaba como delito las relaciones 
sexuales entre personas de razas diferentes.

Otra ley promulgada en 1950 reservaba cier-
tos distritos en las ciudades, donde solo podían 
habitar las personas de raza blanca, forzando a 
los no blancos a emigrar a otros lugares. 

Esa política estaba focalizada en el brutal de-
signio de promover que la mayor cantidad po-
sible de población negra se mantuviera en las 
zonas rurales y de esa forma evitar la posibilidad 
que se transformaran en una clase media urba-
na. Esto se complementaba con la prohibición 
para que la población negra adquiriese inmue-
bles dentro de los centros urbanos.

A la población negra se la marginaba de to-
das las formas posibles de modo que se conser-
vase el dominio de la minoría blanca, en todos 
los órdenes de la vida política y social.

Luego, en 1953, se establecieron zonas segre-
gadas tales como, playas, autobuses, hospitales, 
escuelas, bancos y parques públicos.

Los negros debían portar documentos en 
todo momento, teniendo terminante prohibi-
ción para quedarse en ciertas ciudades o entrar 
en ellas sin el debido permiso.

Otro aspecto deleznable fue la prohibición 
para ocupar posiciones de gobierno, pesando 
también la prohibición de votar como asimismo 
la posibilidad de hacer negocios o ejercer prácti-
cas profesionales dentro de las zonas asignadas 
a los blancos.

Otro dato no menor es aquel que determina-
ba que las zonas habitadas por la población ne-
gra usualmente carecían de electricidad o agua. 

En 1970 la educación de un escolar negro 
costaba al erario público el 10% del gasto que 
correspondía a un escolar blanco, siendo que a la 
educación superior era casi imposible el acceso 
de un joven negro.

Podríamos seguir enumerando, en una lista 
interminable, las terribles vejaciones a que fue-
ron sometidos millones de sudafricanos negros, 
lo que indujo a la movilización, a desarrollar un 
plan de resistencia que incluía desobediencia y 
marchas de protesta, ante ello el gobierno siem-
pre respondió con duras represiones, con encar-
celamiento y tortura.

Los blancos, desde la conquista en el siglo 
XVII, eran liderados por la iglesia holandesa re-
formada cuyos pastores se autoadjudicaban el 
ser voceros de una raza elegida y superior, en 

una similitud impresionante con las doctrinas 
nazis.

Hasta que sobrevino un terrible hecho, que 
puede ser tomado como punto de inflexión de 
esta historia, sobre el cual podríamos decir, que 
fue el comienzo del fin del oprobio.

El 21 de marzo de 1960 un grupo de oposi-
tores al régimen que estaba organizando una 
protesta nacional de repudio a las leyes discrimi-
natorias, reunido en la ciudad de Sharpeville, fue 
duramente reprimido por la policía. Esta abrió 
fuego contra la multitud muriendo 69 personas 
negras entre ellas mujeres y niños y otras 180 re-
sultaron heridas. El gobierno declaró estado de 
emergencia y fueron detenidas 11.727 personas, 
los partidos de oposición Congreso Nacional 
Africano y el Congreso Panafricano fueron pro-
hibidos y sus principales dirigentes pasaron a la 
clandestinidad o al exilio.

Ante la brutalidad que fue adquiriendo el sis-
tema, Mandela no dudo pasar de la no colabo-
ración, la desobediencia civil y huelgas y otras 
enseñanzas de Ghandi para desarrollar la lucha 
no violenta, a modos de acciones más radicales, 
incluyendo el sabotaje y la lucha armada.

Como uno de los principales líderes del pue-
blo sudafricano Mandela fue perseguido y bus-
cado hasta que finalmente las fuerzas racistas lo 
detienen una vez más y es condenado a cadena 
perpetua en 1964.

La presión internacional y la lucha del pueblo 
sudafricano precipitan los hechos y finalmente 
es liberado el 11 de febrero de 1990, luego de 
26 años.

Retomó la jefatura del Congreso Nacional 
Africano y se logra en 1993 el nacimiento de un 
régimen no racista, no sexista y democrático, 
bajo el principio de una persona un voto, anti-
guo principio de los luchadores negros sudafri-
canos.

En 1994 fue electo presidente de Sudáfrica y 
años después se le otorgó el Premio Nobel de la 
Paz.

Al momento de escribir estás líneas, parece-
ría que su vida esta próxima a extinguirse, sin 
embargo todos sabemos que personas como 
Nelson Mandela superarán a la muerte, no será 
por voluntad de Dios ni ninguna otra fuerza me-
tafísica, eso será decidido libremente por aque-
llos que lo necesitamos para seguir adelante con 
su lucha.n

nNelson Rolihlahla Mandela 

(Mvezo, Unión de Sudáfrica, 18 de julio de 
1918), conocido en su país, Sudáfrica, como Ma-
diba (título honorífico otorgado por los ancia-
nos del clan de Mandela; también era llamado 
Tata); abogado y político sudafricano. Tras estar 
preso por más de 27 años cumpliendo una con-
dena que era de por vida, Nelson Mandela fue 
liberado, recibió un Premio Nobel de la Paz, y 
fue electo democráticamente como Presidente 
de su país.

Antes de estar preso había sido líder de 
Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del Con-
greso Nacional Africano (CNA). En 1962 fue 
arrestado y condenado por sabotaje, además de 
otros cargos, a cadena perpetua. La mayoría de 
los más de 27 años que estuvo en la cárcel los 
pasó en la prisión isla de Robben Island.

Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, 
Mandela trabajó en conjunto con el entonces 
presidente de Sudáfrica, Frederik Willem de 
Klerk, liderando a su partido en las negociacio-
nes para conseguir una democracia multirracial 
en Sudáfrica, cosa que se consiguió en 1994, con 
las primeras elecciones democráticas por sufra-
gio universal. Por su trabajo en conjunto, tanto 
Nelson Mandela como Frederik Willem de Klerk 
recibieron el Premio Nobel de la Paz de 1993.2 
Posteriormente Mandela ganó las elecciones y 
fue presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 
1999. Su prioridad estuvo frecuentemente en la 
reconciliación nacional.

Además del Premio Nobel de la Paz, Mandela 
recibió durante cuatro décadas más de 250 pre-
mios y reconocimientos alrededor del mundo.
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Millones de brasileños 
salen a las calles para exigir 
servicios públicos de calidad

Mario Augusto Jakobskind

Los dos últimos meses se han incorporado a la 
historia de Brasil, con el estallido de numerosas 
protestas que congregaron a millones de perso-

nas en las principales ciudades del país. 

El detonante de las manifestaciones fue el au-
mento de las tarifas de ómnibus, especialmente 
en Río de Janeiro y São Paulo, donde la gente fue 
convocada en las redes sociales por el movimiento 
llamado “Pasaje Libre”, que sigue en las calles exi-
giendo el transporte público de calidad, e incluso 
gratuito para los estudiantes. Ni siquiera los jóvenes 
miembros del movimiento “Pasaje Libre” creado en 
2005, podrían haber previsto que la convocatoria 
por Facebook cobrara tal envergadura. El resultado 
de la convocatoria es altamente significativo, puesto 
que representa un mensaje a la clase política: que 
a pesar de los avances sociales logrados en los últi-
mos años, el pueblo no aguanta más la pésima cali-
dad de los servicios públicos, también en las áreas 
de salud y educación.

La respuesta del mundo político
En el Congreso, los legisladores, más por temor 

que por sentido de la responsabilidad, se pusieron a 
votar febrilmente proyectos de interés público que 
estaban encajonados desde hacía años.

La presidenta Dilma Rousseff respondió a las 
movilizaciones populares no solo convocando al 
diálogo a representantes de los movimientos socia-
les, como los muchachos del “Pase Libre”, sino que 
además presentó un plan para cubrir las necesida-
des de atención médica en las regiones más remo-
tas del país y en la periferia de las grandes ciudades.

Se decidió que partir de 2015 los estudiantes de 
medicina solo podrán obtener su diploma después 
de aprobar los seis años de la carrera, cumpliendo 
dos años como médicos residentes en el interior del 
país o en los barrios pobres.

En términos político-institucionales, el gobierno  
Dilma Rousseff presentó inicialmente la propuesta 
de convocar una Asamblea Constituyente. El mun-
do político reaccionó rápidamente y la idea quedó 
sepultada en veinticuatro horas.

El gobierno federal sugirió entonces un plebisci-
to para que el pueblo decidiera una serie de cuestio-
nes, desde el financiamiento público de las campa-
ñas electorales  hasta la forma de votación. 

La mayoría de los dirigentes políticos se opuso a 
la propuesta, alegando falta de tiempo para discutir 

el tema. El PT sigue abogando por el plebiscito y los 
legisladores crearon una comisión para analizar la 
reforma política que, si fuera aprobada, recién ten-
dría vigencia en las elecciones municipales de 2016 
y en las presidenciales de 2018. Para los comicios de 
2014 se mantendrían las reglas actuales, lo que sig-
nifica que el poder económico seguiría mantenien-
do una fuerte influencia sobre el electorado.

Las manifestaciones hicieron que el Congreso 
trabajase aceleradamente y aprobara un proyecto 
por el que se destina a la educación el 75% de los 
beneficios de la cuenca petrolera Pre-Sal y el 25% 
restante, a la salud pública. 

En las protestas que se extendieron por todo el 
país, los manifestantes denunciaban también las 
sumas exorbitantes que se destinaron a la construc-
ción y reformas de los estadios de fútbol con miras 
a la Copa del Mundo de 2014. Se prevé que muchos 
de esos estadios no tendrán utilidad después del 
Mundial, por lo que constituirán verdaderos “elefan-
tes blancos”.

También hubo protestas contra la decisión de la 
FIFA de prohibir manifestaciones populares en los 
estadios en una franja de seguridad de 300 metros 
alrededores de los campos, durante la pasada Copa 
Confederaciones. La misma exigencia se mantiene 
para los partidos del Mundial del año próximo. La 
indignación que causó esa determinación de la FIFA 
llevó a los manifestantes a consignas como “aquí no 
habrá Mundial”.

Para atender lo que se dio en llamar “la voz ronca 
de las calles”, los parlamentarios votaron en régimen 
de urgencia la aprobación de un proyecto de en-
mienda constitucional por el que se asegura a la Fis-
calía el poder de investigar denuncias de corrupción 
por su propia iniciativa. El Parlamento aprobó tam-
bién una ley por la cual quienes comentan delitos 
vinculados con la corrupción perderán el derecho 
a la libertad bajo fianza, entre otros beneficios del 
Código de Procedimiento Penal.

Violenta represión policial
Las manifestaciones masivas provocaron una 

reacción desproporcionada de la policía militarizada 
(PM), especialmente en São Paulo y Río de Janeiro. 
En la capital del Estado de São Paulo, hubo una fuer-
te reacción popular contra la brutalidad policial, a tal 
punto que el gobernador socialdemócrata Gerardo 
Alckmin tuvo que echarse atrás, ordenando a la tro-
pa moderarse en las manifestaciones.

Pero en Río de Janeiro, la violencia policial con-

tinuó no solo el 20 de junio, cuando cerca de un 
millón de personas salieron a recorrer las calles del 
centro, desde la histórica iglesia de la Candelaria, 
centro neurálgico de la ciudad, hasta el Palacio Mu-
nicipal, a unos seis kilómetros de distancia.

Tropas de la PM, con ayuda de la llamada P2 es-
tratégica (los agentes secretos de la corporación, in-
filtrados entre los manifestantes), promovieron una 
violencia generalizada, con el pretexto de luchar 
contra lo que llamaron vándalos. Hubo denuncias 
de que grupos de extrema derecha también se infil-
traron en las manifestaciones y ayudaron a la estra-
tegia policial de reprimir las protestas.

El mismo tipo de estrategia de lucha contra las 
movilizaciones de la PM encabezada por el gober-
nador del Estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral 
(PMDB),  sucedió en movilizaciones promovidas por 
los sindicatos en Río de Janeiro en el Día Nacional 
de Lucha.

Además de usar gas lacrimógeno y gas pimienta, 
la PM reprimió con balas de goma, un recurso que 
en una acción policial anterior había dejado ciega a 
una manifestante alcanzada por el artefacto, que es 
considerado no letal.

Reflexión sobre la popularidad 
de los gobernantes

Como no podía ser de otra manera, las mani-
festaciones ejercieron un rápido efecto sobre la 
popularidad de los gobernantes. Según las últimas 
encuestas, la popularidad de la presidenta Dilma 
Rousseff (PT) se redujo en cerca de 30 puntos por-
centuales, al igual que la del gobernador Sérgio 
Cabral, la del alcalde de Río Eduardo Paes (PMDB), 
la del gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin ( 
PSDB) y la del alcalde de la ciudad de São Paulo, Fer-
nando Haddad (PT).

En este análisis sobre las manifestaciones cabe 
registrar la cobertura de los medios de comunica-
ción hegemónicos, que manipularon los datos de 
tal forma que merecieron enérgico repudio popular 
y fuertes críticas, en particular la Red Globo, el impe-
rio mediático más grande del país.

El canal de televisión más grande de Brasil, Glo-
bo, fue objeto de duras consignas por parte de ma-
nifestantes, que coreaban expresiones tales como 
“la realidad es dura, Globo apoyó la dictadura” o “El 
pueblo no es bobo, fuera la red Globo”.n
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La CNV es el organismo regulador en los 
mercados de valores, es decir ejerce su ac-
ción sobre las Sociedades que hacen oferta 

pública de títulos y acciones, e interviene en los 
mercados secundarios de los mismos (donde 
esos valores se comercian a posteriori). Etche-
barne, como titular de ese organismo, utilizó 
esa posición de poder y la información obran-
te en el mismo para investigar a determinadas 
empresas y grupos económicos en beneficio de 
otros. La puja dentro de los mismos sectores 
del capital también fue necesaria para la refor-
mulación de las bases del capitalismo en esos 
años, porque la dictadura no solo destruyó la 
pequeña y mediana empresa y a los trabajado-
res, también produjo una profunda reestructu-
ración dentro de los propios sectores del gran 
capital.

Y no solo eso. Etchebarne junto con el res-
to de los procesados, el coronel (retirado) del 
Ejército Francisco D´Alessandri, el comandante 
de Gendarmería  Víctor Enrique Rei y el agente 
civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielmi-
netti, conformaron un grupo de tareas para el 
secuestro de dueños y directivos de las  em-
presas perseguidas, empleados y hasta funcio-
narios de organismos tales como la Bolsa de 
Comercio. 1

Este aparato formaba parte del Comando 
del Primer Cuerpo de Ejército dirigido por Car-
los Guillermo Suarez Mason, y recientemente 
fueron procesados por el titular de la Cámara 
Federal Criminal y Correccional Nro. 3 a cargo 
del juez Daniel Rafecas. Todos ellos delincuen-
tes conocidos en ambas orillas del Plata por su 
activa participación en la represión violatoria 
de los DDHH que dejó 30 mil desaparecidos en 
la Argentina, entre los que se encuentran no 
pocos uruguayos.

Particularmente se los acusa de secuestro 
y torturas a 28 personas, en el año 1978, vin-
culadas a los grupos económicos Chavanne y 
Grassi. La investigación iniciada en el año 2010 
cuenta con el aporte de los testimonios de las 
víctimas y de un valioso trabajo investigativo 
que a partir de la documentación existente tan-
to en la Comisión Nacional de Valores, el Banco 
Central, como en otros organismos, permiten 
reconstruir la metodología represiva utilizada 
en este caso contra las grandes empresas.

Entre las víctimas, los hermanos René y Luis 
Grassi, eran dueños del grupo “Industrias Side-

rúrgicas Grassi”, una de las empresas competi-
doras del grupo Acíndar. Uno de los accionistas 
de ésta última era José Alfredo Martinez de Hoz, 
primer Ministro de Economía de la Dictadura e, 
indudablemente, uno de los cerebros de la es-
trategia refundacional. 

De más está decir que Acíndar fue una de 
las grandes privilegiadas de todo este proceso, 
que recibió los beneficios no solo del endeu-
damiento del cual a posteriori se hará cargo el 
Estado, o del privilegio de ser el “gran provee-
dor del Estado”, sino también de la eliminación, 
mediante la represión ilegal que se hace de su 
competencia.

Para ello se a los directivos en la figura de la 
“subversión económica que le permitió al Esta-
do dictatorial apropiarse de los bienes empre-
sariales “hasta tanto estos justificaran la legiti-
midad de su adquisición”. Por ejemplo, en otro 
caso por estas “Actas” se dispuso la apropiación 
de alrededor de treinta empresas del grupo 
Graiver (casos Banco Hurlingham y Papel Pren-
sa).

La investigación judicial de estos casos, 
muestra cómo un puñado de grupos empresa-
riales pudo adueñarse de los resortes principa-
les de la actividad económica, y a partir de allí 
sus negocios comenzaron a crecer y multipli-
carse, junto con su incidencia en las decisiones 
políticas del país.

Después de muchos años vamos cerrando el 
círculo, conociendo más en detalle lo que pasó, 
y enjuiciando y logrando la condena de algunos 
de los mayores responsables. Pero esos grupos 
y esos personajes siguen incidiendo, o preten-
diendo incidir en los des-
tinos del país. Por eso la 
reacción es cada vez más 
virulenta. Por eso tam-
bién, quienes creemos en 
la justicia y la memoria 
como requisito indispen-
sable para la construc-
ción de una sociedad más 
igualitaria, debemos re-
doblar la apuesta.n

1 El jefe de todos ellos Roberto 
Roualdes falleció en 1995.

Trama económica de la dictadura 
y el gran capital

Desde Bs. As. Dora Molina

El reciente procesamiento, del ex 
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Valores (CNV) durante la 
Dictadura Militar, Juan Alfredo 
Etchebarne, junto a otros tres 

miembros de las fuerzas armadas 
y de seguridad, se añade a la con-
dena a Martinez de Hoz y el juzga-
miento del empresario azucarero 

Carlos Blaquier, por el secuestro de 
29 personas; y a la investigación 

judicial del traspaso de las acciones 
de Papel Prensa del grupo Graiver 

a las empresas periodísticas Clarin, 
la Nación y la Razón. Todos ellos 
muestran como el poder econó-

mico utilizó los mecanismos de la 
represión ilegal para reforzar las 

políticas económicas y reformular 
el modelo de acumulación vigente 

hasta ese momento.

*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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El pensamiento económico en el IX Congreso MPP (Parte II)

 El desarrollo Capitalista en el Uruguay de hoy 
Ec. Gabriela Cultelli, M.Sc. Lilian Galán y Sen. Héctor Tajam

En el anterior artículo de Participando, 
planteábamos que el material surgido de 
nuestro IX Congreso, tendrá sin dudas con-

secuencias más allá de su tiempo y de nosotros 
mismos como colectivo militante. Decíamos 
además que su impronta revolucionaria y trans-
formadora dejará una huella importante en la 
izquierda y el desarrollo de la lucha de clases en 
el país, si sabemos cumplir con sus cometidos 
esenciales y de largo plazo, sabiendo que, como 
dijo el poeta, se hace camino al andar. 

Hemos recorrido las rutas del crecimiento 
con distribución, sosteniendo hoy, que vivimos 
tiempos de transformación, donde se juega la 
verdadera sostenibilidad del proyecto de iz-
quierda, pues “si no avanzamos la derecha se 
apropiará del concepto mismo del cambio”.

Continuamos sintetizando aquí, el pensa-
miento económico expresado en los acuerdos 
congresales, no para sustituir el texto original, 
sino por el contrario, para entusiasmar en su 
lectura y estudio. Va en esta ocasión pues la se-
gunda parte, de tres.

El Uruguay en la coyuntura
En un marco internacional y regional dife-

rente, según sintetizábamos en el artículo ante-
rior, y luego de una crisis profunda, en Uruguay 
se levanta un nuevo modelo de desarrollo capi-
talista. Al respecto se plantea en nuestro Con-
greso: “La etapa se puede caracterizar como un 
proceso de crecimiento económico, con desa-
rrollo de políticas sociales, distribución del in-
greso y fortalecimiento de la democracia y de 
los derechos ciudadanos”.

Efectivamente, desde el 2005 a la fecha 
nuestro país ha vivido cambios sustanciales re-
conocidos y sintéticamente relatados en nues-
tro documento,  sin duda de corte capitalista. 
La causa de los pueblos empobrecidos por la 
crisis de la oligarquía del capitalismo subde-
sarrollado no admitía la menor demora. Así lo 
entendieron las izquierdas del continente, que 
debaten hoy sobre la viabilidad de la reforma 
social dentro de los “umbrales del capitalismo”.

Reconociendo, por otro lado, la debilidad de 
la burguesía nacional, incapacitada como clase 

para asumir un proceso de desarrollo propio, 
aparece objetivamente la necesidad de traba-
jar en la coyuntura por un modelo de desarro-
llo capitalista incluyente, tendiendo puentes o 
apuntando fuertemente hacia una forma supe-
rior y más socializante de desarrollo.

De allí que por un lado, nos hallamos be-
neficiado como uruguayos con políticas y re-
sultados que favorecen a una distribución más 
equitativa del ingreso, en momentos de fuerte 
crecimiento del producto generado (PBI), pero 
con crecimiento de las trasnacionales en el agro 
y la industria contrario a nuestra voluntad fren-
teamplista, pero que de hecho no podía suce-
derse de otra manera, si desarrollo capitalista 
nos proponíamos, pues el sistema hoy y a es-
cala global no es el mismo de los años 50’ (o 
de la posguerra), ni siquiera de los 60. La mal 
llamada globalización, o transnacionalización 
de las economías  como más objetivamente se 
denominó, que tuviera lugar a partir de fines de 
los 70 y los 80, como fenómeno expansivo del 
capital,  es por tanto fenómeno que induce al 
desarrollo capitalista esencialmente bajo pro-
piedad multinacional.

Lo expuesto no implica que no haya cam-
bios de forma en el funcionamiento capitalista, 
y el Uruguay de los últimos años es ejemplo de 
ello, pues el modelo ya no es el mismo que con 
auge en los 90 hizo crisis hacia finales y prin-
cipios de siglo (ciclo 1998-2006, con su punto 
más crítico en el 2002). Enumeremos algunas 
diferencias importantes:

a) Eje de acumulación: El Modelo anterior se 
caracterizaba por la preponderancia del siste-
ma financiero. La plaza financiera fue limitada 
por la flexibilización del secreto bancario y el 
intercambio de información. Hoy el eje de acu-
mulación vuelve al “país productivo”, especial-
mente el agro exportador, e incluyendo esta 
vez sectores de punta con alto contenido de 
conocimiento invertido. 

b) El Modelo anterior se caracterizaba por 
liberalizador; hoy nos encontramos con un Es-
tado más fuerte, interventor, que redistribuye 
ingresos, y comanda sectores estratégicos des-
de las empresas públicas.

c) Se caracterizaba por aperturista, hoy la 
política exterior ha cambiado radicalmente 
apuntando a la integración regional, pero a la 
par se ha desarrollado el mercado interno tam-
bién como fuente que desde la distribución 
asegura el crecimiento y el desarrollo. 

d) Una de las diferencias sustanciales de 
ambos modelos refiere a que este último es sin 
duda incluyente, hecho que se demuestra en la 
distribución del ingreso acaecida.  Entre otras 
cosas se acabaron los ajustes fiscales que re-
cortaban los ingresos de los trabajadores pero 
eximir de impuestos a los más ricos. La política 
fiscal se orientó a sostener la redistribución del 
ingreso captado por el Estado, y a financiar las 
políticas sociales de combate a la pobreza.

Pero otro Uruguay es posible
Varios son los aspectos que desde el hoy 

apuntan al socialismo, o al menos a relaciones 
sociales de producción mucho más socializan-
tes y humanas. Aunque este tema, y su enfoque 
desde el XI Congreso, será abordado en nuestro 
próximo artículo (parte III), no podemos al me-
nos dejar de indicarlo en el cierre de este, para 
lo cual traemos aquí el siguiente párrafo del do-
cumento aprobado:

“En América Latina avanzan las distintas for-
mas de autogestión y propiedad obrera como 
sucedió en otras partes del mundo (ejemplo ex 
Yugoslavia, España, etc.). Estas nuevas formas 
de producción renacen con renovados bríos en 
el continente, enmarcados en el desarrollo de 
las experiencias progresistas, avanzando inclu-
so en la propia revolución cubana hacia otras 
ramas de la producción y los servicios, teniendo 
en cuenta su ardua experiencia cooperativa en 
el sector agrícola.

La creación de las cooperativas sociales fue 
muy importante. Es una herramienta funda-
mental para que nuestra gente de los sectores 
más humildes y en mayor numero mujeres solas 
y jefas de hogar puedan organizarse y trabajar 
dignamente”.n
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El evento tuvo su punto más importante el 
viernes 12 de julio cuando la Sala Azul de 
la Intendencia de Montevideo los recibió 

y se dio apertura al encuentro con la oratoria 
del canciller de la Republica Bolivariana de Ve-
nezuela, el compañero Elías Jaua y la lectura de 
una proclama elaborada y leída conjuntamente 
por las organizaciones uruguayas convocantes.

Como toda organización de actividades de 
este tipo tuvo sus errores, sus inconvenientes 
pero estamos seguros que este es el comienzo 
de una construcción unitaria y amplia, porque 
más allá de los matices, de los problemas me-
todológicos de los que estamos seguros que se 
aprenderá, esta empresa merece nuestra pa-
ciencia y amplitud en pos de este gran objetivo.

Luego del proceso de balance se comenzará 
a construir y reconstruir tratando de nuclear a los 
más diversos sectores y organizaciones del campo 
popular latinoamericano con el objetivo de conso-
lidar una integración con miras a los intereses de 
nuestros pueblos y así elaborar una nueva estrate-
gia, una “estrategia de la emancipación”; ese es el 
compromiso nuestro y no nos desviaremos de eso.

En este seminario se marcó claramente el li-
derazgo del Comandante Hugo Chávez, no solo 
dándole el nombre al evento sino también remar-
cando su postura ideológica y su contribución a la 
unidad y estrategia de Nuestramérica. Ese aporte 
que nos marca el camino a seguir, como dijera el 
Comandante en la Asamblea General de Naciones 
Unidas: “Esas transformaciones, que proponemos 
tienen para nosotros, dos tiempos: el inmedia-
to, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la 
utopía; el primero está marcado por los acuerdos 
lastrados por el viejo esquema, no le rehuimos, 
y traemos, incluso, propuestas concretas dentro 
de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño 
de esa paz mundial, el sueño de un nosotros que 
no avergüence por el hambre, la enfermedad, el 
analfabetismo, la necesidad extrema, necesita –
además de raíces– alas para volar. Necesitamos 
alas para volar, sabemos que hay una globaliza-
ción neoliberal aterradora, pero también existe 
la realidad de un mundo interconectado que te-

nemos que enfrentar no como un problema sino 
como un reto, podemos, sobre la base de las rea-
lidades nacionales, intercambiar conocimientos, 
complementarnos, integrar mercados, pero al 
tiempo debemos entender que hay problemas 
que ya no tienen solución nacional, ni una nube 
radioactiva, ni los precios mundiales, ni una pan-
demia, ni el calentamiento del planeta o el agujero 
de la capa de ozono son problemas nacionales”.

La lectura sobre la actualidad de nuestros pue-
blos quedó claro en la declaratoria final del 1er se-
minario que dice “En los países del Sur de Nuestr-
américa, estamos en un momento que choca con 
este contexto internacional. El alto precio de los re-
cursos naturales, por un lado, y la firme decisión de 
la mayor parte de nuestros gobiernos de usar este 
factor en pos del desarrollo de una política econó-
mica que tienda a garantizar el desenvolvimiento 

de un aparato productivo diversificado, con proce-
sos de alto valor agregado y conocimiento estraté-
gico, a escala nacional y latinoamericana, con una 
fuerte impronta antiimperialista, han hecho que 
esta región pueda soportar la crisis y convertirla 
en una oportunidad para sus pueblos. Ejemplo de 
esto es, fue y será nuestro comandante americano 
Hugo Chávez Frías, quien nos mostró que las ban-
deras de Bolívar, Artigas, San Martín, Sucre, Fidel, 
Camilo y el Che, no eran solo colores muertos en 
una tela, harapos de museo, sino un programa 
político a realizar de manera presente y por siem-
pre hasta la segunda y definitiva independencia”.

“Entendemos que las organizaciones del cam-
po popular debemos, entonces, continuar y pro-
fundizar este proceso de transformación a partir de 
la articulación latinoamericana en cada uno de sus 
frentes de masas; del sostenimiento de espacios 
para la formación de los cuadros en dichos fren-
tes y de intercambio de los cuadros de los distin-
tos frentes; en la confluencia para el desarrollo de 
herramientas y teorías para, por vías democráticas 
y de paz, revolucionar todas las estructuras sobre 
las que se basa la antigua sociedad de la explo-
tación y transformarla en esa otra tierra “donde el 
hombre ya no será lobo del hombre sino su amigo 
y hermano”; donde la cultura popular y ancestral 
dictará los ánimos y recuperará los verdaderos va-
lores solidarios y fraternos de nuestros pueblos.”

La declaratoria final cierra diciendo: “por eso ha-
cemos un llamado a la elaboración de un programa 
político del movimiento popular de cara a la estra-
tegia imperialista. Que debe surgir de una profun-
da discusión de las realidades de la región enten-
diendo que la revolución es nacional en su forma e 
internacional en su contenido. Que defienda la so-
beranía, en lograr la mayor suma de felicidad posi-
ble que se exprese en justicia social, inclusión, paz 
y DDHH desde una perspectiva contrahegemónica 
y liberadora. Que profundice los procesos de inte-
gración de los pueblos anteriormente nombrados”.

Adelante con este emprendimiento, deseamos 
mucho éxito pero sobre todo mucha amplitud y 
unidad en la búsqueda de este objetivo, la cons-
trucción de una estrategia de nuestra América.n

1er Seminario Regional “Hugo Chávez”
Construyendo la Estrategia de Nuestra América

Del 12 al 14 de julio pasados se desarrolló en nuestro país el 1er Seminario Regional “Hugo Chávez” que con la presencia de más 
de un centenar de militantes de diversas organizaciones de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay debatieron e intercam-

biaron con la mira en la consigna del encuentro: “Construyendo la Estrategia de Nuestra América”.
Regional Exterior - MPP
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Maratón de los Cuentos de Guadalajara
Soledad Felloza *

Cada año, por las mismas fechas, se repite el 
ritual Narradores, cuenteros, cuentacuentos, 
griots, machihuengas, storytellers, cuentis-

tas, juglares, palabreros, en distintos puntos del 
país preparan sus petates, mochilas, maletas y 
mientras corren tras las últimas funciones antes 
del verano, persiguen trenes, autobuses, aviones o 
cargan su coche para correr a un encuentro.

Es casi una peregrinación en la que por lo me-
nos una vez en la vida, cualquiera que se dedique a 
contar historias, debe participar.

Veintidós años lleva ya éste encuentro-celebra-
ción de la palabra.

Las cifras hablan por si solas, éste año 46 horas 

ininterrumpidas, 1382 narradores, 878 cuentos di-
ferentes en lenguas distintas...

Pero hay más, magos, actores, músicos, ilustra-
dores, fotógrafos, artesanos, libreros y público, se 
reúnen e inundan las calles de Guadalajara (Casti-
lla la Mancha) para celebrar tres días de no cerrar 
los ojos y de abrir mucho los oídos. Hay quienes 
vienen al Maratón unos días antes y se pasean por 
las calles, ya casi como guadalajareños. Otros lle-
gan casi sin aliento, luego de una última función 
el jueves a la noche o la mañana del viernes. Pero 
desde el desayuno, los cafés se enfrían en medio 
de abrazos cálidos, de encuentros y reencuentros, 
de poner por fin rostro y manos a muchos nombres 
con los que muchas veces te cruzas por los largos y 

anchos caminos de España.

Todos venimos con doble equipaje, el de la 
ropa y el de lo vivido en el 
año.

Y así en cada plaza, cada 
cafetería, cada bar, cada 
rincón, se suceden los en-
cuentros, las confidencias, 
los intercambios de sueños 
y proyectos.

Las alegrías y las triste-
zas de los que están y de los 
que faltan.

*Soledad Felloza
Actríz /cuenta cuentos / 
Radicada en España
+info: 
http://soledadfelloza.com/
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Las anécdotas, los balances, las mil peripecias 
de un oficio que se nutre de los caminos.

El alcalde es el primero en narrar y a partir de 
ahí, vecinas, vecinos, niños, adultos, parteras, el 
cura, el panadero o un policía, suben al escenario 
a contar una historia que en muchos casos llevan 
días preparando. Intercalados, los “profesionales” 
los que vivimos realmente del cuento.

O que por lo menos en éstos tiempos de crisis 
lo intentamos.

Y el tema aflora en las mesas de cerveza y vi-
nos, y surgen ideas y propuestas de resistencia... y 
acciones.

Éste año, el Teatro donde se desarrollaba una 
parte importante del Maratón, el Festival de Cuen-
tos, está cerrado; presupuesto, dice la Nº 2 del PP, 
mientras se pone la mantilla y se va a ver al Papa. 
Pero los narradores no nos callamos y decidimos 
“contar en la puñetera calle”.

Y como en los viejos tiempos en que los juglares 
llegaban a los pueblos y mediante voces reunían a 
la gente a su alrededor para contarles lo que pasa-
ba por el mundo adelante, contamos y cantamos y 
pedimos que no se recorte más en cultura, porque 
eso recorta alas y un pueblo sin alas, no vuela.

Es difícil contar todo lo que se vive en el Ma-
ratón, hay que vivirlo, y esta cronista de caminos 
no encuentra palabras para trasmitir al frío invier-
no del paisito, el calor de un sol aplastante de esta 
Castilla que una vez vio andar al Quijote. Calor que 
se alimenta con las miles de personas que escu-
chan en el patio de los cuentos, en la chimenea de 
los cuentos, en el jardín de los cuentos y en casa 
a través de la radio que trasmite en directo, día y 
noche lo que allí sucede.

Ojalá pudiera trasladarles bajo el cielo celeste 
donde se agitan letras y telas de colores que pen-
den de un lado al otro de la calle, para que escu-
chen los aplausos que llegan desde los distintos 
escenarios que ocupan la ciudad, huelan el aroma 
de los jardines, sientan el tacto de los libros nue-
vos, se estremezcan levemente con el trazo de los 
pinceles, se contagien con la risa de los niños en su 
rincón, o paladeen el sabor de la tarta de la madru-
gada o de la queimada de medianoche

Pero al mencionar al Quijote, no puedo menos 
que pensar en un cuerpecito pequeño, pero de co-
razón y mente explosiva que puso en marcha esto.

Se llama Blanca, y hasta el viernes 26 y desde 
hace incontables años ha sido la directora de la Bi-
blioteca de Guadalajara y alma máter del Maratón 
y del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que 
organiza y mantiene en pie este templo de las pa-
labras.

Conocí a Blanca Calvo nada mas llegar a España 
e inmediatamente se ganó un hueco en mi admi-

ración, respeto y cariño. Una mujer en la que se me 
quedan escasas muchas palabras que me vienen 
a la mente, pero que podríamos resumir en lucha-
dora eterna por sus ideales y por sobre todas las 
cosas, tremendamente coherente.

Una mujer que muchos creen que ahora al ju-
bilarse “neutralizan” o “quitan del medio”, pero que, 
como ella misma ha dicho, ahora es cuando va a 
pelear de verdad, “porque tendré todo el tiempo 
del mundo y nada que perder”.

Cada vez que Blanca habla, inspira, anima, te 
pone en el camino de la lucha. Una lucha por un 
mundo donde los libros, la cultura, la palabra, sean 
los protagonistas. Y no solo por tres días, sino por 
todas las horas y minutos necesarios para cambiar 
los tiempos.

Inspira con las palabras y contagia con los he-
chos. Durante años la hemos visto al pie del es-
cenario, durante horas, poniendo en el pecho de 
cada uno de los que cuenta el pin que certifica que 
has contado. La hemos visto barriendo, acarrean-
do sillas, pegando carteles, haciendo mil cosas. La 
hemos visto sola y agregando hijos y nietos a su 
regazo y a las fotos donde brilla siempre, su sonrisa 
de labios rojos.

Debo a Blanca estar en este país, a ella, a Marina 
Navarro, a Rufi Velázquez y a Eva Ortiz, todas biblio-
tecarias, que en su día me dieron trabajo y firmaron 
mi certificado laboral para poder tener los famosos 
“papeles” que ansía todo inmigrante.

Debo a Blanca la oportunidad inmensa, dada 
varias veces, de contar para el maravilloso público 
de Guadalajara. 

Le debo un abrazo dado a tiempo y una idea 
que copiaré algún día, la de hacer el camino de 
Santiago, caminando cada día con alguien que ha 
sido importante en mi vida.

Y mas...

En éste caluroso julio, Blanca deja el timón en 
otras manos, pero quienes creemos que la Biblio-
teca es un faro, que las historias son las velas que 
impulsan nuestras naves en medio de mares pro-
fundos y que los libros son la mejor trinchera para 
defender los sueños, sabemos que año a año, po-
demos volver a Guadalajara y la veremos allí, como 
siempre, firme en sus defensas, inmensa en su sen-
cillez, sonriendo, corriendo, abrazando en puntillas 
de pie, iluminándonos a todos con sus ojos y sus 
palabras abriendo una vez mas el telón, para que 
nuestros cuentos sigan viviendo por siempre ja-
más. n

n¿Encerrarnos o cuidarnos 
entre nosotros?

¿Tema de convivencia?

Emma Guisande
Un día saliendo del supermercadito del 

barrio vi junto a otras personas un procedi-
miento policial: tenían a un joven esposa-
do boca abajo en la vereda. Lo alcanzaron 
cuando corría con una mochila robada. Lle-
gó el joven dueño de la mochila corriendo 
y revisaba con la anuencia policial si tenía 
todas sus pertenencias.  Una señora al lado 
mío dijo: qué horrible, ya no se puede an-
dar por las calles, los informativos mues-
tran que por nada lo matan a uno, no se 
puede salir de la casa.  Yo conocía a la seño-
ra de verla caminar por las tardes, de verla 
sentada en un banco de una placita cer-
cana; sé que asiste a un grupo de adultos 
mayores del barrio donde realizan diversas 
actividades. Y le dije: usted sabe que yo en 
realidad ando por todos lados, a muchas 
horas y lo único que he cambiado son algu-
nos hábitos como andar más atenta, elegir 
el camino que voy a hacer, no andar sola…

Y la señora pensó y dijo: sí en realidad 
yo cuando era joven tuve una experiencia 
muy fea de violencia en la calle y tuve que 
hacer allá por los sesenta y pico lo que us-
ted dice y ahora tampoco estoy encerrada 
en casa, pero es cierto que la calle está pe-
ligrosa, todo lo que pasa…

Y si, es cierto, la vida cambió, para bien 
y para mal. ¿Podremos hacer algo para  dis-
frutar de lo bueno que pasa día a día alre-
dedor nuestro? ¿O nos gana lo malo y nos 
encerramos? 

Para lo primero tenemos que cuidarnos, 
no andar solos y solas, estar atentos a las 
vecinas y vecinos, tener los teléfonos, orga-
nizarnos entre varios para ir a un espectá-
culo, a un partido o a la plaza a conversar. 
Para lo otro es lo contrario: hay que estar 
adentro, encerrarnos detrás de las rejas, 
encender la TV y mirar en el informativo lo 
malo que pasa afuera, porque lo bueno no 
lo podemos ver en el mismo informativo.n
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Cuando el río suena
En marzo de este año un sabor desagradable en el agua disparó la alarma y mientras la sociedad recibía infor-
maciones contradictorias de diversas fuentes sobre sus causas, las algas eucariotas y cianobacterias nadaban 

en el río Santa Lucía, ajenas al manejo mediático y político que algunos empezaban a otorgarle.
Ricardo Pose

La cuenca del Río Santa Lucía es uno de los sistemas 
hídricos más importantes del país. La alimentan las 
del río San José, el Arroyo de la Virgen, el Santa Lu-

cía Chico y otras menores como la del Canelón Grande 
y el Chico. También se alimenta de otras que no son 
de agua potable pero que son importantes en el eco-
sistema: las cuencas del Arroyo Colorado y del arroyo 
Las Piedras, antes de la desembocadura en el Río de 
la Plata.

Representa el 60% del agua potable que abastece 
al área metropolitana del país, que por su disponibili-
dad de agua dulce por habitante nos coloca en el 12º 
lugar del planeta y el 6º  en América, teniendo un con-
sumo promedio personal diario de entre 80 y 130 litros 
de agua. 

(Te escucho en la alcantarilla/ la ducha te hace vol-
ver/la nube muy ocurrente/reserva de tu escasez/te 
cruzo por muchos puentes/te veo pasar ayer/te atrapo 
en Aguas Corrientes/canillas pero al revés. Santa Lucia-
Fernando Cabrera).

 A partir del 2005, el país tuvo un brutal crecimiento 
económico vinculado al desarrollo del sector producti-
vo y en particular el agropecuario, emprendimientos 
productivos, etcétera.  Muchos de esos emprendi-
mientos se encuentran en la cuenca del rio Santa Lucia: 
tambos, confinamiento animal (feed-lots), criaderos 
de aves y cerdos, frigoríficos y algunas plantaciones, 
los cuales cuentan con escasa información en canti-
dad y calidad sobre el uso de fungicidas, herbicidas e 
insecticidas como fuentes difusas de contaminación, y 
que generan el 80% de la misma, sumado un 20% de 
fuentes puntuales por efluentes de industrias y aguas 
servidas de las ciudades.

La desaparición del monte ribereño y la erosión 
de los suelos que provocan una fuerte sedimentación 
más los altos índices de fósforo en los embalses del 
Canelón Grande (cerrado en 1956) y Paso Severino 
(cerrado en 1988), y el aumento en la temperatura del 
agua por efecto del cambio climático, genera un cua-
dro bastante complicado. 

“Hablas del Santa LucÍa veinticinco años 
atrás” (El Loco Antonio - A. Zitarrosa)

La tentación del uso político y mediático del tema 
no se hizo esperar y por encima de la cautela y respon-
sabilidad con la que se debería abordar el tema, la in-
formación de que se mantenía la potabilidad del agua 
fue “inundada” por titulares y declaraciones que iban 
desde “El Rio Santa Lucia está podrido” hasta otros más 
“amigables” y disfrazados de estudios científicos que 
adjudicaban a las autoridades la responsabilidad por 
la falta de controles y las necesarias alertas públicas.

 Los estudios de calidad de agua en la cuenca co-
menzaron en el año 2004 con un trabajo de monitoreo 
de las cinco intendencias vinculadas (Lavalleja, Cane-
lones, Florida, San José, Flores y Montevideo) y a partir 
del 2005 con la Agencia de Cooperación Japonesa. A 
partir del 2011 —terminada la cooperación japone-
sa— la DINAMA asume directamente la responsabili-
dad del monitoreo, por lo que más allá de la opinión 
que nos merezca la gestión realizada hasta nuestros 
días , no se puede hablar de improvisación, tan cate-
góricamente como se han permitido deslizar algunos 
actores políticos.

No obstante, el circo mediático permitió exponer 
por varios minutos frente a cámaras a ecologistas fun-
cionalmente “aptos a las cámaras de tv” para dar su 
santo y seña, y académicos asépticos prontos a adop-
tar una pose rebelde frente a los informes oficiales, por-
que generar intriga dota de unos segundos de fama.

En ese corte tan horizontal en la Derecha Política y 
la ultra izquierda, “el desborde del río verbal” no halló 
en su cauce el recuerdo de la ley 15.793 de la Cuenca 
del Río Santa Lucía del 20 de diciembre de 1985 o el 
decreto bajo el gobierno de Lacalle de diciembre del 
90, porque claro, la contaminación del río, los menores 
infractores y otros males que aquejan a la sociedad na-
cieron espontáneamente a partir de marzo del 2005.

Las “Lagunas” del olvido.
No es casual que la atención sobre los recursos 

hídricos del país, su gestión y distribución ocuparan 
un lugar en la agenda institucional a partir del 2004. 
El triunfo del Plebiscito por el Agua en octubre de ese 
año  colocó esta fuente fundamental en la carta mag-
na, con la cerrada oposición de promotores del neoli-
beralismo en retirada.

Los gobiernos frenteamplistas debieron asumir la 
desidia y falta de políticas públicas en los aspectos so-
ciales pero también en los de desarrollo productivo y 
medio ambientales, con la nada original constatación 
de que en todo el mundo las respuestas instituciona-
les siempre vienen detrás de los problemas del medio 
ambiente.

Hasta hace bien poco este era un país donde el 
Banco de la República financiaba la falta de previsión 
de productores ante la sequía, que invertían en el cam-
bio de transporte personal antes que en la construc-
ción de tajamares.

La creación de la Dirección Nacional de Aguas, por 
ejemplo, pertenece a un fundamento de desarrollo 
institucional contrario a la filosofía de achicamiento del 
Estado para el libre juego del mercado.

No obstante estas “lagunas” de la memoria no solo 
dieron efímeros segundos de gloria mediática y res-
plandor ante los focos de las cámaras, sino que dieron 
razón de ser a municipios que si no fuera por la alarma 
pública generada, seguirían pasando intranscenden-
temente en la arena política.

Cuando el río suena
El MVOTMA, el MSP, la DINARA, la URSEA, OSE y la 

UDELAR quien a través de equipos técnicos pertene-
cientes a las facultades de química, agronomía, inge-
niería y ciencias elaboraron un informe, son las herra-
mientas institucionales que fueron proyectando las 
posibles respuestas.

El viernes 22 de Junio en Santa Lucía quedó con-
formada la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía 
integrada por representantes del Poder Ejecutivo, in-
tendencias, municipios, universidad e integrantes de 
asociaciones de la sociedad civil.

Esta comisión ya definió alguna de las medidas 
que deberán implementarse en forma urgente:

Æ Programa de cumplimiento de vertimiento in-
dustrial sobre la cuenca y reducción del nivel de de-
manda bioquímica de oxígeno, nitrógeno y fósforo.

Æ Programa sectorial de vertimientos de origen 
doméstico.

Æ Exigencia en todos los padrones rurales del 
control en la aplicación de herbicidas y plaguicidas y 
la presentación de los planes de usos, conservación y 
manejo de suelos.

Æ Suspensión de la instalación de nuevos empren-
dimientos de engorde ganado a corral y otras prácticas 
de encierro permanente en corral a cielo abierto.

Æ Solución definitiva al manejo y disposición de 
lodos de la planta de tratamiento de Aguas Corrientes.

Æ Restricción del acceso directo del ganado a 
abrevar en los cursos de la cuenca.

Æ Restitución y conservación del Monte Ribereño.

Æ Intimación de la solicitud de permisos para la ex-
tracción de agua existente (superficial y subterránea) 
a aquellas personas que carezcan de ellas en un plazo 
de seis meses.n

julio 2013.indd   30 30/07/2013   18:33:14



Movimiento de Participación Popular 

31

¿Orientales o uruguayos?
Ricardo Soca *

Los uruguayos se llamaban ‘orientales’ desde 
mucho antes de que siquiera pensaran en 
constituirse en país, cuando su territorio co-

rrespondía a la Banda Oriental y luego a la Provin-
cia Oriental, integrante de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, una  federación con centro en Bue-
nos Aires, que más tarde pasó a llamarse Confede-
ración Argentina y luego, República Argentina. 

El oriental del nombre se debía a que estaba situa-
da al este  (oriente) del río Uruguay. La nueva na-
ción nacida tras la independencia de la provincia, 
el 4 de octubre de 1828, o, si se prefiere, a partir de 
la primera Constitución en 1830, se llamó Estado 
Oriental del Uruguay y, más tarde, República Orien-
tal del Uruguay, cuyo único gentilicio era ‘oriental’. 
Nadie había empleado jamás la palabra uruguayo, 
vocablo que aparece probablemente por primera 
vez, en 1858, en una publicación llamada La Lira 
Oriental, pero no prosperó porque los habitantes 
del nuevo país se seguían llamando orientales y el 
nuevo nombre no cuajó por muchos años.

Fue solo a partir de 1880 que se impulsó el uso 
del gentilicio ‘uruguayo’, durante la dictadura del 
general Máximo Santos, cuando se construyeron 
los principales mitos nacionales dirigidos a forjar la 
identidad de un país que en buena medida seguía 
sintiéndose una provincia argentina.

Mediante la fuerza del aparato del Estado, el 
nuevo nombre fue adelante desde fines del siglo 
XIX, pero a la par de ‘oriental’, que siempre se siguió 
considerando más auténtico, de apelación más 
profunda a las raíces de una tradición histórica que 
ya empezaba a ser nacional. 

Hasta los años setenta del siglo pasado, en el 
lenguaje oficial y en la prensa se seguía emplean-
do el gentilicio oriental, mientras que uruguayo era 
preferido en situaciones menos formal. El vocablo 
uruguayo también se prefería en el ámbito inter-

nacional, desde la diplomacia hasta el deporte; en 
esas áreas se evitaba oriental porque en más de 
una ocasión generó confusiones en las que nos 
emparentaron con chinos, coreanos o japoneses. 
En lo deportivo, recordemos el himno futbolístico 
Uruguayos campeones, de América y del mundo. 
Pero siempre en lo íntimo, en lo cotidiano y en la 
expresión del sentimiento de apego al terruño éra-
mos orientales, tal como en el himno nacional, que 
fue compuesto cuando los uruguayos todavía no 
existían.

Esa connotación, semánticamente más cercana 
a los sentimientos patrióticos más genuinos, hizo 
que, en la dictadura cívico-militar que terminó en 
1985, el antiguo gentilicio artiguista fuera apropia-
do por la elite hegemónica del proceso dictatorial.

 Los militares y sus cómplices civi-
les abusaron en su propaganda de 
la palabra ‘oriental’, una apropia-
ción semejante a la que hicieron de 
otros símbolos nacionales. Se trata-
ba de una exaltación de la palabra 
no muy diferente de la que los nazis 
hicieron de las antiguas tradiciones 
germánicas para legitimar su pro-

yecto ante los alemanes.
El año 1975, sesquicentenario de una reanexión 

a las Provincias Unidas del Río de la Plata tras la ex-
pulsión de los brasileros, que la historiografía local 
llama ‘independencia’, la dictadura proclamó el 
“Año de la Orientalidad”, durante el cual se exalta-
ban los hechos bélicos de los “soldados orientales” 
de los años fundacionales. Era también para las 
fuerzas armadas una forma de identificarse sim-
bólicamente con las huestes de Artigas, Lavalleja, 
Rivera, Rondeau y Otorgués.

Fue solo a partir de la democratización, en 
1985, que el gentilicio ‘uruguayo’ terminó por im-
ponerse. Probablemente la 
gente sintió que el término 
‘oriental’ había quedado 
contaminado por el em-
pleo abusivo que hizo de 
él el gobierno de facto y, tal 
vez sin que los hablantes lo 
percibieran, su uso decayó 
mucho hasta nuestros días, 
tanto en el habla cotidia-
na como en los textos de 
la prensa o en el discurso 
oficial.n

*Ricardo Soca 
Fundador de La Página 

del Idioma Español / 

Periodista

+info: 
http://www.elcastella-
no.org/ns/nosotros.html

n150 ediciones.... 
21 años junto a los compañeros

Este número de Participando es el 150. 
Tal vez o sin tal vez, son un montón de edi-
ciones sin interrupciones, año tras año, des-
de la oposición primero y en el gobierno 
después. Muchos compañeros y compañe-
ras hemos formado parte de esta realidad. 
Una publicación que se fue acomodando a las 
necesidades de la organización, transformán-
dose en forma permanente; salirse del formato 
de boletín interno a una publicación amplia, 
amena, con información que no recogen los 
grandes medios fue un camino lleno de retos, 
con muchos aciertos y no pocos errores, dónde 
se apeló fundamentalmente a la creatividad y 
la voluntad militante.

La tecnología y la incorporación de compa-
ñeros y compañeras con oficio ampliaron las 
posibilidades de la comunicación  y la difusión, 
y  también del mensuario.

Sería imposible nombrar a todos los ami-
gos de la casa, a todos los que de una forma 
u otra contribuyeron a lo que somos hoy. Los 
comprometidos y responsables, los queridos y 
entrañables, los que ya no están en la organiza-
ción y los que se fueron para siempre pero que 
permanecen en nuestra memoria.

Un lugar especial ocupan nuestros lectores, 
los que nos leen en papel, incluso en los más 
lejanos rincones del país, y los que toman con-
tacto con nuestras páginas a través de la web, 
en todo el mundo.  A todos gracias.

Equipo de redacción
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Al cabo de una jornada de intenso intercambio en la que han 
participado más de 800 compañeras y compañeros de Montevi-
deo, Canelones, interior y exterior, este 3° Encuentro Nacional 
de Comités de Base del Frente Amplio considera importante:

1) Reafirmar, como lo expresa nuestro Plan Político aprobado 
por el Plenario Nacional del 24 de noviembre de 2012, “nuestra 
convicción anti imperialista y antioligárquica, base fundamental y 
sustento de la unidad política que representamos”, como así mismo 
el carácter de coalición y movimiento, rasgo distintivo de nuestra 
fuerza política, imprescindible para la acción política permanente.

2) Ratificar la existencia de los Comités de Base y la necesidad 
de reafirmar su vigencia como herramienta insustituible en la 
puesta en práctica, seguimiento y defensa de la propuesta pro-
gramática transformadora, en el entendido de que los mismos re-
presentan al Frente Amplio en cada rincón del país y fuera de él.

3) Respaldar lo actuado en estos años de gobierno fren-
teamplista a nivel nacional y también en cada uno de los 
gobiernos departamentales, lo que ha redundado en avan-
ces, principalmente en el combate a la pobreza y la indi-
gencia a través de las políticas sociales y la legislación la-
boral, así como la ampliación de derechos ciudadanos.

4) Han sido muchas las coincidencias en los diagnósticos 
de por qué la falta de participación y de movilización en ge-
neral y en especial en el movimiento, muchos de los cuales 
ya los habíamos explicitado en el 2° Encuentro realizado en 
2006. A título de ejemplo: el rol de los dirigentes nacionales, 
el papel de los sectores, la falta de formación política, la no in-
serción de los jóvenes en los Comités, la falta de herramien-
tas, el alejamiento del trabajo con las organizaciones sociales, 
el relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno, etc.

Creemos que para el movimiento se terminaron los tiem-
pos de diagnóstico, que debemos valorizarnos como Di-
rección y accionar en consecuencia para revertir la crisis de 
participación, movilizar mejor y asumir los nuevos desafíos.

Por último, hacer un llamamiento a todas las compañeras 
y compañeros a participar activamente del 25 de agosto, “Día 
del Comité de Base”, así como en la discusión del programa que 
nos conducirá a un tercer período de gobierno, indispensa-
ble para la profundización de los cambios que hemos iniciado.

Montevideo, 27 de julio de 2013.

Declaracion Final

Hace ya 13 meses que conforma-
mos el equipo de la presidencia del 
Frente Amplio. Han sido meses de ar-
duo trabajo; de pensar juntos y pensar 
mucho; pero también de hacer, eva-
luar y volver a pensar y hacer.

En agosto del año pasado nos 
aprontábamos a proponer, discutir 
y aprobar un plan de acción política 
hasta 2014. Hoy podemos decir que a 
la luz de ese plan estamos desarrollan-
do una gran variedad de estrategias y 
alternativas para fortalecer y revitalizar 
la fuerza política.

Se han conformado los equipos de 
trabajo, el de la presidencia y los de las 
comisiones; la Mesa Política Nacional 
ha continuado recorriendo el país, re-
novando los vínculos con los nuevos 
frenteamplistas y con los de todas las 
horas. El Frente Amplio ha puesto en 
la calle la serie “Cuadernos de la Rea-
lidad”; herramienta para el trabajo 
mano a mano a través de la cual que-
remos promover el más amplio inter-
cambio de ideas sobre la naturaleza 
y magnitud de las transformaciones 
ocurridas durante la última década, 
atribuibles al accionar de los gobiernos 
frenteamplistas. 

En este marco nos planteamos un 
segundo semestre intenso, política-
mente y en la acción concreta. El forta-
lecimiento y revitalización de la fuerza 
política en el marco de la construcción 
del programa viene siendo el enclave 
político del año, ahí está la llave más 
importante del desarrollo del Frente 
Amplio en todos los territorios y ámbi-
tos posibles y deseados.

Ya aprobado el calendario dimos 
inicio al segundo semestre con una  
importante actividad, el III Encuentro 
Nacional de Comité de Base. Tercero en 
42 años, vital para que el movimiento 
siga creciendo, siga desarrollándose 
como un motor político intenso, gravi-
tante y fuerte en toda la estructura de 
nuestro Frente Amplio.

Desde abril están en funciona-
miento los espacios de discusión, las 
unidades programáticas, los foros en 
línea, y junto a la Comisión Nacional de 
Programa venimos realizando encuen-
tros programáticos regionales para 
escuchar el aporte local al programa 
nacional del FA. Se han hecho dos ins-
tancias en cada región del interior, con 
el objetivo de acumular discusiones en 
cada uno de esos espacios, y hemos 
puesto en práctica una instancia de 
debate integrando coordinadoras de 
Montevideo y zonales de Canelones. 
La síntesis política de la profundiza-

ción de los cambios es la legitimación 
de un nuevo programa de gobierno 
nacional, es por eso que en el próximo 
25 de agosto, Día de la Declaratoria de 
la Independencia y día de nuestros Co-
mités de Base, comenzamos a transitar 
el camino de un nuevo Congreso pro-
gramático. 

El Día del Comité de Base es sin du-
das un día de celebración, de entusias-
mo, de reencuentro, de memoria. Año 
para reafirmar el compromiso de los 
frenteamplistas con las señas de iden-
tidad marcadas a fuego por nuestro 
líder histórico el General Líber Seregni: 
“fuimos somos y seremos una fuerza 
constructora, obreros de la construc-
ción de la patria del futuro que soña-
mos”.

Tenemos memoria de ver este país 
en ruinas, oprimido, encarcelado. Te-
nemos memoria de ver nuestra socie-
dad desmantelarse, de ver como cada 
día se replegaba el tejido social de so-
lidaridades que habían amortiguado 
tantas malas políticas. Memoria del 
país de la década perdida  y como se 
está levantando en ésta, casi una déca-
da de continuo desarrollo.

Es esta memoria la que a los fren-
teamplistas nos nutre de ideas, de 
necesidades, de alertas sobre nuestro 
desarrollo como fuerza trasformadora.

Y es por eso que nuevamente los 
invito a que este 25 de agosto hagan 
valer su voz. A que ningún frenteam-
plista se quede en su casa, sino que 
todos, en unidad y fraternidad, parti-
cipemos y seamos constructores de 
nuestro Frente.

Mónica Xavier | Presidenta 
del Frente Amplio

nCaminamos hacia un nuevo Día del Comité de Base
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