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L
a elaboración programática del 
Frente Amplio debe reafirmar su 
carácter antiimperialista y antioli-
gárquico del mismo. Estas defini-
ciones son las que dieron sustento 
a la unidad política y es razón de 
su constante crecimiento y con-
solidación como expresión de los 
intereses de las grandes mayorías 
populares.

Hemos desarrollado algunas condiciones básicas, su-
ficientes como para iniciar un camino que concrete 
una Estrategia Nacional de Desarrollo, esto implica que 
debemos avanzar aún más en la consolidación de las 
fuerzas productivas y sociales del cambio.

Para esto, desde el MPP entendemos que el Programa 
del Frente Amplio debe ser capaz de expresar e inte-
grar a amplios sectores del pueblo, que se encuentren 
comprometidos con el desarrollo soberano y la justicia 
social en perspectiva de izquierda.

El proyecto de desarrollo nacional requiere para el lo-
gro de sus objetivos una importante acumulación de 
fuerzas sociales que sean capaces de ponerse al frente 
en la defensa del programa y del gobierno frentista, 
pues para vencer las resistencias y dificultades impues-
tas por los grandes intereses solo será el pueblo la úni-
ca garantía para mantener el rumbo, la velocidad y la 
profundidad del proceso de cambios.

En el MPP tenemos el compromiso de estar junto a los 
compañeros del Frente Amplio aportando a la cons-
trucción y desarrollo de las fuerzas productivas como 
condición indispensable para alcanzar un nuevo mo-
delo de país. Emprender este camino es para una mar-
cha de mediano y largo plazo que no se agota en un 
solo período de gobierno, ni en la figura del compañe-
ro candidato, ni haciendo retoques al programa cada 
cinco años.

En tal sentido, el tercer período de gobierno frenteam-

plista no puede resultar una simple continuidad del se-
gundo. Por un lado, hemos comenzado con tareas que 
necesitamos continuar, y por otro, el mismo hecho de 
haber profundizado los cambios, nos hace chocar con 
las limitaciones a continuar avanzando.

Es así que con más o menos contradicciones, este ten-
drá que ser sin dudas un período diferente que avance 
en el rumbo que nos hemos trazado, es que el progra-
ma para el tercer gobierno del Frente Amplio deberá 
contemplar, entre otros aspectos: la continuación de 
las políticas activas de integración e inserción interna-
cional; la promoción de acciones para mejorar la dis-
tribución del ingreso y la riqueza; el desarrollo de una 
matriz productiva que incorpore valor empleando alta 
y media tecnologías; el desarrollo de nuestras infraes-
tructuras para una mejor integración y complemen-
tariedad productiva; continuar con la transformación 
del Estado, para que sea activo y dinámico en función 
de la estrategia planteada así como fortalecer el desa-
rrollo en áreas estratégicas que ocupa a las empresas 
públicas, la concreción de instrumentos para el desa-
rrollo de la economía social solidaria; el desarrollo de 
procesos para acceder a más y mejores bienes públi-
cos (salud, educación, vivienda, etc.), la profundización 
de los avances en materia de descentralización en los 
tres niveles de gobierno (nacional, departamental y 
municipal); la defensa de nuestra soberanía, tanto en 
los territorios y sus recursos como en la determinación 
de políticas de desarrollo nacional sostenidas en clave 
regional; y en materia de seguridad y convivencia, con-
tinuar avanzando en la aplicación de políticas como 
concepto integral, generando respuestas transversales 
que nos involucren a todos.

Se trata, con lo logrado hasta ahora, de trabajar por un 
tercer gobierno del Frente Amplio, de consolidar una 
estrategia nacional de desarrollo como parte de un 
modelo político económico, social y cultural que nos 
aproxime como fase de transición hacia la Liberación 
Nacional y el desarrollo de una nueva escala de valores 
éticos y morales que formen al hombre nuevo rumbo 
al socialismo. n

Un programa para seguir andando
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Destacaba sin embargo la enorme cultura 
del pueblo, la investigación, la medicina y 
la solidaridad pues en esos tiempos funcio-

naba, y lo sigue haciendo hoy, la Universidad para 
la formación de latinoamericanos. Volvimos bre-
vemente en el 2007 sin notar grandes cambios.

Hoy, en el 2013 la situación es otra. Debemos 
recordar los debates y las resoluciones tomadas 
cuyas consecuencias se pueden ver. La Habana es 
hoy una ciudad en franca recuperación. En acuer-
do con China, se reconstruyó el ferrocarril. Está 
proyectado el traslado del puerto de La Habana 
a Mariel, bahía donde los brasileños construyen 
emprendimientos e infraestructura (puerto de 
aguas profundas) y que en el futuro será puerto 
de carga y comercial, dejando el de La Habana 
para yates y zona turística, de modo de utilizar 
toda la bahía y los cuarteles históricos como par-
te de los circuitos de turismo. Se trabaja en ener-
gías renovables: fotovoltaica (el sol del Caribe es 
intenso) eólica y a partir de la biomasa. 

El parque automotriz se multiplicó y moderni-
zó. Desapareció un transporte público de emer-
gencia llamado camello que se sustituyó por óm-
nibus comunes o articulados, casi todos chinos.

Continúa el traslado de funcionarios públi-
cos a emprendimientos privados, producto de 
inversiones con proyectos propios, por lo que es 
notoria la proliferación de pequeños comercios, 
restoranes, o servicios surgidos en el marco de las 
nuevas y últimas decisiones.

Se reestructuró totalmente la industria e in-
vestigación farmacéuticas, tanto animal como 
humana. Ya existen plantas cubanas en varios paí-
ses. Se cambió la política relacionada a patentes y 
se han obtenido muchas. Se hizo un acuerdo con 
China, donde también se tiene plantas para la ca-
dena de distribución mundial de los productos.

En este punto una pequeña disgresión a títu-
lo de ejemplo, la caña de azúcar por razones de 
clima y suelo tiene propiedades únicas que les 
permite a los científicos elaborar medicamentos 
como el policosanol para prevenir complicacio-
nes en la enfermedad arterioesclerótica, y su-
plementos nutricionales antioxidantes. También 

derivados de otros productos naturales como la 
cera de abejas con un producto antioxidante que 
protege del estrés y los daños a la mucosa gástri-
ca. Algunos para enfermedades como la diabetes, 
etcétera. Es decir, un mundo donde la investiga-
ción, la planificación del gobierno, los recursos 
humanos, los productos naturales, todo se conju-
ga para un resultado importante.

Lo anterior es sólo un ejemplo, pero diremos 
en general que la industria, la construcción (vi-
viendas fundamentalmente) empezaron a cami-
nar y eso se ve solo transitando la isla.

A la iglesia católica se le devolvieron todas las 
iglesias y capillas que habían sido expropiadas y 
el gobierno solo se quedó con los colegios.

En relación a la pesca se plantea la reconstruc-
ción de la flota y la cadena productiva. En relación 
al agro, nos manifestaron que su reorganización y 
desarrollo vendrá en una segunda etapa. Tienen 
intención de reconstruir lo que se pueda de una 
cuenca lechera tropical que algún día fue, y hoy 

no existe. La importación de leche en polvo es 
uno de los costos más grandes del estado y sólo 
les permite cubrir los extremos de la vida: niñez y 
ancianidad. Por esta razón el tema lácteo se con-
versó mucho y se esbozó la idea de montar una 
industria láctea cubana en Uruguay o asociada al 
gobierno para su abastecimiento. Se pidió ase-
soramiento en la producción de soja y arroz. Se 
explicitó que en el agro está todo por organizar. 

Se han desarrollado algunos grupos coopera-
tivos agrarios con muchas dificultades en un terri-
torio se viene despoblando, como en todas partes 
del mundo, y se deben rever los establecimientos 
agrarios estatales que han fracasado para la pro-
ducción de naranja, frutas tropicales, azúcar, et-
cétera.

Vimos una ciudad de Santiago aún marcada 
por el huracán Sandy. Arboles tronchados, falta 
de viviendas, tendidos eléctricos deteriorados, 
todo en reconstrucción con un plan por etapas. 
Las fortalezas cubanas siguen estando presen-
tes: educación, cultura, investigación, solidaridad 

Cuba
Tuvimos la oportunidad de conocer la República de Cuba en el año 2002. En ese tiempo la isla, además de luchar contra el bloqueo y los 

huracanes, luchaba con lo que se dio en llamar el período especial, producto del derrumbe de la Unión Soviética. Se veía una Habana y otras 

ciudades sin construcción y el deterioro o derrumbe. Una economía de enorme escasez de artículos de primera necesidad, repuestos, energía, 

etcétera. Se veían muy pocos vehículos circulando, el tren colapsado, la flota pesquera también, el agro con enormes dificultades.

Lucía Topolansky
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(van 400 médicos uruguayos formados en Cuba, 
casi otra Facultad de Medicina, más los demás 
países que también forman recursos humanos en 
la isla).

Es notorio que a Cuba le ha servido Venezue-
la, Petrocaribe, el ALBA, la CELAC, le han quitado 
aislamiento. Ese enjambre de islitas del Caribe 
con muchos habitantes que conectó Chávez y 
ahora quedó vinculado a Cuba, el nuevo momen-
to latinoamericano y las medidas propias desde 
lo laboral al pasaporte empiezan a mostrar su 
impacto.

Cuba cumple también una parte importante 
en la cuestión de la paz en Colombia.

En síntesis para lo breve de la estadía y de-
jando de lado las anécdotas vemos un país que 
introdujo cambios, los está haciendo realidad y 
está obteniendo resultados.

Fidel
También estuvimos con Fidel unas horas en su 

casa. Pepe, Almagro y yo. ¡Qué decir! un hombre 
con 87 años de vida y casi tantos de lucha, con 
una lucidez extraordinaria, preocupado por el 
futuro como a los 20 años, pero informado del 
mundo y de Cuba como si estuviera hoy con las 
mismas responsabilidades que tuvo. Si, con pro-
blemas para caminar y una salud que los médicos 
le exigen cuidar. 

Se habló del momento latinoamericano. Le 
hizo muchas preguntas a Pepe, se interesó por el 
tema de la marihuana, la ley de trazabilidad, los 
índices y rubros de producción agraria y agroin-
dustrial de Uruguay. Y en estos temas se habló 
mucho pues no cesó de interrogar a Pepe sobre 
hectáreas sembradas, rendimientos, etcétera y 
como a los dos les gusta el tema se olvidaron de 

la hora. En ese marco, contó sobre la investigación 
que él capitanea con el objetivo de suplir total o 
parcialmente la alimentación animal con granos 
por otros vegetales sin bajar rendimientos, de 
modo de liberar granos para el consumo huma-
no directo. Ahí se habló de la moringa. La pres-
cripción médica hizo que a las 5 horas se acabara 
la visita. Ésta, igual que la desarrollada con Raúl 
Castro, el Vicepresidente y el Canciller cubanos 
estuvo cargada de anécdotas de la Revolución 
etcétera. 

Moncada
El acto en el Moncada estuvo también lleno 

de memoria y nostalgia. La participación de los 
presidentes latinoamericanos y los gobernantes 
caribeños en la oratoria dio una señal muy fuerte 

en los nuevos tiempos de integración que vive La-
tinoamérica. Allí conocimos a un legendario com-
batiente que fue quien escribió la letra del himno 
del 26 de Julio.

Hasta aquí la esencia de lo vivido en esos cor-
tos días.

Paz en Colombia
Hubo un encuentro con los colombianos. Es-

tán luchando con optimismo por la paz. No es fá-
cil. El primer punto del acuerdo referido a la tierra 
se trató, pero se dejó para más adelante algunos 
puntos para no poner trabas, cuando la paz esté 
caminando: extranjerización de la tierra, concen-
tración de la tierra, presencia de multinacionales.

En relación al segundo punto quizá el más difí-
cil y que en estos días nos enteramos se acaba de 
cerrar, se acordó entre las partes que las víctimas 
de estos 50 años de conflicto son víctimas de la 
propia situación de conflicto y no pertenecen a 
las partes. Los otros tres puntos son más sencillos. 

Si se cierra el acuerdo van a precisar una comi-
sión de países que garanticen su cumplimiento. 
La mesa de negociaciones, hoy en Cuba, puede 
tener sede en otros países.

El panorama que nos dieron de Colombia fue 
altamente complejo, enorme corrupción, por 
ejemplo se creó una zona franca que tiene puerto 
y por donde eventualmente sale sin problemas la 
droga. Lo vidrioso de la justicia, el funcionamien-
to de los partidos tan diferente al nuestro. Uribe 
acaba de comprarse un partido por 10 millones 
de dólares compuesto por varios legisladores hoy 
en funciones, etcétera.

Hay un fuerte operativo de las ONG’s que bus-
can que fracase la paz, porque viven del conflicto. 
Como se verá la complejidad de la situación es 
enorme pues nadie juega solo y tampoco juegan 
solas las voluntades políticas de las partes que dis-
cuten. Operan todos, la política, las paramilitares, 
los narcotraficantes, las ONG’s, las multinaciona-
les, etcétera, en una enorme trenza de intereses.

Por esa razón creen que los apoyos solidarios 
de países y partidos son fundamentales.

El pueblo colombiano quiere la paz como fue-
re, según se nos dijo. La conversación fue profun-
da y este pequeño relato con todas las precaucio-
nes del caso es el corazón de la misma.

Esperamos que se llegue a buen puerto.n
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Algo más que el hierro
 “Cuando en  2007 a esta “triple esquina” del Uruguay profundo que es Cerro Chato llegó el emprendimiento de mega 

minería, como “escupiendo y pasando raya”, las expresiones políticas, sociales y económicas se pararon a uno u otro lado 
de la raya, avalando o condenando el proyecto. Los grandes medios de prensa se hicieron eco del debate instalado, y pocos 

amplificaron la voz de los trabajadores mineros.”
Entrevista a  Francisco “Pancho” Da Silva  | Ricardo Pose

Así que una mañana de sábado nos fuimos 
por ruta 7 hasta Cerro Chato, a buscar la 
opinión de Francisco “Pancho” Da Silva, 

presidente del sindicato de los trabajadores de 
Aratirí y delegado regional de la UNTMRA.

  Ya antes de San Bautista, la ruta 7 atraviesa 
un “desierto verde”, postal del mini y latifundio 
uruguayo, con un tránsito tan escaso que parece 
justificar hasta la falta de consorcios que cobren 
peajes para  el mantenimiento de la estropeada 
ruta.

   A medida que avanzamos  hacia esta “triple 
esquina” que forman Florida, Durazno y Treinta y 
Tres, el paisaje se hace más desolado e ilustrativo 
de la “ganadería extensiva”. “Proxenetas de la fo-
tosíntesis” definió magistralmente un ingeniero 
agrónomo, a estos productores que, dueños de 
grandes extensiones de campo, sacan sus divi-
dendos de tener el ganado pastando sin mayor 
laboreo de praderas; escenario manso de anima-
les pastando y vagando libremente bajo el ojo 
avizor de algún peón acompañado de  perros 
flacos y reservorio de los partidos tradicionales 
preservando la cultura del “aire libre y carne gor-
da”, en frase de uno de sus más ilustres caudillos 
que se podía jactar de vivir en un país que ha-
bía derrotado, para regocijo de los estancieros, la 
nación cuya reforma agraria pretendió construir 
José Artigas.

El hombre Da Silva
 Pancho nos espera en el local del sindicato 

de la minera. El humilde local casi en el centro 
del pueblo  es una reliquia; nunca en Cerro Chato 
había existido organización sindical y menos se 
había festejado un primero de mayo.

-“ yo nací,  me crie acá y toda mi familia es de 
acá, mi abuelo tuvo negocio rural y como pueblo 
del interior profundo vinculado a la ganadería ex-
tensiva, la mayoría de los jóvenes para poder tener 
acceso a trabajo una vez que lograba terminar los 
estudios primarios y de secundaria debía irse a lu-
gares mas poblados; Cerro Chato hoy tiene 3 mil 
habitantes y siempre tuvo unos altos índices de des-
ocupación; vinculados a la producción ganadera el 
80 % de los trabajadores lo hacían “en negro” y las 
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estancias contratan en promedio 1,3 trabajadores 
por establecimiento.”

     Pancho nos habla desde un convencimien-
to profundo; si algún intelectual quiere pegarse 
un “baño de realidad” y experimentar de primera 
mano lo que implica el “desarrollo de las fuerzas 
productivas”, le sugerimos escuchar a este traba-
jador.

-“Acá en las estancias se trabaja en jornadas de 
10  12 horas, en negro como venía diciendo y a pe-
sar de haberse votado las leyes de fuero sindical y 
las 8 horas para el trabajador rural, nunca se aplicó 
nada. Cuando la minera aparece en el 2007 mu-
chos volvemos al pueblo a ver qué pasaba. Yo entro 
en el 2009 y ya había cerca de 100 trabajadores y 
al tiempo me asesoro con un compañero de Treinta 
y Tres y empezamos a armar el sindicato. Además 
empezamos a trabajar 48 horas semanales con los 
aportes correspondientes y si en aquél momento 
en las estancias se sacaba un salario de 5 mil pesos 
nosotros en la minera empezábamos ganando 9.  
Ese fue un cambio importante y se convirtió en un 
problema para muchos productores poder encon-
trar mano de obra que  fuera  barata y evadiendo 
aportes sociales.”

¿Cómo impactó en Cerro Chato la 
nueva actividad?

-Ah, impactó sí, por que aparecieron muchos 
pequeños emprendimientos; hubo un aumento 
del empleo en algunos comercios ya establecidos 
como los supermercados, la estación de servicio.  
La mayoría de los  que nos fuimos a buscar trabajo 
a otros lugares  volvimos al pueblo. Muchas madres 
jefas de hogar consiguieron empleo. Por primera 
vez apareció una organización sindical con local y 
todo y a pesar de las resistencias, y opiniones de que 
eso iba a generar una conflictividad terrible se fue 
viviendo todo lo contrario, a pesar de las diferen-
cias lógicas que hay entre la empresa y el sindicato.

     La presencia de la empresa reactivó la eco-
nomía pero también dinamizó un tejido social 
deshilachado, que a pesar de los esfuerzos de la 
ONG “Cerro Chato Plan” no alcanzaba un nivel de 
inclusión.

– Hoy el sindicato a pesar del año y medio que 
estamos en el seguro de paro, está volcado de lleno 
a las actividades sociales, ayudando con mano de 
obra en los arreglos de los edificios del liceo, ayu-
dando en la recolección de frazadas para el invier-
no, coordinando los cursos de INEFOP, haciendo 
festejos del “día del niño”, colaborando con cami-
setas para equipos deportivos del liceo. Estamos 
colaborando fuertemente con la organización y 
asesoramiento de de las empleadas domesticas, al-
gunas de ellas empleadas de estancias con salarios 
de cinco mil pesos y su patrón es uno de los que le-
vanta la mano en contra de la  minera.

¿Desde siempre se tuvo conoci-
miento de la existencia de hierro 

en la zona de Valentines?
- Sí, incluso por los 60 se empezaron los traba-

jos pero quedaron a mitad de camino. La minería 
en Uruguay no es de ahora pero nosotros como 
sindicato planteamos: ¿Qué minería queremos 
para el Uruguay? Nosotros no queremos que se 
repita la experiencia de Rivera donde aparecieron 
empresas que no dejaron ni van a dejar nada en 
concreto para los poblados y su gente sino que es 
meramente extractiva y en pésimas condiciones de 
trabajo; en alguna de ellas hasta con falta de agua 
potable. Apostamos a una minería de ciclo comple-
to, y por qué no pensar hasta en la posibilidad de 
la reactivación de una industria siderúrgica nacio-
nal, con un planteo sustentable en cuanto al medio 
ambiente y en ese sentido saludo los estudios de la 
DINAMA. Como trabajadores hemos sido los más 
firmes defensores del medio ambiente tomando 
recaudo a la hora de implementar las tareas que 
nos asigna la empresa. En ese sentido también es 
importante la ley que el parlamento está votando 
sobre la minería de gran porte y creemos que este 
emprendimiento sirve para diversificar la matriz 
productiva del país y la negociación del Contrato 
de Inversiones entre el gobierno y la empresa.

El casillero del tablero
Cerro Chato está en la frontera de tres de-

partamentos que hasta antes de la elección de 
municipios había mayoría de gobiernos depar-
tamentales frenteamplistas (Florida y Treinta y 
Tres). También es de esa época que el proyecto 
empieza a trabajar y se conoce.

Treinta y tres por su cercanía siempre tuvo 
una influencia política económica y social muy 
fuerte, al punto que cuando el pago olimareño 
volvió a manos de los nacionalistas, su intenden-
te resolvió que no hubiera posibilidad de elec-
ción descentralizada.

Cerro Chato cuenta con una junta local de 
servicios, desde 1971 con un comité de base del 
Frente Amplio y con respecto a los pueblos de la 
vuelta en cuanto  al costo de vida es un “punta 
del este” del interior profundo.

-“el pueblo volvió a lo que era antes” —nos 
cuenta serio Pancho— “si bien se mantiene la es-
peranza de que se retomen las actividades ya hay 
tiendas y pequeños almacenes que cerraron, se 
redujo personal en la estación de servicio y los su-
permercados, y volvimos a los números históricos 
de desocupación”

¿Y qué pasa con los productores 
donde la minera ha entrado a ha-
cer los trabajos?

PDS- Y ahí hay un grupo que toma lo de la mine-
ra en función del canon que van a recibir como un 
ingreso más a su actividad productiva y hay buen 
diálogo con la minera; luego hay otro grupo que se 
ha convertido en referentes de grupos ambientalis-

tas y ecologistas pero que algunos de ellos cobran 
la renta de la empresa por los trabajos realizados en 
sus campos y hay muchos que se aferran al planteo 
ambientalista para preservar según nuestra visión 
como trabajadores, sus cuentas de ahorro, basada 
en la explotación del hombre, porque si el proyecto 
se instala que es la minera más el Puerto de Aguas 
Profundas va a ser bravo conseguir peones por 8 
mil pesos en pésimas condiciones de trabajo.

¿Cuál es el espacio que como tra-
bajadores han encontrado en los 
grandes medios de prensa?

- Ninguno. Ha venido La diaria y después te-
nemos nuestros espacios en medios locales sobre 
todo de Treinta y Tres pero después a los trabaja-
dores nadie nos pregunta nada. Sí ha tenido más 
prensa incluso referentes de los grupos en contra 
de la  minería, que son empresarios, y que nosotros 
como PIT –CNT hemos tenido que asesorar e incluso 
ayudar a sus empleados a llevar a juicio. Por suerte 
el gobierno se ha puesto las pilas porque nosotros 
entendemos que el gobierno tiene sus tiempos, la 
empresa tiene sus tiempos pero  los que pagamos 
los platos rotos somos los trabajadores.n

nCerro Chato 
Es una localidad cuya administración es com-
partida por los departamentos de Durazno, 
Florida y Treinta y Tres. La localidad se encuen-
tra situada en la zona centro del país, sobre la 
Cuchilla Grande, en el límite de tres departa-
mentos: Durazno, Florida y Treinta y Tres; próxi-
mo a las nacientes del arroyo Cordobés y del 
río Yí; y en el cruce de las rutas nacionales 7 y 
19.
Población (2011):  Total  2.271  hab.
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Luis Purtscher presidente del Comité Nacional 
para la Erradicación de la Explotación Sexual Co-
mercial (Conapees) recordó al Participando que 

“de las 130 denuncias que hemos hecho en los últi-
mos años solo en 23 casos hubo procesamientos de 
explotadores o contribuyentes a la explotación, y son 
todos de clase social muy similar a la de las víctimas, 
pero nunca cayó un empresario, un político, una je-
rarquía institucional, un empresario de modelos, etc. 
esto habla del tema y como hay escenarios de impu-
nidad para algunos sectores de la población”.

“Por eso el caso de Paysandú se vuelve paradig-
mático, que De los Santos sea procesado por el delito 
que si o si cometió, que es el de contribución a la ex-
plotación sexual comercial, es una condición sine qua 
non. Si ese caso se resuelve desde ese punto de vista 
habremos avanzado como país en la temática, pero 
si se lo procesa por abuso innominado de funciones, 
que es un delito excarcelable, estaremos ante la ge-
neración de un espacio de impunidad que colabora-

rá con la reproducción del fenómeno y con el ideario 
del “acá no pasa nada”, porque habría sectores de la 
sociedad que para la Justicia son intocables. Este es 
un caso de límites, es una frontera”, aseveró Purtscher. 

“Los testimonios de las gurisas dicen claramente 
que hubo una promesa de retribución a la explota-
ción sexual comercial, el exsecretario es detenido por 
la policía con una de las gurisas y concuerda con la 
promesa, lo complejo es que ¿los testimonios de las 
menores víctimas no valen para la justicia? ¿Vale más 
el de los presuntos delincuentes? por eso es un caso 
paradigmático y nos jugamos el avance o el retroceso 
del tema”, subrayó.

Uruguay es un “país de origen, tránsito y destino” 
para la trata de personas con fines de explotación se-
xual, y no tenemos cifras reales de la problemática, ya 
que se da un fenómeno de subregistro y lógicamente 
no es posible realizar una encuesta. Particularmente 

en Paysandú, además, se presenta un “escenario com-
plejo” en la aparición de estos casos.

Existen causas estructurales en la prostitución in-
fantil, que tiene que ver con “cómo se matriza el ma-
terialismo, en cómo todo se convierte en mercade-
ría, en este mercado en donde todo parece estar en 
venta o al menos en alquiler”. También está vinculado 
“con los cambios y pautas en el mundo del trabajo, 
del consumo y con el desarrollo de las tecnologías de 
la información y comunicación”, dijo Purtscher.

Por otro lado, “un pedófilo probablemente ten-
ga la condena de toda la sociedad en su conjunto y 
puede ser objeto de un linchamiento, pero quizás el 
cabecilla de ese linchamiento no tendría problemas 
en pagarle por sexo a una menor de 16 años. Estas 
paradojas conviven, son relaciones de poder, de gé-
nero y dominación”.

La casita del Parque: 
“un caso paradigmático”

El caso de la Casita del Parque, en donde el exsecretario general de la Intendencia de Paysandú Horacio De los Santos se vio 
involucrado en un caso de prostitución infantil, ha pasado a ser un caso paradigmático para aquellos que trabajan en la 

erradicación de este flagelo en Uruguay, ya que la justicia nunca procesó a una alta jerarquía por este delito.
Entrevista a Luis Purtscher |  Marcel Lhermitte
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Es que “el cuerpo de los más frágiles, de los más 
pobres y los más violentados son el objeto de deseo 
de hombres, básicamente, que se sienten con dere-
cho a comprar eso que desean y no poseen”.

 

Juventud y belleza 
Habitualmente cuando los menores son víctimas 

de nuestra sociedad se los hace “desaparecer” de la 
opinión pública o “paradójicamente son tratados 
como culpables. En el caso de las gurisas se dice: 
“mirá como está vestida”, “está provocando”, “si viene 
de una familia de putas va a ser puta”, etc. Toda esta 
depositación del problema genera estigmatización 
en este adolescente que está siendo violentado en 
sus derechos humanos, porque en este proceso se 
convierte en una mercancía, en una cosa que circula 
en el mercado”. 

“Los jóvenes y los adolescentes hoy son vistos 
como peligrosos, pero por otro lado son deseados. 
Todo el mundo quiere lucir como joven, desea lo que 
ellos tienen: juventud y belleza. Es el carácter hedo-
nista de la sociedad guiado a las pautas en el consu-
mo”, afirmó Purtscher.

El presidente de la Conapees recordó que el filó-
sofo polaco Zygmunt Bauman establece que en la so-
ciedad al inicio se dio el consumo por carácter instru-
mental, “yo compro esto porque lo preciso”, luego fue 
el deseo, “quiero esto para satisfacer mis necesidades 
no solo materiales sino espirituales” y hoy estamos en 
la etapa del anhelo, en donde ya el objeto no es lo 
importante sino desecharlo rápidamente para volver 
a comprar otro. 

“Cuando el objeto de desecho es un niño o ado-
lescente deberíamos ser interpelados por la sociedad 
por el camino que estamos siguiendo en la construc-
ción social y también el papel que les estamos adjudi-
cando: odiados y demonizados por un lado y envidio-
sos de lo que tienen por el otro”, expresó. 

Además, el hecho que la sociedad uruguaya esté 
avejentada “sin dudas juega” su papel, ya que preten-
de juzgar desde sus valores las nuevas construccio-
nes a las que estamos asistiendo. 

“Se dice que los jóvenes son violentos, pero ¿en 
qué sociedad se criaron y quiénes fueron los que 
crearon esa sociedad?; se dice que pasan más tiempo 
conectados al mundo virtual, pero nosotros les com-

pramos las máquinas, desarrollamos los programas 
y no estamos a su lado para acompañar su acceso a 
la tecnología; se dice que no quieren saber nada con 
el estudio y la educación formal, pero los programas 
son obsoletos, el compromiso docente es heterogé-
neo y la formación docente no se toca hace tiempo; 
decimos que los gurises no se adaptan a las institu-
ciones, como si fueran ellos los que deben adaptar-
se y no las instituciones cambiar; cuando un botija 
abandona la educación se dice que deserta, como si 
fuera un militar que abandona el campo de batalla y 
no cuestionamos las condiciones que ha tenido para 
desarrollar sus capacidades 
en ese sistema; se dice que 
consumen mucho alcohol, 
pero ¿quién se los vende, 
quién les dio el dinero y 
quién armó la industria? Si 
mirás cada uno de los temas 
en donde son señalados y 
estigmatizados, siempre hay 
una vuelta de tuerca que te 
deja ver que hay otra mirada 
para esa realidad”, aseguró 
Purtscher.n

nExtracto de la Resolución Judicial

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

Fuente: http://es.scribd.com/doc/163486758/Proc-26-08-13-Explotacion-Sexual-Menores-Jueza-Ramos
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Canelones camina
Es común escuchar a algún periodista o leer alguna nota de prensa donde se habla de la avenida Gianatassio de Ciu-
dad de la Costa refiriéndose a Avenida Italia, o si se trata de la ruta 8 en Barros Blancos se dice Camino Maldonado. Y 
es difícil que algún comunicador explique que Paso Carrasco no es un barrio de Montevideo. O se habla de la Costa de 

Oro o Ciudad de La Costa como si fuera todo lo mismo. Es evidente que para hablar del departamento de Canelones 
hay que explicar primero de qué se trata. 

Yamandú Orsi

Es una realidad única, no hay un departamento 
siquiera parecido. Tiene la misma cantidad de 
caminería rural que Tacuarembó y los mismos 

kilómetros de vialidad urbana que Montevideo. 
Una realidad rural similar a cualquier rincón del 
interior y una realidad metropolitana que hace ne-
cesario entrar en explicaciones como las que aca-
bamos de citar. Es el lugar donde interior y capital 
se juntan (o se separan), el lugar de paso obligado 
para llegar o salir de la ciudad-puerto (sólo la ruta 
uno es la excepción). Y cuando se llega al país por 
avión, por más que los carteles den la bienvenida a 
Montevideo, lo primero que se pisa en Carrasco es 
suelo canario. 

Es el departamento en el que aún se ara con 
bueyes, y el que mayor inversión industrial está re-
cibiendo. Tierra de chacras y de parques tecnológi-
cos e industriales. Donde se desarrolla casi el 80% 
de la avicultura, el 70% la industria frigorífica, el 70 
de la producción de vinos. Donde reside el 16 % 
de la población del país, o la cuarta parte de la po-
blación rural. Donde se ha producido todo lo que 
el país genera, menos arroz. Donde hace años que 
se conoce la minería a cielo abierto. Donde hoy so-
mos 520 mil, cuando pensábamos que éramos 480 
mil, con un crecimiento poblacional, según el últi-
mo censo, de un 7%, mientras que a nivel nacional 
nos estancamos. En unos 40 años nuestra pobla-
ción casi se duplicó. 

Único departamento con decenas de munici-
pios, y no por un berretín democratista sino por 
una realidad urbana que así lo exige. Si hiciéramos 
referencia a las ciudades, pueblos, villas y localida-
des, hablaríamos de más de 100 realidades distin-
tas. 

Y todo este crecimiento se fue dando sin nin-
gún tipo de planificación, sin ningún ordenamien-
to concertado; al contrario, a veces se explica como 
consecuencia de otros ordenamientos. Recorde-
mos que cuando Montevideo creó POT, el resto 
del país estaba en la prehistoria del ordenamiento 
territorial. Sabemos que Canelones recibió y recibe 
lo que el interior expulsa y que rebota en la Capital. 
A su vez, recibe en su faja costera al montevideano 
que quiere seguir viviendo en una casa con jardín, 

parrilla y arena, como debe ser. Y todo este creci-
miento se dio sin el correspondiente avance en los 
servicios que origina, claro está. Hoy es el departa-
mento con menor porcentaje de conexión a la red 
de saneamiento, por lejos. Y el 80% de la vialidad 
es de tosca o balasto (sí, el 80).

La sustentabilidad como objetivo
Toda esta introducción presenta la realidad que 

hemos tenido que abordar en estos siete años, o 
parte de ella. Porque a esta situación objetiva, a 
esta realidad numérica, hay que agregarle la si-
tuación institucional, el factor político y político 
institucional para hacernos una composición de 
lugar acerca de la viabilidad y sostenibilidad de un 
gobierno departamental en Canelones. Porque de 
eso se trata. ¿Es posible un gobierno departamen-
tal que hereda 150 millones de dólares de deuda, 
con sentencia judicial y todo? Y esto implicaba 
casi tres años enteros de recaudación en el 2005. 
¿Es posible sostener una institución que no tenía 
ni idea la cantidad de funcionarios con los que 
contaba, con múltiples formas de vinculación con-
tractual, cuando la había? ¿Se puede esperar que 
la gente pague los tributos cuando no recibe nada 
a cambio? El déficit más grande que durante déca-

das tuvo este Canelones no fue el financiero ni eco-
nómico, fue el de los servicios a la población. No se 
hizo nada durante años, nada. Y no solo hay que 
referirse a las administraciones coloradas, sino que 
en la década del 90, bajo la administración Andújar 
lo único que se hizo fue la creación de cementerios 
privados. Y no olvidar tampoco que varios actua-
les dirigentes departamentales blancos participa-
ron en la administración Hackembruch. La deuda 
generada en esos tiempos poco tuvo que ver con 
las obras hechas en el departamento (mejor ni ha-
blar de ciertas cosas). Y no queremos referirnos a 
la “herencia maldita”, porque ya está, la ciudadanía 
juzgó. Pero no se puede aceptar un análisis del go-
bierno departamental canario si no tenemos en 
cuenta el punto de partida.  

Y haciendo ese análisis, hoy la respuesta es 
SÍ, Canelones es viable. Es un lindo desafío. El de-
partamento-problema es hoy el departamento-
oportunidad. Se está caminando a paso firme, y se 
puede seguir porque queda mucho para corregir 
y mejorar.

Aquella deuda se redujo, la logramos abatir. Se 
logró negociar por el capital, lo que hace a un to-
tal de 30 millones de dólares o, dicho de otra for-
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ma, se logró una quita de más de cien millones. La 
prensa de derecha suele comentar las rendiciones 
de cuenta de los gobiernos frenteamplistas con el 
número redondo del pasivo. Nosotros les respon-
demos que aquellos tres años de recaudación, ne-
cesarios para abatirlo, aquella relación entre pasivo 
y recaudación que era 2,8, hoy pasó a ser 0,9. Nos 
queda la deuda con algunos entes públicos y algu-
nos fallos judiciales menores. Para tener una idea, 
le estamos debiendo fruto de un juicio perdido, 
unos cuantos dólares a un funcionario de la dicta-
dura que el gobierno colorado del año 85 lo sacó y 
con razón, pero..., la justicia es bastante ciega. 

Teníamos registrados en Canelones once mi-
llones de metros cuadrados construidos, consta-
tamos luego de un trabajo duro y minucioso que 
eran 19 millones. Es como si los metros edificados 
en Salto y Paysandú no estuvieran contabilizados. 
Eso nos permitió mejorar la recaudación.

A ese acuerdo por el pasivo, a esa actualización 
catastral le agregamos una más activa gestión de 
la morosidad. Esto permite mejorar el equilibrio 
financiero que se favorece además con la patente 
única nacional, que frenó la injusticia generada por 
la permanente  especulación. Se está trabajando 
permanentemente para mejorar el control de los 
egresos, telefonía, alquileres, horas extra, las com-
pras. Y falta mucho para avanzar. Todo esto nos lle-
va a pensar que la institución es sustentable. Pero 
hay que profundizar en las acciones. Por otra parte 
los ingresos que provienen del gobierno nacional 
representan para Canelones  un 27%, mientras que 
para los demás departamentos del interior anda en 
un promedio de un 50%. Esto hace mucho tiempo 
que se mantiene, responde a criterios establecidos 
para la distribución y que no hemos cambiado. Por 
ejemplo, con siete veces más población que Trein-
ta y Tres, Canelones recibe tres veces más recursos. 
O con el 25% de la población rural nos correspon-
de un 11% de los recursos para caminería rural. 

Un departamento en obra
Se ha logrado establecer una nueva relación 

con los ciudadanos. Los servicios básicos se vienen 
cumpliendo, no a la velocidad ni con la eficiencia 
que quisiéramos pero se camina. De los trece mil 
focos prendidos pasamos a treinta mil y queremos 
llegar en poco tiempo a los cincuenta mil. La ges-
tión de residuos viene mejorando año a año. Más 
de mil kilómetros anuales de caminería rural con-
trastan con el cero gigante que encontramos en 
el 2005. Y también la vialidad urbana. Y el ejemplo 
más contundente de un trabajo serio y a largo pla-
zo es el proyecto vial y de drenaje pluvial que lle-
vamos adelante en Ciudad de la Costa junto con la 
Ose, que instala a la vez el saneamiento. Cientos de 
millones de dólares invertidos para terminar defi-
nitivamente con una realidad dura y compleja. Es 
esta la obra de infraestructura urbana más grande, 
compleja y costosa del país en este período. Y con-

tinúa por unos años más, ese es el desafío. Y no sólo 
en la costa. De a poco vamos sustituyendo la mo-
dalidad de tosca por la de asfalto, partiendo no de 
cero sino de menos diez. Y eso genera otra relación 
con el vecino. Desde este agosto encaramos obras 
de vialidad, alumbrado y de arquitectura por un to-
tal de 100 millones de dólares, fruto de la creación 
de un fideicomiso, con emisión en Bolsa, por unos 
60 millones. El resto surge de las distintas partidas 
de carácter nacional y de los planes quinquenales 
con fondos propios. Ya se está viendo el impacto 
de estas transformaciones. Las Piedras, Toledo, Sa-
linas, Pando, Barros Blancos, Cerrillos, Ciudad de la 
Costa, por todos lados se ve un departamento en 
obras.

Crecimiento industrial
y seguridad alimentaria

Tenemos hoy un Canelones que sigue en el ca-
mino del crecimiento económico, que en el marco 
de nuestro ordenamiento territorial y con los cui-
dados ambientales necesarios, nos permiten se-
guir en el camino hacia el desarrollo. Desde el 2005 
se han instalado efectivamente en Canelones unas 
130 empresas medianas y grandes y casi 2.000 pe-
queñas, las que en conjunto han generado más de 
10.000 puestos de trabajo directos, lo que no in-
cluye al sector de la construcción, el cual también 
ha tenido un salto importante en esos años, con 
un gran motor en Ciudad de la Costa. Y esto no es 
fruto de la casualidad, hay un trabajo arduo y de 
contactos detrás, además de una adecuada plani-
ficación del territorio. Y este proceso no se puede 
detener, y para eso hay que seguir estimulando la 
llegada de inversiones. Apostamos a  un Canelones 
que siga apoyando la reapertura de las empresas 
que años atrás fueron cerrando. Los trabajadores 
del Molino Santa Rosa o la reciente reapertura de 
Metzen en Olmos como cooperativa son ejemplos 
del camino a seguir. Nuestro departamento tiene 
que potenciar además las ventajas que ofrecen 
nuestras costas para la inversión turística, falta mu-
cho aún en esta línea de inversiones.

Y junto a este crecimiento queremos defender 
cada vez más el papel que nuestro departamento 
cumple como garante de la seguridad alimentaria 
del país con su perfil chacarero, quintero, granjero 
y vitivinicultor. La soberanía alimentaria nacional 
tiene mucho que ver con los planes que en este 
sentido se elaboren en Canelones.

Debemos fortalecer un gobierno que cuide y 
defienda los recursos naturales básicos para el rol 
que describimos líneas arriba. Tenemos un plan 
estratégico para el monitoreo y cuidado de nues-
tros Recursos Hídricos. Instrumentar en trabajo en 
cuencas, apoyar a las asociaciones de productores 
en un manejo adecuado de los suelos y la apuesta 
a la educación como vehículo para la toma de con-
ciencia en estos temas, es una prioridad estratégi-
ca departamental.

Gobierno local y participación 
La creación de los municipios ha abierto las 

puertas a una nueva relación entre la ciudadanía 
y el Estado en el territorio. El gobierno está más 
cerca, lo local cuenta, el vecino tiene un espacio 
de participación directa. Aprovechar esta oportu-
nidad es la tarea. Articular la relación del gobier-
no departamental con el local, y promover la par-
ticipación de los vecinos en la elaboración de los 
planes del Desarrollo Local, siguen siendo parte 
del desafío. En Canelones la creación de los muni-
cipios, más allá de las convicciones, es el reflejo de 
una necesidad. Imposible pensar que con la con-
centración de la autoridad en un centro ubicado 
en la capital departamental, se pueda gobernar 
para la gente. Hay que seguir apostando a transfe-
rir cuotas de poder al territorio, de forma gradual y 
con responsabilidad.

Transparencia responsabilidad 
y planificación 

Hoy, todas las resoluciones que se adoptan 
pueden ser conocidas por los ciudadanos, no hay 
más misterio. Cada peso que se recauda tiene un 
destino que puede ser conocido a través de la pu-
blicación en la web. La transparencia también es 
una realidad.

Durante mucho tiempo Canelones era el lugar 
de paso, el departamento de los ñoquis, el símbo-
lo de la inacción, el territorio ingobernable. Los 
únicos pozos no eran los de las calles. Millones de 
dólares se perdieron en supuestas obras que cues-
ta ubicarlas. Meses sin haber recursos para pagar 
sueldos siquiera. O trabajadores teniendo que pin-
tar carteles o abriendo un “club” para seguir con 
trabajo. Eso se terminó. Hoy es un departamento 
serio, con problemas, aciertos y errores, pero se 
trabaja con responsabilidad. Nos hacemos cargo. 
Porque falta mucho para mejorar. Nuestra gente se 
merece, por lo menos, que la tratemos bien, que 
sienta que de este lado están los servidores públi-
cos. Para qué esto sea una realidad sin fisuras falta, 
y mucho. Para eso hay que seguir trabajando. Y se 
logra con participación, responsabilidad republica-
na y mucha planificación.n
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¿Piensas que el consumo de ma-
rihuana o cannabis, es bueno o 
malo?

Yo pienso que es malo. El problema es que se 
confunde querer regular una actividad con promo-
verla. El consumo existe y va a seguir existiendo, lo 
importante es el mensaje: lo mejor es no consumir. 
Pero tampoco podemos decir que el consumo mata 
porque eso es falso. Si decimos eso perdemos credibi-
lidad ante los adolescente, entonces lo que se necesi-
ta es información de calidad sobre el tema, sabiendo 
que la mayoría de los jóvenes consume.

Dame una razón contundente de 
por qué votaste el proyecto de 
ley?

Porque no es razonable que las personas termi-
nen vinculadas al narcotráfico por este tema. Para 
quitarle clientes a la delincuencia.

¿Podrías hacer una síntesis del 
proceso que recorrió este proyec-
to de ley para llegar a la media 
sanción?

Hace tres años se creó una Comisión Especial en 
el Parlamento para tratar el tema adicciones y dro-
gas, que recibió 30 delegaciones y realizó un informe 
con algunas propuestas de regulación del mercado 
de cannabis, alcohol, tabaco y las drogas en general. 
Durante ese proceso el Presidente Mujica nos manda 
un proyecto para regular el mercado de cannabis. 
En esa segunda etapa recibimos unas 15 delegacio-
nes que trajeron sus planteos y paralelamente rea-
lizamos el Diálogo Nacional sobre la regulación, en 
recorrida por todo el país con la Junta Nacional de 
Drogas. Después de mucho debate y búsqueda de 
acuerdos logramos este proyecto de 44 artículos que 
en diputados le dimos media sanción.

¿De dónde surge la idea original 
de iniciar este proceso?

Es difícil establecer la paternidad de la idea. Yo 
creo que fue un proceso colectivo. Tuvimos una pro-
puesta de autocultivo, se trabajó otra propuesta en-
tre la bancada del Frente, las organizaciones sociales 
y un legislador del Partido Colorado y del Partido In-
dependiente y finalmente la propuesta de regulación 
de Presidencia. Lo que se presentó a votación es la 
síntesis de lo trabajado en la bancada y la propuesta 
de Mujica de regulación por parte del Estado.

¿Cuáles son los objetivos busca-
dos con esta ley?

Son tres objetivos, el primero es asegurar los de-
rechos de los usuarios, porque con el sistema actual 
hay inseguridad jurídica, podés ir preso por fumar 
cuando el consumo es legal; el segundo tiene que ver 
con la salud porque los usuarios no saben qué están 
consumiendo y no existe ningún tipo de control sobre 
el producto y el tercero va contra el narcotráfico, para 
generar estrategias desde el Estado que combatan 
la oferta no solamente con represión, sino con otros 
medios que permitan quitarle poder al narcotráfico 
y al crimen organizado que termina afectando la 
seguridad de la población. No olvidemos que uno 
de cada tres presos tiene que ver con el narcotráfico, 
que aumentan los homicidios porque hay luchas en-
tre las bandas por el territorio de venta y además el 
narcotráfico genera corrupción en diferentes niveles. 
Por lo tanto pensamos que la estrategia utilizada 
hasta ahora, por más éxitos que logre no debilita al 
narcotráfico ni reduce el consumo. Necesariamente 
entendemos que hay que modificar parte de esa po-
lítica y que eso se logra estableciendo una política de 
regulación como hicimos con el tabaco, sin descuidar 
la parte represiva correspondiente.

En lo concreto ¿cómo se combate 
al narcotráfico a través de la regu-
lación del mercado?

Lo primero que hay que decir es que fumar en 
Uruguay es legal. De lo que se trata es de controlar y 
regular un mercado de 30 millones de dólares anua-

les que hoy van a parar al crimen organizado a través 
del narcotráfico y de la venta ilegal. Se trata de que 
ese dinero no vaya más a las bandas delictivas y que 
por ejemplo, sirva para financiar actividades educa-
tivas de prevención y de información en relación al 
consumo de droga; que sirva para fortalecer al siste-
ma sanitario y que sirva para realizar todo el esque-
ma de regulación. Es decir, esos recursos que hoy sir-
ven al crimen organizado, van a servir para fines más 
productivos para la sociedad. El proyecto intenta dar 
cuenta de una situación que existe, que hay 200 mil 
personas que consumen cannabis al menos una vez 
al año, apartarlas de su relación con el narcotráfico y 
así quitarle poder a los delincuentes.

Se ha anunciado que hay gran-
des empresas capitalistas que se 
aprontan para cultivar y vender 
cannabis.

Nadie va a descubrir que esto es un gran negocio. 
De lo que se trata es que el Estado pueda establecer 
las regulaciones para ese negocio. Luego si los que 
van a plantar serán pequeños productores, coopera-
tivas o empresas capitalistas, lo definirá el instituto. 
Lo que también se ha dicho y es un gran error, es que 
detrás de este proyecto hay empresas interesadas en 
la venta de semillas transgénicas, lo desmiento por-
que en la plantación de cannabis la semilla juega un 
roll secundario ya que se puede plantar por esquejes, 
por gajos, entonces teniendo la planta madre se pue-
de mantener una plantación por tiempo indetermi-
nado. Lo que se ha querido hacer es ensuciar un poco 
la cancha hablando de intereses, pero justamente los 
intereses de hoy radican en el narcotráfico. Lo que 
decimos es que si existe el mercado, lo ideal es que el 
Estado lo regule y que participe en la forma que crea 
conveniente.

¿El usuario va a poder cultivar sus 
plantitas?

Si, nosotros prevemos tres mecanismos de acceso: 
el primero es la compra en la farmacia, donde uno es-
tablece un registro innominado que protege la identi-
dad del usuario. El segundo es el autocultivo con una 
declaración del número de plantas y un máximo de 
seis, en un registro innominado como el anterior. El 
tercero los clubes, o sea asociaciones de personas sin 
fines de lucro que pueden tener entre 15 y 45 miem-
bros que pagan una cuota mensual y reciben una 
cantidad establecida de cannabis por mes.n

¿Maruja legal?
Mucho se ha hablado de la ley que regula la venta y consumo de cannabis. La opinión pública se polariza y los políticos salen de 

pesca. Pero lo importante es informarse, para después decidir, sabiendo de qué se trata. 
Entrevista a Sebastián “Tati” Sabini | Rolando W.Sasso
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La ley de Regulación de la marihuana tiene como 
objetivo fundamental mejorar la salud de la po-
blación, indicó Calzada. “Es imperioso eliminar 

niveles de violencia y criminalidad, evitar que las 
personas se relacionen con el mercado ilegal, evi-
tar que las personas que consumen tengan que co-
meter actos ilícitos para poder consumir, y tengan 
que relacionarse con el mercado criminal”, sostuvo. 
“Se busca quitarle rédito económico al narcotráfi-
co, rédito que es razón de su existencia. Cada per-
sona que podamos incorporar al sistema de venta 
regulada es una persona que le ganamos al narco-
tráfico, es una persona que no va a estar aportando 
dinero para que el narcotráfico siga no solo sub-
sistiendo, sino también diversificándose”, agregó.

En este sentido, uno de los aspectos que ata-
ca la nueva reglamentación tiene que ver con el 
acceso a la marihuana. Tres son las posibilidades 
que se plantean en la legislación que considerará 
el Senado próximamente; el autocultivo, la dispo-
sición de los clubes de membrecía, que podrán 
contar con 14 y hasta 45 miembros, y la compra 
abierta por farmacias. “En todos los casos va a 
haber un sistema de registro. A los clubes, y tam-
bién a aquellos que quieran autocultivar, se los va 
a registrar para la adquisición de las semillas que 
va a proporcionar el Estado, y para la trazabilidad 
que las mismas requieren. La marihuana que se 
venda en farmacias también va a ser controlada 
por el Estado”, explicó el secretario general de JND. 

En todos los casos, las personas van a tener 
diferentes tipos de registros, innominado en el 
caso de los usuarios en farmacias, y nominado 
para los clubes, “dado que son una sociedad ci-
vil y van a tener que estar registrados en el Mi-
nisterio de Educación y Cultura”, y para los au-
tocultivadores  “que van a tener un sistema de 
registros a través del Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, como cualquier otro tipo de cultivo”.

Tanto en la producción como en el acopio y 
la distribución habrá un control por parte del Es-
tado mediante un sistema de licencias del cual 
las farmacias se tendrán que hacer para poder 
comercializar la marihuana. Este sistema, “es un 
circuito cerrado, no hay competencia por el pre-
cio entre productores, por el precio del acopio y 
por la distribución, y no va a haber competencia 

entre las farmacias por diferentes productos o 
por diferentes precios, va a estar todo reglado”.

Por otra parte, consultado acerca de cuáles son 
las expectativas respecto a los índices de consumo 
de la población una vez regulado el mercado, Cal-
zada explicó que está comprobado que, en aque-
llos países en los que el consumo está prohibido, 
aumenta, mientras que luego de la regulación las 
evidencias demuestran que el consumo varía a 
la baja. “Tenemos un ejemplo autóctono de una 
sustancia como el tabaco cuyo mercado se reguló 
en el año 2005, y su consumo cayó 20 puntos en 
5 años. Esto es muy relevante, aparte del resto de 
los aspectos sanitarios que generó el poder regu-
lar este mercado, porque también disminuyeron 
todos los aspectos cardiovasculares en un 22%”.

Al mismo tiempo Calzada indica que no hay 
nada que pueda asegurar que la disponibilidad 
de la marihuana, una vez regulado el mercado a 
través de las farmacias, los clubes y el autoculti-
vo, va a ser mayor de la que es hoy. “El 54% de la 
población entre 14 y 64 años declara hoy que es 
fácil o muy fácil conseguir marihuana, es decir, a 
más de la mitad de la población le es fácil o muy 
fácil. La cuestión está en que hoy la población que 
consume marihuana está vinculada a personajes 

inescrupulosos, que no tienen escrúpulos en ven-
derle a un adulto, a niños, o a un adolescente. En 
cambio, cuando este mercado esté regulado, esta-
mos convencidos de que en ningún caso se van a 
producir desvíos o venta a quienes nos estén auto-
rizados, y en este sentido va a funcionar el carnet y 
el dispositivo de registro que va a ser innominado”.

Para el secretario general de la Junta Nacional 
de drogas, esta ley representa un mojón en un 
largo proceso de transformación cultural, que de 
alguna u otra forma, se inició con la regulación del 
mercado del tabaco, “que planteó como idea cen-
tral que los mercados de sustancia que tienen ries-
go para la salud, no pueden 
ser mercados regulados 
por la oferta y la demanda, 
no pueden ser mercados 
sometidos a la mercadotec-
nia, no pueden ser merca-
dos controlados únicamen-
te, en el caso de las drogas 
ilegales, por organizaciones 
criminales, en el caso de las 
drogas legales, por las orga-
nizaciones industriales”.n

Tiene sentido para Uruguay
El proyecto de Regulación del Cannabis fue aprobado, el pasado mes de julio, en Cámara de Diputados con los 50 votos del 

Frente Amplio. Dicho paso dispone que la ley haga su correspondiente pasaje a la Cámara de Senadores donde deberá recibir 
su segunda afirmación para ser definitivamente sancionada. En este marco, dialogamos con el secretario general de la Junta 
Nacional de Drogas, Julio Calzada, quién explicó a Participando cuáles serán las características de la pretendida regulación.

Entrevista a Julio Calzada | Eleonor Gutiérrez

*Eleonor Gutiérrez 
Estudiante de Cien-
cias de la Comuni-
cación y Educación 
Sexual
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Se cumplen diez años de un hecho que 
nos dejó impactados, el fallecimiento 
de Marcos Abelenda. Cuando recibimos 

la triste noticia, nos quedamos sin respues-
tas, nos quedamos sin el Compañero de ruta.

Fue Diputado y Senador del MPP en las épo-
cas duras, en las difíciles, en esas que siempre 
anduvo caminando Marcos con sus compañeros.

Marcos era producto de esa generación 
proactiva llena de utopías revolucionarias, era 
integrante del movimiento estudiantil en la Fa-
cultad de Medicina, allá por el año 1969, año 
repleto de movilizaciones callejeras donde la 
FEUU cobraba un rol fundamental en las mis-
mas, y allí al frente de ellas estaba Marcos. A 
esta situación se suma que en esas fechas la Fa-
cultad de Medicina vivía un proceso de reforma 
magnífico de la mano de Carlevaro. Dos utopías 
juntas: la transformación educativa y el proce-
so de resistencia al modelo político imperante.

Marcos tenía todas las características que 
su persona física resaltaba, tranquilo, bueno, 
conversador, articulador, soñador y un teje-
dor de las causas sociales. No en vano su fa-
cultad compartía las movilizaciones con los 
trabajadores de Alpargatas, fábrica que esta-
ba cercana al centro de estudios. Allí encontró 
amigos entrañables y compañeros de ruta, al-
gunos de ellos hoy muertos y desaparecidos.

Su personalidad lo llevó siempre a estar al 
lado de la gente y a preocuparse y ocuparse de 
los problemas que tenían, su inserción no solo era 
de militancia estudiantil sino social. Esas caracte-
rísticas lo llevaron a ser candidato único, apoyado 
por toda la FEUU e inclusive por estudiantes que 
no estaban en esta corriente de opinión por una 
Asamblea multitudinaria de la Facultad de Medi-
cina, allá por el año 69, ese era Marcos Abelenda.

Caminó por las calles en tiempos difíciles, 
donde sabías que salías de tu casa o de tu lu-
gar de estudios y no tenías claro si volvías vivo, 
te mataban o desaparecías. Los dirigentes sin-
dicales y estudiantiles empezaban a ser perse-
guidos y vigilados, y Marcos estaba en esa lista.

En las razzias de diciembre del 74 inevitable-
mente pasó a la clandestinidad, viajó a la Argentina 
y desde allí siguió su militancia política, hasta que 

en febrero del 75 lo capturaron. Pasó por distintos 
establecimientos militares y culminó en la Cárcel 
de Libertad, alojado, según comentan sus viejos 
compañeros, en la barraca 4B y el quinto piso sec-
tor A celda 24. Estuvo allí desde 1975 hasta 1982. 
Él no era integrante del MLN, era un militante es-
tudiantil, obrero y de la vida, un militante político.

Era un hombre de buscar los consensos, tenía 
la firmeza de sus convicciones pero siempre es-
taba dispuesto a buscar las alternativas posibles 
frente aquello que parecía imposible, siempre mi-
raba hacia delante y lejos, por eso a su salida de 
la cárcel, no dudó en trabajar en forma militante 
en la reconstrucción nacional y en la del Frente 
Amplio. Fue así que clandestinamente conformó 
la Coordinadora B, pero lo hizo desde las bases. 

Los viejos Compañeros de la Coordinado-
ra B lo recuerdan aun cuando fue secretario 
de organización de la misma y como delega-
do por las bases a la Mesa Política Nacional.

Todos lo recordamos como ese Compañero 
afable, de una extremada paciencia. No pode-
mos olvidar cuando dejó su estado de indepen-
diente y se sumó a la quijotada de fundar, en 
1989, el MPP, en momentos justamente muy di-
fíciles para nuestra fuerza política Frente Amplio.

Marcos fue diputado y senador por el MPP, 
cuando apenas nuestra organización tenía dos 
Representantes, entre los años 1995 y 2000, fue 
el Coordinador de Bancada tanto del Senado 
como de Diputados por el MPP. Justamente la 
compartía en los años 2001 al 2003 con el Bicho 
Bonomi. Allí pude compartir mates, charlas y sus 
mayores preocupaciones del momento: el mo-
vimiento sindical y la crisis económica que afec-
taba a nuestro país, cómo articular entre el mo-
vimiento social con sus demandas y la creación 
de una Concertación para el Crecimiento que 
pudiera atar las demandas. Desde su despacho 
atendía los reclamos políticos, sindicales y de 
aquellos Compañeros que precisaban una oreja.

Se extraña a Marcos, y se extraña tener más Mar-
cos, más Arturos, más Patos más de aquellos Com-
pañeros que porfiadamente se quedaban alrede-
dor de una mesa discutiendo hasta que las ideas 
fueran producto del intercambio de Compañeros 
cuyo mayor poder era estar al lado de la gente.n

Marcos, un compañero al lado de la gente
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”.
Ivonne Passada

agosto 2013.indd   14 29/08/2013   16:58:29



Separata 
incluida en el  
Participando 

| AGOSTO 2013 |

Luego de tres entregas de CON-
TRASTE, la separata del PARTI-
CIPANDO, donde intentamos 
tratar algunos temas profun-

dos de manera sencilla, pero sin per-
der la esencia de las cosas, llegamos 
con otra temática. 

Seguiremos tratando de comunicarnos 
en un lenguaje sencillo y de fácil com-
prensión para todos, pero también 
escarbando para encontrar la razón 
profunda de cada aspecto de la acti-
vidad humana. No para filosofar, sino 
para entender en colectivo el por qué 
de cada cosa. Y como siempre, para 
seguir contrastando ideas.

Esta vez traemos el gran tema de la Te-
nencia de la Tierra. Tema enorme que 
está emparentado con el de Reforma 
Agraria, que fuera bandera de las iz-
quierdas, de los nacionalistas y de los 
antiimperialistas de todos los tiempos. 
“El arreglo de los campos” lo denomi-
nó José Artigas, pretendiendo fomen-

tar el desarrollo económico a través 
de una justicia social en el reparto de 
tierras. De ahí que el prócer sintetizara 
su pensamiento en las instrucciones 
de entregar tierras cuidando de “que 
los más infelices sean los más privile-
giados”.

Sin embargo, la derrota del artiguis-
mo llevó a que pocos grandes terrate-
nientes se apropiaran de los campos 
productivos de la Banda Oriental. Hoy 
continúa el proceso de concentración 
y extranjerización de la tierra y las vi-
siones sobre la Cuestión Agraria han 
debido adaptarse a los nuevos tiem-
pos y las nuevas modalidades produc-
tivas. Entonces en un pequeño país 
agropecuario, con gran acento en lo 
pecuario exportador: ¿cómo se hace 
la Reforma Agraria en el siglo XXI? 
¿Por qué vías transitar hacia el arreglo 
de los campos? ¿Cómo se entiende la 
Cuestión Agraria hoy?l

Tenencia de la tierra
Presentación

Textos de Rolando W. Sasso  | Dibujos de Jorge Fuentes
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Un tema viejo como el mate

La discusión sobre la propiedad de la tierra 
es tan antigua como años tiene la nación. 
La cuestión agraria estaba presente de ma-
nera prioritaria en el pensamiento del pró-

cer José Artigas y siguió estándolo a lo largo de 
nuestra historia. Este problema fue uno de los que 
más preocupaba a Raúl Sendic en los años ’60 y 
’70 del siglo pasado y por ello estuvo en las raíces 
del movimiento tupamaro. En filas nacionalistas 
Wilson Ferreira Aldunate presentó su proyecto de 
reforma agraria durante la campaña electoral de 
1971, pero fue estafado por un fraude en las urnas. 

La concentración de la propiedad de la tierra 
y la existencia del latifundio improductivo era vi-
sualizada como factor de estancamiento y gene-
rador de pobreza. Ante ello la izquierda uruguaya 
y el movimiento sindical levantaron sin éxito la 
bandera de la reforma agraria y el problema sigue 
vigente.

El asunto se remonta a los comienzos de la na-
cionalidad y hunde sus raíces en el colonialismo. 
“En Uruguay y en la Patagonia Argentina, los indios 
fueron exterminados por tropas que los buscaron 
y los acorralaron en los bosques o en el desierto, 
con el fin de que no estorbaran el avance organiza-
do de los latifundios ganaderos.” (Eduardo Galea-
no, Las Venas Abiertas de América Latina, Monte-
video, Ediciones del Chanchito, página 69).

Pero el problema no se daba solamente en 
Uruguay, ni únicamente en ambas orillas del Plata. 

“Entre los doscientos ochenta millones de lati-
noamericanos hay, a fines de 1970, cincuenta mi-
llones de desocupados o subocupados y cerca de 
cien millones de analfabetos; la mitad de los la-
tinoamericanos vive apiñada en viviendas insalu-
bres.” (Eduardo Galeano, obra citada, página 18).

Si bien en lo social, los gobiernos progresistas 
de América Latina han dado pasos importantes, 
el problema sigue siendo el mismo. Pero se lo ve 
con otra óptica. El planteo de reforma agraria ha 
cambiado, se ha adaptado a los nuevos tiempos y 
las nuevas modalidades productivas de alto desa-
rrollo tecnológico. Un tema que es tan viejo como 
el mate sigue esperando una solución de fondo.

Solución que debiera empezar por entender la 
realidad de los hombres y las mujeres del cam-
po, porque a pesar de que todos vivimos de lo 
que nos da la tierra, la intelectualidad gobernan-
te –del pelo que sea- nunca entendió a fondo la 
cuestión agraria. Hubo sí honrosas excepciones: 
Chicotazo, Sendíc, Mujica, por nombrar sólo al-
gunos que pese a su esfuerzo, no han  logrado  
trascender los diques mentales que generan las 
luces capitalinas. Es cierto que  últimamente se 
ha avanzado bastante, aunque también es cierto, 
queda mucho por hacer. Pero lo fundamental es 

instalar la discusión del tema en la sociedad, para 
que la gente lo sienta como propio y en eso está 
esta publicación.l

Propiedad social de la tierra

Para conocer en qué está esta temática, ha-
blamos con el Ing. Ag. Andrés Berterreche (51 
años), Presidente del Instituto Nacional de 
Colonización (INC). El entrevistado visualiza 

nuestros orígenes nacionales en la revolución artiguista 
y que “la base de buena parte de las luchas, a pesar de 
la derrota del artiguismo, tuvieron que ver con el tema 
de la tierra. Esto se recogió en distintas leyes, sobre 
todo a principios del siglo XX, planteando procesos 
de readecuación del tamaño de la parcela de tierra”.

En la década del ‘60 –dice Berterreche- aparecie-
ron muchas visiones de reforma agraria vinculadas 
a diferentes modelos. “No olvidemos que la Alianza 
Para el Progreso (impulsada por el Presidente nor-
teamericano John F.  Kennedy) promovía su reforma 
agraria, quiere decir que el término cada cual lo vis-
tió como quiso. En la década del ’60 una parte de 
la discusión sobre reforma agraria tenía que ver con 
el desarrollo dentro de un proceso capitalista, que 
la estructura agraria de entonces frenaba. Eso no 
tiene nada que ver con la visión de estructura agra-
ria vinculada a nuestros orígenes artiguistas, donde 
los más infelices debían ser los más privilegiados”.

Aquellos proyectos de reforma agraria, eran 
además de capitalistas, propietaristas: le sacaban 
a uno que tenía mucha tierra, para darle en propie-
dad –con título y todo- a otro que no tenía nada. 
“En este momento el desarrollo no pasa por una 
reforma agraria propietarista, sino que avanza so-

bre la propiedad social de la tierra. Ya la  tierra no es 
del que la trabaja, la tierra es de todos los ciudada-
nos del país y se da en usufructo a quien la traba-
ja, dándole apoyo y exigiéndole una contrapartida”.

Berterreche analiza que las reformas agra-
rias propietaristas fracasaron porque el sis-
tema se volvió a comer a los nuevos dueños 
de la tierra, fueran éstos chicos o medianos.

“La revolución mexicana fue agraria y el 10% de la 
población murió en la guerra civil, peleando por la tie-
rra. Cien años después no queda nada de esa revolu-
ción; se repartieron parcelas que terminaron siendo de 
unos poquísimos y riquísimos propietarios y un mon-
tón de gente terminó vendiendo y trabajando como 
asalariados. Yo insisto, a la gente no hay que darle 
títulos de tierra, sino darles el usufructo de la misma”.

Esta realidad se suma a otra, dice Berterre-
che: en rubros estratégicos, como el de la leche-
ría, por los montos que se manejan, debe verse 
como forma colectiva de explotación. “Esta es 
la mejor forma de resolver un problema y las ex-
periencias exitosas que tenemos en gestión aso-
ciativa de la tierra son muchas y muy buenas.

Por eso no solamente vemos con buenos ojos 
las empresas recuperadas, -que son aquellas que se 
cayeron del sistema y las rescata la gestión de los 
trabajadores- sino que podríamos empezar a plan-

tearnos comprar los medios de producción cuan-
do son exitosos, no cuando hayan fracasado. Ese 
sería un mecanismo de transición de una sociedad 
a otra”. Sería hacer la experiencia no partiendo de 
empresas fundidas, sino con empresas funcionando.

En todos los casos el usufructo de la tierra es bue-
na cosa, “porque el instituto no se mete en lo que pro-
duce, pero sí en que se cuide el suelo; que lo explote él 
y no traiga multinacionales a producir en ese campo; 
que se capacite y lo apoyamos en la capacitación; in-
sistimos en que entienda que el campo es un bien so-
cial y por lo tanto la inversión que hace toda la socie-
dad tiene que volver a la sociedad, por eso paga una 
renta y con eso se reproduce el sistema que creemos 
positivo y que compite con éxito con el existente”.

Y acá viene otro tema, no son los miserables aso-
ciados los que se instalan en los campos de Coloniza-
ción, es gente que trabaja y produce dentro del con-
cepto de producción familiar, no de empresario y con 
el objetivo de generar desarrollo rural en el medio. “La 
idea es que no planten soja teniendo un tambo por-
que da un 2% más de rentabilidad en la tasa interna 
de retorno, sino que consideren como el valor más 
importante el seguir estando y viviendo ahí. Que los 
recursos naturales que manejan los cuiden y hay un 
control colectivo de los mismos y si hace bien las co-
sas nadie lo va a sacar, no va a tener la propiedad de 
la tierra (aunque sí se la puede dejar a sus hijos), y ésta 
seguirá perteneciendo al conjunto de la sociedad.”l

Raúl Sendic
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Hacia el Instituto de la Tierra

El Instituto Nacional de Colonización fue 
salvado por la administración frenteam-
plista, cuando estaba a punto de cerrar-
se. Creado por la Ley Nº 11.029, del 12 

de enero de 1948 para constituirse en “el instru-
mento idóneo para promover una racional sub-
división de la tierra y su adecuada explotación, 
procurar la radicación y bienestar del trabajador 
rural, promoviendo además el aumento y la me-
jora de la producción agropecuaria,” estaba fun-
dido cuando Tabaré Vázquez llegó al gobierno. 

Las políticas implementadas con anteriori-
dad tendían a liquidarlo. Hubiera sido paradóji-
co que la colonización, -pensada como proceso 
socioeconómico productivo, donde el Estado 
compraba tierras para adjudicarlas a producto-
res que se instalaban con sus familias a trabajar-
las- fuera ultimada por un gobierno de izquierda.

Así como el gobierno frenteamplista rescató 
de la ruina al Banco Hipotecario, también res-
cató al INC. “En el primer período hubo un sa-
crificio grande del directorio que gastó muchas 
energías en empezar a dejar ordenado esto y 
empezar a tomar algunas medidas importantes 
en cuanto a nuevas colonias de carácter asocia-
tivo. En este segundo período lo que hacemos 
es profundizar y aumentar ese estado de cosas”. 

Lo fundamental es hacer jugar al instituto 
en la cancha grande, porque junto con el Co-
rreo son los dos institutos que nadie  recono-
ce en nada, dice Berterreche. Para mucha gente 

las empresas públicas son UTE, ANCAP, ANTEL; 
pero no se considera en el mismo rango al INC.

“Pero tenemos como 2 mil millones de dóla-
res en patrimonio y yo me juego a que este ins-
tituto se transforme en el Instituto de la Tierra, 

no sólo de colonización; sino que empiece a 
hablar de temas tan importantes como la con-
centración de la tierra, que pueda intervenir en 
temas como la extranjerización de la tierra y sus 
cuestiones legales. Hasta ahora hemos logrado 
ser un instituto que viene ordenándose, pero yo 
creo que el roll del instituto es mucho más im-
portante y debe ser un ente autónomo de peso”.

Berterreche decía de su intención de que el 
INC se transforme en el Instituto de la Tierra y para 
eso se está trabajando. “Había una realidad, tie-
rra había en todo el Estado pero improductiva, y 
había leyes que decían que todas las tierras del 
Estado que no se usaran para fines específicos, 
debían pasar al Instituto de Colonización, pero 
eso nunca se había concretado. En estas dos últi-
mas administraciones se empezaron a pasar esas 
tierras al instituto y ese es otro gran logro. Había 
15 mil hectáreas en el Banco de Seguros, un par 
de miles en Salud Pública, del Ministerio de De-
fensa pasaron 3 mil 500 hectáreas, del Ministerio 
de Ganadería pasaron un montón de hectáreas 
que se vendieron y se compró más campo.” Se 
empezó a cumplir la ley que manda al Estado a 
entregar las tierras al instituto para que las otor-
gue en forma de colonias, y tal vez lo más em-
blemático de ellas sean las tierras de Arerunguá, 
en el Uruguay más profundo, en el este de Salto.

Con ese gran logro y con el objetivo puesto 
en el Instituto de Tierras, se viene caminando.l

Arerunguá

“La colonia ubicada en el departa-
mento de Salto es el mejor home-
naje a Artigas, mucho mejor que 
cualquier monumento o mausoleo. 

Yo creo que el viejo no podría estar más contento 
que con eso, porque se hizo en los campos que 
eran de Artigas. Yo decía –cuando se entregó esa 
colonia- que en esos campos posiblemente las 
tropas artiguistas se prepararon antes de su úl-
tima derrota en la batalla de Tacuarembó. Y allí 
también fue donde Artigas venció a los porteños 
unitarios de Alvear en la batalla de Guayabos. Y 
lo bueno es que anda bárbaro esa colonia, en la 
que son todos asalariados rurales y no dejaron 
de serlo, porque son colonos que van a traba-
jar a las fracciónes, pero además siguen siendo 
asalariados y con esto mejoran mucho su poder 
de negociación salarial. Porque ya no son estos 
pesos o te vas, ahora es esto o me voy al campo 
que tengo.

Arerunguá es una colonia emblemática por-
que era la tierra del general que estaba en un 
campo del Ministerio de Defensa, son 1.500 o 
1.700 hectáreas donde se instalaron dos grupos 
cooperativos. Pero además estuvo muy importan-

te la adjudicación, porque se postularon tres gru-
pos para dos fracciones. Se adjudicó el primero y 
en el momento en que se iba a sortear el segundo 
predio, dijeron no nos sorteemos, vayamos todos 
juntos y hasta el día de hoy están ocupando el 
campo juntos. Se generó esa grandeza, difícil de 
ver en tiempos de la exacerbación del individua-
lismo, especialmente en el campo.”

Son todos pasos dados en torno a la cuestión 
agraria. En el norte del país puede decirse que las 
cosas funcionan por la presencia del INC hacien-
do su experiencia productiva. “Hemos comprado 
6 o 7 mil hectáreas en Bella Unión para la caña 
de azúcar y aunque nos sigan diciendo que es 
insuficiente, el emprendimiento sucroalcoholero 
es posible porque existe la colonia Raúl Sendic y 
va a existir otra colonia de unas 3 mil hectáreas 
también vinculada al sector. Si no, el tema sería 
difícil”.

En cuanto al sector lechero el INC tiene un 
programa que permite a aquellos productores 
arrendatarios que van a ser desalojados, quedar-
se trabajando en la tierra como colonos. El insti-
tuto compra la tierra para que ese pequeño o me-

diano productor siga en el campo y lo transforma 
de arrendatario de la propiedad privada en arren-
datario de la propiedad social de la tierra. De esa 
forma la familia no se desarraiga, el tambero si-
gue produciendo y la mentalidad en cuanto a la 
tenencia de la tierra continúa evolucionando.

“Tenemos algunas cosas novedosas que fue-
ron producto de las crisis, que han funcionado 
muy bien, como los bancos forrajeros. De la mis-
ma manera que los colonos tamberos llevan la 
vaquillona a los campos de recría para tener más 
espacio en el tambo, también la parte agrícola de 
la lechería la hacemos en campos auxiliares que 
son del instituto. Allí un montón de pequeños 
productores que jamás iban a tener acceso a la 
agricultura, ni a granos, ni fardos de alfalfa, orga-
nizan todo el proceso que surgió de una idea del 
senador Ernesto Agazzi en tiempos de seca. Este 
sistema es un éxito para todos esos productores 
que jamás hubieran tenido posibilidad de alimen-
tar sus lecheras en tiempos de falta de pasto”.l
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Impuesto a la Concentración 
de Inmuebles Rurales

Pero del otro lado también juegan y el proce-
so de expulsión de los pequeños y medianos 
productores continúa; el curso de la con-
centración y extranjerización  de la tierra no 

se detiene. Fundamentalmente a partir del año 2.002 
cuando a consecuencia de la crisis económica la gente 
era expulsada de la tierra y obligada a malvender su 
parcela para pagar sus deudas. 

Después de unos años, cuando llegó la bonanza, 
los productores se vieron tentados a vender porque 
la revalorización de la tierra se multiplicó varias veces. 
Grandes empresas agropecuarias ofrecían montos 
nunca vistos por la hectárea, por eso se dijo que los 
echaron con plata.

“En ese marco el INC hizo lo que pudo. Pero cla-
ro, con un presupuesto que si bien nunca estuvo a 
estos niveles, es netamente insuficiente. Entonces 
si me preguntan ¿cómo venimos? Contesto que ve-
nimos perdiendo, pero antes perdíamos siete a cero 
y ahora venimos perdiendo seis a uno. Por lo menos 
metimos algún gol y hacemos fuerza. Por eso hay que 
plantearse que esta batalla es de largo aliento y que va 
a trascender dos directorios o dos gobiernos. Por eso 
no podemos dejar este tema circunscripto a los que 
trabajamos en el sector agropecuario, porque sería 
una batalla perdida”. Este tema va a ser importante en 
la medida que lo tome la sociedad, que lo discuta y lo 
incorpore como propio.

Veamos qué pasó con el tema del ICIR: “lo más 

importante es que puso el tema en la opinión públi-
ca. De él discutíamos en los boliches, en la calle, en la 
cancha de fútbol. Discutir el ICIR era discutir de la con-
centración agropecuaria; se hicieron encuestas en la 

ciudad acerca de la concentración la tierra, se empezó 
a hablar del INC. Lo importante -como decía Antonio 
Gramsci- es ganar culturalmente y si a lo urbano no le 
interesa de dónde sale el 85% de la riqueza del país, 
marchamos”.

El tema agrario tiene que llegar a ser importante 
para el conjunto de la población, esa es una de las 
batallas más importantes y “el ICIR contribuyó a po-
nerlo en discusión. Se trasladó la cuestión agraria, no 
a una barra de intelectuales del Sorocabana, ni a un 
Congreso de la Federación Rural, sino al conjunto de 
la población. Si nuestra concepción apunta a la pro-
piedad social de la tierra, necesitamos que cada uno 
de los ciudadanos esté dispuesto a asumir su respon-
sabilidad sobre esa propiedad social y definir cosas 
sobre ella”. 

Esa transformación de la cabeza urbana debe dar-
se en momentos donde se produce una gran concen-
tración de tierra en manos de extranjeros. El ICIR puso 
precisamente eso en el tapete. Después se derogó. La 
tierra “es la base social de los cambios que sean. La 
revolución industrial se hizo porque había exceden-
tes agropecuarios, en China el desarrollo industrial se 
hizo después que solucionaron el problema agrario. 
En Uruguay, si lo agrario no está a la altura del futbol 
estamos liquidados,” concluye Berterreche.l

Andres Berterreche

Numeritos del campo
Uruguay tiene entre 14 y 15 millones Hs. PRODUCTIVAS, en 

números redondos.

1:400.000 Hs. en AGRICULTURA de invierno y de verano.

1:000.000 Hs. en FORESTACIÓN.

600 – 800.000 Hs. de MONTE NATIVO.

500.000 Hs. en LECHERÍA.

200 – 300.000 Hs. en MINERÍA.

200.000 Hs. en ARROZ.

10:000.000 Hs. dedicadas a la PECUARIA.

Tierras a sindicatos
“Por primera vez en la historia de este país se adjudicó tierra 
a trabajadores rurales organizados en un sindicato. Nunca en 
los 180 y pico de años de historia independiente se había 
hecho y lo hicimos con este gobierno. El INC le entregó tie-
rra a UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y a 
OSDOR (Organización Sindical de Obreros Rurales). En este 
último caso, a los citrícolas se les entregó la tierra porque 
presentaron el mejor proyecto; porque no es la lástima a los 
pobres lo que nos mueve, sino que ellos se lo ganaron dig-
namente.
Además está en proceso de adjudicación un campo que está 
expropiándose para el SUTAA (Sindicato Único de Trabajado-
res del Arroz y Afines), lo cual será otro gran logro,” señaló 
Berterreche.
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Para “celebrar este derecho”, Rodrigo Borda y 
Sergio Miranda se registraron en las oficinas 
de la Ciudad Vieja, accediendo el pasado 22 

de agosto al matrimonio, luego de 14 años de ha-
ber sido pareja. “No somos una pareja muy formal, 
habíamos pensado en el trámite de unión concu-
binaria por un tema de estar cubiertos, por si lle-
gara a pasarle algo a alguno de los dos, pero no 
somos fans de la institución del matrimonio, esta-
mos haciéndolo para celebrar la obtención de un 
derecho. No nos va a cambiar mucho en lo cotidia-
no, nos va a cambiar en el hecho de estar cubiertos 
en cuanto a nuestros derechos”, explicó Rodrigo.

“De alguna manera, lo que más celebramos 
es esta situación que vive el país, en la que para 
el caso del matrimonio ya no hay ciudadanos de 
primera y de segunda clase, somos todos iguales 
y eso me parece muy importante”, agregó Sergio. 

Ambos se muestran “gratamente sorprendidos” 
por la visibilidad pública que ha tenido su matri-
monio para la sociedad, si bien esperaban el acom-
pañamiento de los medios de comunicación, no 
sabían que podía pasar “que la gente nos lo recono-
ciera en la calle. Eso nos alegra mucho”, afirmaron. 

Ninguno de los dos se considera activista por 
la diversidad sexual, sin embargo han seguido 
todo el proceso por el que Uruguay ha camina-
do y camina en este sentido, y es en ese aspecto 
que reconocen el trabajo del Colectivo Ovejas Ne-
gras “que se ha puesto al hombro esta mochila”. 

“Este es un logro de la sociedad civil, no es 
una la ley de legisladores, si bien lo permitió la 
coyuntura política actual, pero fue la sociedad 
civil la que sacó el tema, la que la redactó la ley, 
la que la llevó al parlamento, la que se quedó 
en las barras, y en todo ese proceso el Colecti-
vo Ovejas Negras ha tenido un protagonismo 
total”, reflexionó Sergio. “Esta cuestión de hacer 
visible nuestro casamiento es también para dar-
le apoyo al asunto, podríamos haberlo hecho 
anónimamente, pero esta cuestión mediática es 
intencional, no por vanidosos, sino por apoyo a 
la ley, y por naturalizar el tema, porque somos 
conscientes de que esta sigue siendo una cues-

tión complicada para mucha gente”, agregó. 

Para Rodrigo y Sergio en la sociedad uru-
guaya se va generando un cambio cultural en 
estos aspectos, que tiene que ver con el respe-
to a las distintas manifestaciones personales de 
la sexualidad. En este sentido, Borda recuerda 
otros tiempos, otras generaciones en las que 
“manifestarte gay, y más en un pueblo del inte-
rior como del que provengo, acarreaba una vio-
lencia y discriminación muy grande, que te in-

sultaran, que te gritaran, y ahora de repente vez 
que una persona se te viene arriba, y es porque 
quiere darte un beso, saludarte, y felicitarte”.

“Yo me acuerdo de cuando tenía 20 años 
de estar en un boliche en el centro, entra-
ban milicos con perros y te llevaban en cana, 
y podías estar una, dos horas, o toda la no-
che, no era agradable. Hoy nos podemos ca-
sar, las cosas han cambiado”, agregó Miranda. 

Para ambos tanto las políticas públicas, como 
la legislación en este sentido ha sido de suma 
importancia. “Lo vemos en la situación antagó-
nica que hay hoy entre Uruguay y Rusia, cómo 
una legislación promueve o genera manifesta-
ciones sociales para un lado o para el otro, acá 
se promulga una ley inclusiva y socialmente pro-
mueve situaciones inclusivas”, sostuvo Rodrigo. 

“Ojalá que esa simpatía que recibimos de la 
gente sea con nosotros y con todos, y no solo con 
nosotros porque somos los que hemos tenido 
mayor visibilidad. Es por eso también que acce-
demos a esta movida, por esa otra gente que ni 
siquiera en su ambiente familiar, o en el ambiente 
laboral, pueden vivir libremente su sexualidad”.

Borda y Miranda consideran que han habido 
mucho avances en la legislación y también cul-
turalmente, y reconocen que queda mucho por 
lograr. “Si bien creo que el Matrimonio Igualita-
rio era un mojón fundamental me parece que 
la agenda sigue, y que la realidad de las per-
sonas trans, que por el solo hecho de su condi-
ción quedan fuera de mucho, debe mejorar, en 
su acceso a la educación, a la salud, al trabajo. 
También es fundamental que la educación in-
cluya temas de diversidad sexual desde la es-
cuela, y en la propia formación de educadores”.

En este sentido, resaltaron el hecho de que 
el Frente Amplio haya generado una unidad 
programática para trabajar el tema de diversi-
dad sexual y género. “Me alegro de que exista, y 
que sea ahora que estamos en tiempo de armar 
agendas y plataformas para el año que viene, y 
para el período que viene”, culminó Miranda.n

Cónyuge y cónyuge
Luego de la aprobación parlamentaria de la ley de Matrimonio Igualitario y su correspondiente reglamentación por parte del 
Poder Ejecutivo, Uruguay asistió a la concreción de un nuevo cambio de carácter inclusivo. En este contexto, las puertas de las 
oficinas del Registro Civil en todo el país se ensancharon de par en par para todos sus ciudadanos, sin distinción alguna, dado 

que desde el mes de agosto del 2013 dicha institución establece que el matrimonio consiste en “la unión permanente entre dos 
personas de igual o distinto sexo”.

Eleonor Gutiérrez
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Se concretaron más de 30 mil 
soluciones habitacionales

La actual administración ha concretado más de 30 mil soluciones habitacionales al 31 de diciembre de 2012, 
lo que implica que se cumplió con aproximadamente el 60% del objetivo trazado por el Ministerio de Vivienda

Entrevista a Francisco Beltrame | Marcel Lhermitte

A poco más de un año de haber asumido como mi-
nistro, Beltrame realizó un balance de la gestión 
que se caracteriza por la continuidad que marca 

el Plan Quinquenal de vivienda, que brinda “diversidad 
de soluciones para la diversidad de situaciones de los 
ciudadanos” y por aprovechar los recursos que cuentan 
las ciudades sin extender las urbanizaciones.

En junio se cumplió un año desde 
que asumió como ministro de Vivien-
da, ¿qué balance hace de su gestión?

Más allá del año, hacemos un balance de tres años 
de gestión. Hay una continuidad que está marcada por 

una definición del Plan Quinquenal, que rescato y realzo 
porque tiene una particularidad grande: la diversidad de 
soluciones para la diversidad de situaciones de los ciuda-
danos. 

El 2012 significó aterrizar buena parte de lo previsto 
del Plan Quinquenal. En vivienda se concretaron un mon-
tón de programas. El año pasado fue muy importante 
para llegar a cada uno de los territorios con los planes de 
actuación sobre el stock de vivienda existente, a través de 
los préstamos de refacción que realizamos en convenio 
con los gobiernos departamentales, donde el Ministerio 
transfiere los recursos para la contratación de equipos 
técnicos y los recursos para la ejecución de las obras, cuyo 

destinatario es el ciudadano que tiene en parte soluciona-
da la vivienda pero que la misma presenta algún tipo de 
carencia. Son préstamos que van hasta los 80 mil pesos. 
Esto es muy importante para llegar a algunas localidades 
como Conchillas, Lacaze, barrios de Paysandú, Salto y 
Montevideo. También avanzamos con programas de am-
pliación de la vivienda. 

La ventaja de estas políticas es que no implican ma-
yores niveles de urbanización, implica consolidación. Esto 
es de destacar, porque muchas veces se habló de recupe-
rar el stock existente pero no había políticas consistentes 
con eso, que implica aprovechar los recursos existentes y 
no tener que extenderse con nuevas urbanizaciones, sino 
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aprovechar los recursos y el equipamiento social, como 
escuelas, policlínicas, liceos, etc. 

¿Qué pasa con el sistema cooperati-
vo?

La consolidación del sistema cooperativo como pri-
mer productor de vivienda y destinatario de los recursos 
del Ministerio, a través del reglamento 2008 – 2011, per-
mite que al menos dos mil viviendas cooperativas al año 
estén recibiendo préstamos. El lanzamiento de los pro-
gramas de autoconstrucción en terreno propio por loca-
lidades, es algo que también queremos destacar, porque 
rompe una forma de ejecución tradicional y abre puertas 
para otras soluciones, porque llegamos con asesoramien-
to técnico, no es solo los recursos sino con el complemento 
indispensable para que el aprovechamiento de los recur-
sos económicos lleguen a un buen producto.

Otros temas a destacar son la puesta en funcio-
namiento de la ley de Vivienda de Interés Social con la 
posibilidad de que inversores construyan viviendas con 
determinadas características. El año pasado hubo una 
reafirmación de esto, recibimos más de 6 mil propuestas 
para realizar viviendas por esta vía, muchas de las cuales 
están aprobadas y en construcción. 

A través de la Agencia Nacional de Vivienda se puso 
en funcionamiento el Fondo de Garantía de Crédito Hi-
potecario, que habilita a que el ahorro exigible por las 
instituciones bancarias a la hora de tomar préstamos ya 
no sea de 20% o 30% sino que puede llegar a ser el 10%. 
Esto implica que la familia pueda llegar antes a constituir 
la contraparte para acceder a la vivienda. 

Junto con esto a esos inversores les hemos dicho que 
si tienen viviendas que se ajustan a estos valores nosotros 
tenemos la posibilidad de ampliar la demanda de las mis-
mas para una población que no necesariamente tiene las 
condiciones de ser sujeto de crédito por el 100% del valor, 
por eso hemos lanzado en Maldonado, Salto y Montevi-
deo llamados para que viviendas generadas a partir de la 
promoción de esta ley puedan ser complementadas con 
las políticas de subsidio de la cuota que desde 2008 veni-
mos desarrollando.

También hay una serie de programas 
que ya se venían ejecutando previa-
mente…

Si, hay programas que ya tenían un desarrollo y que 
venían con fuerte impulso: vivienda rural a través de ME-
VIR, Garantía de Alquileres, programas de integración de 
asentamientos irregulares, viviendas cooperativas, que es 
una de las fortalezas de nuestro país como sistema de pro-
ducción de vivienda social, las viviendas para pasivos, que 
tuvieron un importante avance, la ampliación de los sub-
sidios de alquiler para pasivos, los programas de viviendas 
rural a través de MEVIR, los créditos para refacción y com-
pra de materiales, que es un complemento para seguir 
generando condiciones para que los ciudadanos tengan 
acceso y disfrute de lo que son las políticas públicas…

¿Cuántas soluciones habitacionales 
ha logrado el gobierno del  Frente 
Amplio?

La meta planteada para este quinquenio era de 
53.436 soluciones y al 31 de diciembre estamos hablan-
do que había, entre ejecución y terminadas 32.347, casi el 
60%. Estamos bien, siempre hay alguna incertidumbre so-
bre cómo se dispara el precio de la construcción, pero va-
mos a poder concretar bastante de lo que nos habíamos 
planteado como meta.

¿Cuál es el problema real de vivienda 
que tenemos en Uruguay? 

No podemos vender espejitos. El tema de vivienda es 
multicausal: desde la resolución, desde problemas de ac-
ceso a la permanencia, también tiene que ver con los há-
bitos de uso. Hay instrumentos que se han creado como el 
subsidio a la cuota que permite generar la permanencia 
de la familia. Hay que generar nuevas soluciones y no des-
cuidar el stock existente, por lo que lo que llevamos ade-
lante es clave. 

Durante muchísimos años se llevó una política de vi-
vienda de talle único, núcleo básico de 22 m2 sin diferen-
ciación de áreas, más allá del baño y la cocina, sin impor-
tar el tamaño de la familia. A algunos les quedaba bien, a 
otros grande, pero a la gran mayoría les quedaba chico. 
Esto lo hemos dejado de lado desde  la administración 
anterior, se cumplió con los contratos pactados, pero no es 
una política de desarrollo para adelante.

Los ejes principales de nuestra política tienen que ver 
con la calidad en el producto, que implica las áreas y asig-
nación de las mismas en función de la necesidad de las 
familias y una ubicación en la ciudad que permita el dis-
frute de la misma. No vamos a ir a conquistar la periferia 
de la ciudad para ampliar las necesidades del conjunto 
social, sino reforzar con políticas que permitan que el ciu-
dadano viva en la ciudad. Ejemplos de puntos concretos 
que mucho tiempo fueron baldíos y hoy son realidades de 
este Plan Quinquenal: la calle Uruguay y Río Negro, Ejido y 
Maldonado, Gral. Flores y Bvar. Artigas, Monte Caseros y 
Centenario, Cerro Largo y Rondeau, Ferrer Serra y La Paz, 
se trata de generar el aprovechamiento real de la ciudad.

Esto también se reproduce en el interior del país, pro-
curamos no generar nuevas urbanizaciones sino reafir-
mar lo que en el conjunto de los años la sociedad tiene. 
Esta es una política del Ministerio desde el 2005 hasta acá. 
Son políticas intencionadas, de desarrollo de las ciudades. 
No es extender por extender la ciudad.

¿Se continúa trabajando en la regu-
larización de los asentamientos irre-
gulares?

Ahí se viene con el desarrollo de los proyectos que se 
pueden ir concretando. Son proyectos sobre tierras que 
son propiedad del Estado y que admitan ser regulariza-
bles, que no sean zonas inundables o contaminadas, ya 
que estos casos implican programas de relocalización, 
que también se vienen trabajando. 

El asentamiento de Isla de Gaspar, por ejemplo, son 
suelos contaminados y hay varios programas que se vie-
nen ejecutando con la Intendencia de Montevideo, ya sea 
de vivienda nueva, para realojo o de compra de vivienda 
usada para algunas familias que están relocalizadas. 

Con los programas de relocalización, al 31 de diciem-
bre estamos en el 61% de la meta que nos planteamos, 
que era 2.516 relocalizaciones. 

El subsidio de la cuota en estos casos es un elemento 
clave, que puede llegar incluso a ser del 100%, según la si-
tuación. Es un instrumento redistributivo, porque el Estado 
complementa la cuota a la necesidad que tiene la familia 
y no está definido por el nivel de ingreso de ella.

¿Qué objetivos tiene marcados de 
aquí al final del período?

Cumplir con las metas que establecimos es el com-
promiso y la obligación que tenemos, eso es lo primero. 
En segundo lugar, ir generando la gestión, aspecto que 
venimos desarrollando fuertemente. Hoy la llegada al Mi-
nisterio a los territorios es muy superior a la que teníamos 
hace ocho años y esto es apreciable en cada uno de los 
departamentos. 

Debemos hacer una revisión de la legislación que te-
nemos, ambiental, territorial, toda la que nos compete en 
cuanto a tutela como Ministerio. Seguir generando la in-
terinstitucionalidad que es preciso para seguir abordando 
los programas, porque todos los temas requieren la com-
petencia de todos y de cada uno: de los gobiernos locales, 
de los distintos estamentos del Estado y las distintas políti-
cas sectoriales.

¿Piensa continuar como ministro 
hasta el fin del período de gobierno 
o tiene previsto renunciar para hacer 
campaña electoral?

Hasta que el Presidente Mujica me diga basta se-
guiré trabajando. Tomé hace un año esta función y hay 
mucho todavía para concretar, los tiempos de conoci-
miento cabal, de profundización requieren un tiempo de 
maduración..n

n Meta
La meta planteada para este quinquenio era 

de 53.436 soluciones y al 31 de diciembre estamos 
hablando que había, entre ejecución y terminadas 
32.347, casi el 60%. Estamos bien, siempre hay al-
guna incertidumbre sobre cómo se dispara el pre-
cio de la construcción, pero vamos a poder concre-
tar bastante de lo que nos habíamos planteado.
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Un programa estratégico 
para el Uruguay del mañana

La elaboración programática del Frente Amplio debe analizar y dar respuestas en clave política a la situación internacional, 
regional y nacional pudiendo así identificar y acordar aquellos objetivos estratégicos de mediano y largo plazo que nos permita 

consolidar y avanzar a más y mejores niveles de justicia e igualdad. 
Daniel Montiel

Ello es desde nuestra perspectiva parte del 
largo derrotero por la liberación nacional y 
el tránsito hacia un futuro socialista.

La etapa de Refundación Nacional, aún en 
marcha, requiere un proyecto nacional de desa-
rrollo que atienda aspectos sociales, económicos 
y culturales, y muy especialmente los referidos al 
desarrollo con justicia social de nuestro pueblo 
por la vía de más y mejor distribución del ingre-
so y de la riqueza.

El MPP ha participado junto a los demás com-
pañeros sectorizados e independientes en la ela-
boración programática, hemos llevado nuestra 
visión sobre los desafíos y las acciones que un 
tercer gobierno del Frente Amplio (FA) deberá 
enfrentar. 

Hacia él vamos, no como una simple alter-
nancia de programas y candidatos sino como un 
proceso de continuidad, consolidación y nuevas 
iniciativas superadoras en todos los aspectos 
para cada período, haciéndolo con la justa com-
binación de responsabilidad y audacia para los 
cambios.

El primer gobierno del FA constituyó un gran 
esfuerzo de reconstrucción nacional recuperan-
do y levantando los sueños y las esperanzas de 
los orientales, sobre las cenizas que dejaran los 
gobiernos blanquicolorados en el proceso que 
desembocó en una de las crisis más agudas de 
nuestra historia.

En este segundo gobierno del FA se afirma-
ron algunas plataformas básicas para la cons-
trucción de un modelo económico y social que 
atienda al desarrollo de las fuerzas productivas, 
así como a nuestros objetivos estratégicos en la 
lucha por el dominio y control de nuestros recur-
sos y riquezas naturales contra la concentración 
del poder, tanto en lo nacional como regional. 

Es así que definimos y continuamos afirman-
do en primer lugar a la integración regional, 
visto como un proyecto político estratégico sus-
tantivo que nos permita, diversificar mercados 

y desarrollar políticas de complementariedad 
productiva y cooperación, integrando sectores 
generadores de mayor valor agregado y el em-
pleo de altas tecnologías. Es necesario mantener 
el criterio que instaló la política exterior del ac-
tual gobierno: desarrollar y fortalecer las relacio-
nes bilaterales con Argentina y Brasil atentos a la 
cercanía y la identidad común que tenemos con 
amplias regiones de los países limítrofes. 

Es por ello que no debemos limitarnos solo a 
la integración en términos de institucionalidad 
sino que con especial atención debemos desple-
gar las relaciones internacionales de las organi-
zaciones políticas, los movimientos sociales, la 
cultura, los sindicatos y las articulaciones regio-
nales con los sectores populares y de izquierda, 
construyendo un amplio espacio de coordina-
ción y lucha contra las transnacionales y las oli-

garquías nativas, en marcha por la construcción 
de la Patria Grande. 

El desarrollo y fortalecimiento de nuestras 
infraestructura y de la logística tiene visión y 
carácter regional, no siendo elementos des-
conectados de la estrategia general del país, 
que acompañados por una serie de propuestas 
(puerto de aguas profundas, interconexión ener-
gética, hidrovía, canales, desarrollo ferroviario, 
etc.) dan el marco adecuado para desarrollar po-
líticas de complementación productiva y políti-
cas específicas en territorios de frontera.

La distribución del ingreso ha sido encarada 
como nunca, y muy especialmente a través de 
la política salarial y del gasto público social. En 
este sentido hemos tenido avances, pero aún 
el desafío sigue siendo enfrentar las brechas de 
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desigualdades profundas que aún mantenemos 
entre los diferentes sectores sociales y continuar 
reduciendo los niveles de pobreza e indigencia. 

Proponemos analizar e iniciar el tránsito del 
pasaje de políticas focalizadas a la provisión uni-
versal de bienes públicos de calidad, como sa-
lud, vivienda, educación, políticas de inclusión, 
etc. Ello nos demandará más recursos para ase-
gurar la cobertura de bienes básicos, lo que nos 
conduce a un replanteo del gasto público social.

Es así que debemos plantearnos ajustes en 
el plano impositivo en el entendido que existen 
márgenes para que las rentas de capital tributen 
a través de franjas progresivas por facturación, 
permitiendo así diferenciar en determinados 
sectores a los que tienen mayor capacidad con-
tributiva. 

Es necesario revisar el marco que regula las 
zonas francas, haciendo pasibles de tributación 
a las utilidades y transferencias al exterior sobre 
aquellas empresas que operan desde estos en-
claves y se saltean el proceso de reinversión en 
el desarrollo de su actividad. En tanto que por 
ejemplo el Estado aporta en la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura que hace a 
su funcionamiento. Nivelar las tasas de IRPF a los 
dividendos con el mismo porcentaje que pagan 
las restantes rentas (12%).

Acordamos con el objetivo propuesto de 
continuar rebajando el IVA y sustituir gradual-
mente los impuestos al consumo por impuestos 
a la renta y la riqueza, pues ellos serán algunos 
de los requerimientos para ir construyendo rutas 
de equidad e igualdad. 

Es imperativo mantener e impulsar las em-
presas públicas como modelos productivos que 
asumen roles crecientes de soberanía en la ges-
tión de los recursos estratégicos y la inversión en 
proyectos cuyo financiamiento encuentra límites 
presupuestales y que son verdaderos y colosales 
desafíos, como ser la energía e infraestructura o 
el desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación.

Debemos enfrentar una muy importante 
concentración de la riqueza, la propiedad de los 
medios de producción y empresas. La Economía 
Social Solidaria (ESS) debe cumplir un rol rele-
vante en esta estrategia, pues las formas de pro-
piedad y autogestión de los trabajadores, junto 
a las empresas públicas, integran una propuesta 
sistémica de alternativa al capitalismo, que es 
posible desarrollar en la etapa actual. Este ca-
pítulo debe ser una de las principales señas de 
identidad del Programa y la Plataforma Electoral. 
Proponemos que la ESS sea un eje en la estrate-
gia de desarrollo de las fuerzas productivas. Se 
debe elaborar un Plan Nacional específico de la 
ESS, siendo el mismo el resultado de los acuer-
dos gobierno - movimiento social.

Se deben abrir espacios de interacción del 
Estado con la ESS para construir en conjunto las 
distintas políticas, crear institucionalidad, meca-
nismos de certificación, acceso a redes de inves-
tigación y tecnología, formación, etc. 

En el nuevo modelo de desarrollo el Estado 
debe cumplir un rol clave para identificar y con-
tribuir a resolver los desniveles productivos en 
un mismo rubro, este es un factor que repercute 
sobre la calidad del empleo, el salario, la produc-
tividad, serán necesarios estímulos fiscales, cré-
ditos, etc. para resolver este asunto será clave in-
tegrar a las PYMES como proveedoras calificadas 
de productos y servicios de calidad y valor de las 
empresas de mayor tamaño.

Por ello, entre otras razones la importancia 
del FONDES y la necesidad de promover una 
banca de fomento para el desarrollo, capaz de 
dar soporte y asistencia financiera a proyectos 
debidamente calificados acordes con la nueva 
estrategia y sus formas de producción. 

El crecimiento nos exige inversión y si bien 
hemos recibido inversión extranjera directa 
como nunca, es necesario desarrollar políticas 
de direccionamiento de la misma, para que ella 
sea alineada a la estrategia de desarrollo produc-
tivo propuesto. Debemos ajustar los estímulos 
que reciben las grandes inversiones y reclamar 
contrapartidas como ser empleo y uso de pro-
veedores e insumos nacionales, capacitación de 
la mano de obra, aporte y desarrollo tecnológico 
nacional, etc. Para que ellas sean un factor rele-
vante en la mejora de la calidad de la producción 
de bienes y servicios e inserción internacional de 
nuestro país.

Reafirmar que la tierra, el agua y los recursos 
genéticos productivos son bienes sociales de ca-
rácter estratégico al servicio del desarrollo sos-
tenible.

Impulsar el desarrollo rural integral con po-
líticas diferenciadas para la producción agrope-
cuaria familiar y los asalariados rurales, sopor-
te social a los planes de seguridad y soberanía 
alimentaria y de defensa nacional de territorios 
estratégicos.

Nuestro mar y su posible extensión, la hidro-
vía, y nuestros ríos nos obliga a pensar políticas 
para un territorio lleno de potencialidades y 
oportunidades pero con grandes desafíos, sobre 
el cual debemos desarrollar todos los instrumen-
tos para el ejercicio pleno de nuestra soberanía 
explotación y defensa de sus recursos.

Como vemos lo grande y complejo de la tarea 
requiere seguir avanzando aún más en el proce-
so de acumulación popular siendo estratégico 
desarrollar las fuerzas sociales del cambio que 
defienda los logros y se ponga al frente de los 
cambios, haciendo suyo el programa y dé pelea 
firme por un tercer gobierno del FA.n

Pilar I Desarrollo Sustentable 
e Igualdad 
Eje 1 Desarrollo y Distribución 
Cadenas Agroindustriales 
Industria 
Turismo 
Infraestructura (Transporte y Logística, Comu-
nicaciones, Energía, Agua) 
Innovación Ciencia y Tecnología 
Economía Social 

Eje 2 Igualdad y Derechos Educación 
Seguridad Social 
Salud 
Vivienda y Hábitat 
Cultura y democracia 
Protección social y Empleo 
Infancia, Adolescencia y Juventud 
Derechos de los Afrodescendientes Diversidad 
Sexual 
Deportes 
Derechos de las ciudadanas 

Eje 3 Sustentabilidad ambiental 
Sustentabilidad ambiental

Comisión Nacional de Programa

Pilar II Transformación Democráti-
ca del Estado y la Sociedad 
Eje 1 Transformación Democrática del Estado 
Papel y Estructura del Estado Gestión de Re-
cursos y Procesos del Sector Público 
Descentralización y Articulación de los distin-
tos niveles de gobierno 
Defensa Nacional 
Eje 2 Transformación Democrática de la Socie-
dad 
Derechos humanos, Participación y Compro-
miso ciudadano 
Medios de Comunicación 
Convivencia y Seguridad Ciudadana

Pilar III Inserción del Uruguay 
en la Región y el Mundo 
Eje 1 Integración Regional 
Integración Regional 

Eje 2 Inserción en el Mundo 
Inserción en el Mundo 

Eje 3 Uruguayos en el Exterior 
Uruguayos en el Exterior

È

È

È
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La Universidad de Educación: 
Un proyecto estratégico, 
una necesidad histórica

Sebastián Sabini

LLa formación docente en Uruguay se compone 
por más de 20.000 estudiantes, 32 centros de es-
tudio que se encuentran distribuidos en todo el 

territorio nacional y más de 2.500 docentes. Se impar-
ten carreras de nivel terciario: profesores, maestros, 
maestros técnicos, educadores sociales. En esos cen-
tros, la educación es la actividad principal, las activi-
dades de investigación son incipientes y la extensión 
no existe en forma sistemática. El cogobierno tiene 
una primera prueba con la inclusión de un conseje-
ro por los estudiantes y otro por los docentes desde 
hace poco más de un mes. 

El proyecto que estamos considerando establece que 
esas titulaciones pasen a ser de nivel universitario, 
que se puedan otorgar especializaciones y posgra-
dos, que se ejerza el cogobierno y la autonomía ins-
titucional y que la extensión y la investigación sean 
parte de la vida educativa de los centros de forma-
ción docente de nuestro país, para ello se propone la 
creación de la Universidad de la Educación, autóno-
ma y cogobernada.

Ante la negativa de los partidos tradicionales de vo-
tar un ente autónomo cogobernado, la Cámara de 
Representantes tuvo que aplazar la votación de la 
creación de la Universidad de Educación, que esta-
ba prevista para este 20 de agosto pasado, y es que, 
más allá de las diferencias que se puedan tener sobre 
el proyecto en consideración, esta es la cuestión de 
fondo, el cogobierno es una figura que para crear una 
universidad pública es un compromiso irrenunciable.

Diversas voces se han alzado contra el proyecto, des-
de la Universidad de la República, algunos conside-
ran que no se debe crear una universidad especia-
lizada en la temática educativa, es una postura que 
desconoce en buena medida la práctica desarrollada 
por formación docente. 

Somos conscientes que no alcanza con denominar 
a la nueva institución como Universidad para que lo 
sea, sin embargo, esa misma crítica se podría haber 
realizado cuando la Universidad daba sus primeros 
pasos a mediados del siglo XIX. 

En Uruguay no se votan leyes orgánicas de sistema 
universitario todos los días, si creamos un instituto 
es muy probable que eso sea lo que permanezca en 
forma permanente, por ello no debemos dejar pasar 
esta oportunidad. 

Otros van más lejos y plantean que la Universidad 
debe tener representantes del Poder Ejecutivo, cree-
mos que esa postura desconoce todos los avances 
que ha significado el cogobierno en la Universidad 

de la República, particularmente es una escuela de 
ciudadanía que para los futuros docentes debe ser 
calibrada y ponderada en forma precisa, en su real di-
mensión. Las diferencias en este caso son ideológicas.

Por otro lado, no se entiende por qué la oposición, 
que hace poco menos de un año votó la Universidad 
Tecnológica, con autonomía y cogobierno, no en-
tiende que en Uruguay tengamos dos universidades 
públicas, autónomas y cogobernadas (la segunda en 
proceso de formación) y le niega a la educación esa 
posibilidad con mayor grado de autonomía que pre-
vé nuestra Constitución.

Uruguay tiene una deuda histórica con la formación 
docente, eternamente postergada en las considera-
ciones políticas y clave en el desarrollo de la educa-
ción. 

En este contexto, vale recordar las resoluciones del 
Congreso Nacional de Educación Julio Castro, en re-
lación a la formación docente: “Se deberá defender el 
carácter universitario de la formación docente, enten-
dido este como extensión, investigación y docencia, 
un proceso que deberá comenzar por la generación 
de bases institucionales de autonomía, cogobierno, 
libertad de cátedra y opinión, y la institución del con-
curso para todos los cargos que no sean de cogobier-
no. En esta coyuntura, el desarrollo de este proceso 
requiere la creación de un Consejo en la estructura 
del Sistema Nacional de Educación Pública que es 
la actual ANEP, autónomo y cogobernado y la pro-
fundización de la coordinación con la UdelaR en un 

plano de igualdad política, enriquecimiento mutuo e 
integrando las diferentes tradiciones, experiencias y 
saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.”i 

Entiendo que el proyecto que está considerando el 
Frente Amplio asume como propias estas resolucio-
nes, con las cuales concuerdo. Las mismas se encuen-
tran en un todo en el proyecto. Si el mismo no pros-
pera, el actual Consejo de Formación en Educación 
deberá asumir ese proceso de cogobierno que ha 
iniciado y ganar en autonomía, extremo considerado 
en la Ley de Educación.

Concebimos la educación como un derecho, como 
un norte irrenunciable y que debe tener una mirada 
prospectiva de las necesidades de desarrollo equita-
tivo y sustentable. 

Hoy resulta imprescindible para nuestro país una Uni-
versidad de la Educación, con un modelo de gestión 
descentralizado, regional y participativo, que atienda 
a la historia de los institutos y sus especificidades, 
que articule su diversidad y sea capaz de desarrollar 
las nuevas carreras que necesitamos, en donde estu-
diantes, docentes y egresados sean protagonistas de 
la vida educativa. 

La Universidad Educativa no resolverá la variedad de 
problemas y dificultades que enfrenta la Educación 
Pública pero estamos convencidos que sin ella no es 
posible encarar estas gigantescas tareas.n
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La lectura de la reciente elección primaria 
tiene varias aristas. Si la comparamos me-
cánicamente con la última votación presi-

dencial, el Kirchnerismo ha disminuido consi-
derablemente su caudal de sufragios, aunque 
dicho parangón no resulte el más apropiado. 
Prácticamente son escasas las diferencias, en 
números totales si la comparación se realiza 
con la elección  legislativa del año 2009; en este 
caso la diferencia más notable viene dada por 
los resultados en la Provincia de Buenos Aires, 
en donde el opositor Sergio Massa se impuso 
por alrededor de un 5% sobre el candidato del 
Frente Para la Victoria (FPV), Martin Insaurralde.

Diatriba apocalíptica
Ahora, vista la elección en términos genera-

les, el Frente para la Victoria (FPV) sigue mante-
niendo la primera minoría con un poco menos 
de un tercio de los votantes de todo el país. Lo 
que no es poco, porque, lo que también reveló 
esta compulsa es que la oposición se encuentra 
fragmentada geográficamente, y si hay algunos 
que han obtenido buenos resultados, estos se 
circunscriben a un solo distrito como en el caso 
ya señalado de la Provincia de Buenos Aires o el 
de la coalición UNEN (de Fernando Solanas, Eli-
sa Carrió y aliados),  con la suma de sus cuatro 
listas en la Capital Federal. Es decir en el caso 
de la oposición, no existe ninguna fuerza, con 
presencia en todo el territorio nacional, como si 
la tiene el oficialismo. 

No obstante, luego de los resultados, el dis-
curso opositor, tanto de políticos como de sus 
periodistas estrellas se intensificó en su diatriba 
apocalíptica, hablando de colapso y de ingo-
bernabilidad, hasta el límite de llegar a procla-
mar que la Presidenta es la única responsable 
de que la situación, en los dos años que aún 
le restan de gobierno no se transforme en un 
“caos”. 

Es cierto que la reconstrucción iniciada en 
el 2003 por Néstor Kirchner, ha conocido mo-
mentos más florecientes; pero lejos estamos 
hoy de los cataclismos que con tanto ímpetu 
pregonan. Los principales indicadores siguen 
siendo sólidos, y muestran que la economía 
después del freno del 2012 ha comenzado a re-
cuperarse. Hasta la entidad que representa los 
intereses de los industriales, la UIA  publicó en 
su último trabajo “Actualidad Industrial Nro. 7” 
(Agosto 2013), que el crecimiento acumulado 
para el primer semestre fue del 1,9 %, liderado 
por el sector automotriz con un 19%. Citando 

otro dato, fuentes del sector, estiman que tam-
bién la construcción crecerá un 6% en todo el 
año.

La propuesta de Cristina
Rápidamente, la Presidenta salió al cruce 

del discurso opositor, fijando la posición del 

gobierno, en un discurso en ocasión del lanza-
miento del programa “Agrovalor”. El planteo de 
la mandataria se basa, por un lado, en la confir-
mación de continuar la apuesta a la “inclusión 
social” como motor de la demanda y por lo tan-
to de la dinámica económica, vía aumento de 
los salarios a través de paritarias y sostenimien-
to de los programas a sectores más vulnerables 
(AUH, jubilaciones, créditos para la construc-
ción de viviendas). 

Esta afirmación, nos habla de un rumbo que 
se sostiene con firmeza pese al fuego cruzado 
diario a que someten a toda la Sociedad los 
grandes medios concentrados.

Por otro lado, llamó a discutir el modelo eco-
nómico, con los mismos empresarios y titulares 
de los organismos que representan sus intere-
ses, además de los trabajadores. Los invitó a 
que expliciten sus ideas y lineamientos, que no 
es precisamente lo que han hecho los candida-
tos de la oposición para estas elecciones, que 
poco han dicho sobre lo que piensan hacer, en 
caso de ser elegidos sobre todas las cuestiones 
que se han recuperado o transformado en esta 
década: qué pasa con las empresas públicas 
que el Estado pudo recuperar en todo o en par-
te; qué van a hacer con la ampliación de la base 
de jubilados y de subsidios por hijos; qué con el 
manejo del endeudamiento. Y este llamado es 
una apuesta fuerte de la Presidenta, intentar, al 
menos, que los principales actores económicos 
transparenten sus verdaderos intereses e inten-
ciones.   

Hace unos días el periodista y politólogo Ed-
gardo Mocca escribía:… “La historia constitu-
cional argentina es, en buena parte, la historia 
de la dialéctica entre democracia y poderes con-
centrados…”. Ese poder concentrado que estu-
vo detrás de cada golpe 
institucional en la histo-
ria de nuestro país, hasta 
mediados de los años ‘70 
a través de la corporación 
militar, hoy a través de los 
medios de comunicación 
más poderosos y una par-
te de la oposición políti-
ca. Una vez más, después 
de una parcial lectura de 
los resultados de la elec-
ción primaria vuelven a la 
carga.n

Elecciones primarias argentinas
Desde Bs. As. Dora Molina

Pasadas las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias (PASO) del reciente 11 de 

Agosto, arreció la virulencia de los 
sectores opositores tratando de 

empujar y provocar el “fin del ciclo 
Kirchnerista”. Frente a ello la res-

puesta de Cristina Fernández trata 
de desnudar los verdaderos intere-

ses en juego.
*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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Medios de comunicación, 
un asunto de todos

Podemos discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, técnicamente o políticamente 
y según el lugar que ocupemos en esta sociedad.

Rúben Hernández

En términos políticos la ley de servicios de co-
municación audiovisual (mal llamada ley de 
medios) debe ser tomado como  un tema cen-

tral en este perÍodo porque es fundamental resol-
ver este asunto que refiere a una “pata” bien impor-
tante del poder. No darse cuenta sobre la influencia 
que ejercen los medios en nuestras democracias es 
por lo menos torpe y hasta irresponsable.

Uruguay tiene un sistema de medios de comu-
nicación que está concentrado en unas pocas em-
presas y personas. Un oligopolio formado por tres 
grupos económicos controla el mercado de la TV 
Abierta y de abonados, dominando la audiencia, la 
publicidad e imponiendo una agenda informativa 
en todo el país desde sus bases en Montevideo.

En lo práctico, la nueva legislación  intenta or-
denar el caos existente en materia de legislación 
respecto a los medios de comunicación, donde los 
dueños del monopolio desde siempre han hecho 
uso y abuso, imponiendo su mensaje, diciendo sus 
“verdades”, invisibilizando a aquellos que pensa-
ban o sentían distinto,.  

Es democrático aceptar dudas, quejas, alter-
nativas a la redacción de la ley, pero no podemos 
aceptar que livianamente se diga que esto es un 
“invento” pergeñado por un grupo de resentidos 
conspiradores u operadores del gobierno que in-
tentan subvertir el orden establecido y atentar 
contra las libertades de los grandes medios.

Es poco serio y hasta podríamos catalogarlo de 
irresponsable, andar diciendo que la ley es mala 
porque tiene 180 artículos o que la ley no sirve 
porque hay un par de artículos que afectan mis in-
tereses.

No podemos cuestionar la ley para hacer pagar 
un costo político al gobierno y juntar votos.

Varios de los que hoy cuestionan y nos acusan 
de atentar contra la libertad de expresión, no han 
sido buenos ejemplos. Presiones, censura y auto-
censura fueron moneda corriente en otros tiem-
pos. 

El proceso dado a esta ley ha sido un ejercicio 
muy interesante de democracia, visto con mu-
cha admiración y atención por otros países que 
también intentan corregir. Como en pocos temas, 
muchos participaron, opinaron, propusieron y se 
opusieron en algunos temas. Y hubo que resignar 
algunas cosas, ser muy liberales en algunos as-

pectos, adaptar legislación de distintos países del 
mundo (que no son de izquierda) y lograr los ma-
yores consensos posibles.

Estuvieron todos en el debate previo: las gre-
miales empresariales, las universidades, los sin-
dicatos, las organizaciones sociales vinculadas a 
Derechos humanos, diversidad, defensa del consu-
midor, las iglesias, las agencias de publicidad, entre 
otros.

El Comité Técnico Consultivo, responsable 
de discutir y redactar las bases de la ley funcionó 
siempre de puertas abiertas. No fue el que no qui-
so. Y no nos parece correcto que se desconozca 
la tarea de muchos años de gente representativa, 
responsable, comprometida que dio lo mejor de sí 
para lograr concretar un buen proyecto.

Esta ley no surge de la nada y no es perfecta 
pero es bien intencionada, y sobre todo muy ne-
cesaria, que protege y promueve la libertad de 
expresión, garantiza la diversidad y el pluralismo, 
rompe el monopolio, la concentración e impide 
entre otras cosas la extranjerización de los medios 
(Clarín, Claro, etc.)

La ley recoge lo mejor de los estándares inter-
nacionales en materia de legislación sobre medios, 
con participación de relatores de UNESCO y ONU 
y no pretende ser copia de ninguna otra que anda 
por ahí. Es hecha por uruguayos y para uruguayos. 

Reconoce, protege, garantiza y promueve la 
más amplia libertad de expresión e información de 
todos, como nunca. El proyecto no busca regular 
contenidos e impulsa la autorregulación.

Esta ley apuesta además a defender nuestra 
cultura, nuestros valores, la mano de obra de acá, 
el valor agregado, la creatividad nacional y exige 
el 60% de producción nacional para privados y el 
70% para públicos. Las radios deberán emitir por 
lo menos 30% de música nacional. Nadie ni nada 
impide que Ud. siga viendo Tinelli o Intrusos.

Reclaman que cuando la ley les exige 15 minu-
tos de “campañas de bien social” estamos atentan-
do contra sus intereses, “metiéndoles la mano en 
el bolsillo” e imponiendo contenidos. Simplemen-
te se pretende que en 24hs de “Show”, destinemos 
unos minutos para tratar juntos, y haciendo uso de 
ese medio que es de todos y con el cual ellos ganan 
mucho  dinero por su uso, aprovechar esas panta-
llas que llegan a tantos hogares para transmitir 

valores, actitudes positivas que contrarresten los 
efectos de las “cosas malas” que pasan en nuestra 
sociedad. 

Cuando se exige el horario de protección de 6 a 
22hs, se aplica lo establecido en el Código de la Ni-
ñez y la adolescencia aprobado en 2004 por todos 
los partidos. No se inventa nada. Se intenta evitar 
imágenes de violencia, sexo, pornografía, exponer 
niños infractores, aunque si se puede informar.

Los artículos referidos a la niñez surgen del in-
forme del comité técnico consultivo, que se basó 
en legislación de los países nórdicos, particular-
mente de Dinamarca, a partir de las sugerencias 
de Unesco y Unicef, que presidieron este comité y 
trajeron la legislación más avanzada sobre el tema.

Las instancias finales del fútbol y básquet a 
partir de la vigencia de la ley, deberán ser retrans-
mitidas por todos los canales abiertos, incluido los 
públicos, o sea llegará a todas nuestras casas

Respecto a los plazos de concesión, para todos 
será igual. Ya no será “precario y revocable” y ahora 
podrán hacer uso de la frecuencia por un período 
de 15 años la TV y 10 las radios. Y siempre y cuando 
cumplan con la legislación vigente y sus proyectos 
comunicacionales, podrán renovar. 

Cuando se habla de regular no es contra nadie 
sino a favor de las grandes mayorías, en defensa de 
los derechos de todas las personas, de los niños, de 
los minusválidos, de los sin voz. 

Con esta nueva legislación estaremos profun-
dizando más este proceso de democratización de 
los medios.

Estamos avanzando. De hecho, días pasados, 
hemos presenciado la primera audiencia pública 
para adjudicar canales de TV, un fenomenal ejerci-
cio de participación, transparencia, de democracia. 
Se terminó el país del canje de un medio por una 
tarjeta o algún favor político. Ahora todo ciudada-
no de este país tiene derecho a acceder a  un me-
dio de comunicación.

Una ley hecha a la medida de los uruguayos y al 
parlamento que legisla. No aprovechar esta opor-
tunidad histórica de democratizar los medios de 
comunicación nos puede convertir en cómplices. 
Después “a llorar al cuartito”.n
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La televisión que se viene
Próximamente los televidentes comenzaremos a asistir a cambios en lo que respecta a las señales, contenidos y calidad de la tele-

visión uruguaya, entre otros aspectos. Estas variantes se darán en el marco de una trasmisión digitalizada. 
Entrevista a Gabriel Kaplún * | Eleonor Gutiérrez

La llamada televisión digital abre posibilida-
des, a quienes emitirán las respectivas se-
ñales, de acceder a una calidad de imagen 

distinta a la que tenemos hoy, de alta definición, 
pero además la digitalización permite la am-
pliación del espectro radioeléctrico, lo que se 
traduce en mayor espacio para canales. Donde 
hoy existe solo uno pueden existir cuatro o cin-
co, según explicó Kaplún. Hay otra posibilidad 
que es la interactividad, similar a internet pero 
más limitada que esa herramienta, pero que 
permite acceder a información complementa-
ria, por ejemplo, referida a servicios públicos. 
Otro elemento que posibilita la digitalización 
es la llegada de la televisión a dispositivos mó-
viles, como celulares, tabletas y computadoras.

La apuesta que Uruguay hace combina estas 
cuatro variantes. “El llamado realizado en mayo 
para el sector comercial y comunitario no obli-
ga a ofrecer todo, pero privilegia al que ofrece 
más”, expresó el comunicador. 

Todo ello impactará directamente en los 
receptores. Por ejemplo, el televisor analógico 
tradicional no va a poder emitir estas señales 
dado que existe un cambio de normativa. O bien 
compraremos uno digital, o una caja converso-
ra, que es un pequeño dispositivo que permite 
que el televisor analógico tradicional reciba las 
señales digitales y las transforme para poder 
verlas en el televisor analógico, aunque con 
menos prestaciones que las que se podría te-
ner en otro caso. “Este es un problema que está 
teniendo en cuenta el gobierno uruguayo a la 
hora de pensar la transición, por ello se exige, a 
quienes se presentan como aspirantes a usar un 
canal completo, que si van a emitir en alta defi-
nición también ofrezcan un canal espejo en de-
finición estándar. Esto en el razonable supuesto 
de que mucha gente va a acceder solamente a 
una caja conversora de costo mínimo, que es la 
que se va a facilitar, y que no permite ver bien 
en alta definición, en vez de mejorar empeora, y 
eso no le debería pasar a nadie”, sostuvo.

Pero lo más atractivo es que “de aquí a un 
año, más o menos, habrán muchas más señales 
de televisión, una oferta mucho más amplia, y 
con alta definición”, agregó.

Adjudicación de señales
El gobierno realizó un llamado para el sector 

comercial y para el comunitario buscando que 
se presentaran propuestas, con determinados 
requisitos formales, para acceder a las respec-

tivas emisiones. “Los tres canales comerciales 
que hoy están emitiendo fueron eximidos de 
ser evaluados en este proceso pero no de pre-
sentar su proyecto, y básicamente las propues-
tas son las mismas que hoy están llevando ade-
lante, no han hecho algo diferente. Hicieran lo 
que hicieran ya tenían adjudicado el canal, no 
había ningún estímulo especial para un mayor 
esfuerzo. 

Somos unos cuantos los críticos de esto, 
creemos que ya tuvo un efecto negativo, estos 
viejos oferentes no proponen una segunda se-
ñal, proponen hacer lo que hacen pero en una 
alta definición, con su espejo, no proponen 
nuevos contenidos, quizá sientan que no tienen 
capacidad y los otros han sido muy arriesgados 
en hacerlo, eso es muy discutible, lo cierto es 
que así como los nuevos han hecho un esfuerzo 

por ofrecer, por ejemplo, dos programaciones 
enteras, ellos no”, explicó Kaplún.

Nueva etapa
En cuanto a las variantes a las que asistire-

mos al ver la televisión, Kaplún explica que va-
mos a tener canales comunitarios, que nunca 
hubo, canales públicos que llegaban por cable 
y que van a llegar por aire, y una variedad en 
el sector comercial mucho mayor. El resultado 
final es algo así como el triple de lo que había 
en materia de contenidos, además de la calidad 
distinta, de la interactividad y de la llegada a los 
móviles”. Todo ello dará un marco de “mayor de-
sarrollo de la industria televisiva local, indepen-
diente de las estructuras de los canales, alguna 
ligada a los nuevos canales pero también otra 
generación de proyectos, emprendimientos 
más chicos, de gente independiente que puede 
estar produciendo para varios a la vez, no nece-
sariamente ligado a uno. Y además se habla de 
dar un espacio para la experimentación de los 
estudiantes universitarios”. 

Sustentabilidad
Uno de los elementos importantes tiene que 

ver con la sustentabilidad de cada uno de los 
proyectos. “En el sector comercial va a haber 
mayor competencia dado que la torta publici-
taria es la misma. Uno podría pensar, entonces 
no deberían entrar más porque ninguno va a 
ser sustentable, y me parece que razonar así es 
inadecuado. 

Si hablamos en términos estrictamente capi-
talistas, de libre competencia, que compitan to-
dos, quizás alguno de los nuevos o algunos de 
los viejos no puedan subsistir solo apelando a 
la torta publicitaria, pero también hay algunas 
otras cosas que están en el horizonte, y algunos 
proyectos ya lo plantean, como la comercializa-
ción de contenidos fuera de Uruguay o la venta 
de los modelos de programas, los denominados 
formatos”, explicó Kaplún.

“En todo esto hay que buscar la capacidad 
creativa que muchos uruguayos y muchos jóve-
nes tienen para imaginar productos interesan-
tes, de una calidad más que aceptable y de un 
costo menor al que se produce en otros luga-
res”, culminó.n
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El pensamiento económico en el IX Congreso MPP (Parte III)

El Socialismo
Ec. Gabriela Cultelli, M.Sc. Lilian Galán y Sen. Héctor Tajam

En los anteriores artículos de Participando, plan-
teábamos que el material surgido de nuestro 
IX Congreso, tendrá sin dudas consecuencias 

más allá de su tiempo y de nosotros mismos como 
colectivo militante. Decíamos además que su im-
pronta revolucionaria y transformadora dejará una 
huella importante en la izquierda y el desarrollo de 
la lucha de clases en el país, si es que sabemos cum-
plir con sus cometidos esenciales y de largo plazo. 
Por lo expuesto, nos propusimos sintetizar en tres 
artículos, el pensamiento económico expreso en 
tales acuerdos congresales, con el fin de agilizar su 
lectura, y no para sustituir el texto original, sino por 
el contrario, para entusiasmar en su lectura y es-
tudio. Va en esta ocasión, pues, la tercera y última 
parte.

Antecedentes: 
La experiencia en el siglo XX

A los efectos de hacer camino nuevo en el pre-
sente, el congreso parte de una suerte de crítica (en 
el mejor sentido de la palabra) o mejor dicho auto-
crítica, pues como pueblo de alguna manera tam-
bién fuimos partícipes de aquellas luchas sociales. 
Decíamos valorando la experiencia (pág. 12 IX Con-
greso Por los compañeros “Coyuntura y Estrategia”):

“En el siglo XX el socialismo estuvo en el centro 
de la lucha de la humanidad. Se produjeron gran-
des avances sociales en todo el mundo. La lucha 
contra la injusticia y la explotación del hombre por 
el hombre canalizó las rebeldías populares, exten-
diéndose como mancha de aceite por todos lados. 
Se realizaron gigantescos experimentos sociales, 
precedidos de gestas heroicas, que dejaron miles 
de muertos, y con aportes importantes para la hu-
manidad, como la universalización de la educación, 
la cultura y la salud, el internacionalismo proletario 
y la alianza obrero-campesina, el repudio a los siste-
mas de explotación humana y la presencia de la po-
lítica en la vida cotidiana. Así como en otras partes 
del mundo, en nuestra América Latina, se desarro-
lló un intenso movimiento popular con identidad 
y visión propia. La revolución cubana, los diversos 
movimientos de liberación nacional (esparcidos en 
el hemisferio sur del planeta, más allá de nuestra 
América), el papel que jugó en algunas regiones la 
teología de la liberación, son, entre otros, ejemplos 
concretos que caracterizaron la lucha popular en 
nuestro continente.”

Asimismo señalábamos desviaciones acaecidas 
que culminaron con el derrumbe de gran parte de 
aquel primer intento sistémico (segundo en térmi-
nos particulares si tomamos en cuenta la comuna 
de París del siglo XIX). Por ejemplo, en algunos paí-
ses el autoritarismo pretendió imponerse a la lucha 
de ideas, del mismo modo que una gigantesca y 
traidora burocracia iba imponiéndose con el rena-
cimiento de lo viejo. Además se conformaría una fu-
sión entre partido y Estado, así como una impronta 
subordinación del movimiento social en general  al 
primero, desdibujando la idea de la dictadura del 
proletariado, incluso de la propia lucha de clases. 
Todo ello basado en una generalización de la pro-
piedad estatal, entendiendo la misma como única 
forma socialista de propiedad e identificándola 
dogmáticamente con ella.

Más, y subrayándolo al final afirmamos (página 
15 texto citado): “No cayó  el socialismo, cayó  un 
modelo que lo pretendía, como primera experien-
cia en gran escala de la humanidad.” 

Nuevamente los revolucionarios del mundo nos 
encontramos como en los primeros años del siglo 
pasado, intentando influir en el inevitable proceso 
hacia una sociedad nueva, sin explotados ni explo-
tadores, socialista. Nuevamente en el camino, pero 
con una gran ventaja: La experiencia  señalada.

Hacia el socialismo en el siglo XXI
Afirmamos que el camino al socialismo es largo, 

marcado por un proceso de acumulación de fuer-
zas, que indiscutiblemente pasa hoy y aquí, por ha-
ber logrado el gobierno nacional y, en lo inmediato, 
marchar hacia un tercer periodo frenteamplista. Lo 
expuesto no es una simple consigna o deja de ser 
tal cuando tenemos presente que el socialismo es 
un cambio esencial o de sistema que nace del mis-
mo pueblo, más que de acuerdos entre sus repre-
sentantes. 

Construir la base social, cambiando hegemo-
nías, es un proceso más largo y dinámico del que 
suponíamos hace algunos años, por demás, de ca-
rácter internacional, o al menos regional. Transfor-
mación social que se asienta en el cambio estruc-
tural de las bases económicas que sustentan esta 
sociedad. 

Lo nuevo nace de lo viejo, aún en su negación 

dialéctica, de allí que las experiencias de propiedad 
y gestión colectiva de trabajadores, puedan consi-
derarse semilleros del cambio sistémico necesario. 
Asimismo, formas de propiedad, incluso ya nacidas 
como necesidad del capital pueden transformarse 
si dejan de servirlo, para volcarse hacia el interés de 
todos. 

De allí que las empresas públicas, otrora infraes-
tructura capitalista, hoy con otro gobierno, pueden 
comenzar a servir a los intereses de las mayorías 
populares, a ser realmente “públicas”. Se agregan 
formas de propiedad, de cierta manera también 
colectiva pero más pequeña, las familiares, y que 
en el mundo transitan  un obligatorio avance uni-
ficador para sobrevivir en términos productivos. La 
cuestión es que como formas de propiedad y pro-
ducción diferente, todas ellas se constituyen en sí 
mismas como relaciones sociales de producción no 
capitalistas, al menos, más socializantes. 

Apuntar al desarrollo de las fuerzas productivas 
se trastoca así en vital, en tanto que un sistema solo 
muestra su superioridad frente al anterior en virtud 
del desarrollo que alcance en tal sentido, cosa que 
hace difícil hacer nacer al nuevo sistema sin el ago-
tamiento del viejo en estos términos. Igualmente 
siempre se trata de poder, económico, social y polí-
tico, de hegemonías de clase. Y como dijimos en el 
IX Congreso (página 65 texto citado): “Es éste un lar-
go camino lleno de incertidumbres, pero, tiene un 
norte – que no es una utopía – es el intento de su-
perar el capitalismo, donde el objeto central no sea 
la mercancía sino el pleno desarrollo humano.”n
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De carpas y recuerdos
Soledad Felloza *

Recuerdo mi primera experiencia con el con-
cepto “camping” allá por mi infancia; una se-
mana santa en que la familia se unió a otra 

de amigos, y con una enorme carpa de lona verde 
nos fuimos al monte cazar y a pescar. 

Mirado hoy en día, tareas nada acordes a la se-
mana, ya que cada arte implicaba las consiguien-
tes digestiones de los elementos caídos en las li-
des deportivas. No sé qué diría el cura al respecto, 
pero teniendo en cuenta que para la mayoría de 
los orientales, la semana se llama de turismo  —o 
en mi Paysandú, de la Cerveza—, no pocas peni-
tencias habría de dar.

Recuerdo nítidamente a las mujeres alrededor 
de una mesa, cocinando y riendo, a los hombres 
fumando tabaco en chala con un vasito de vino o 
arazá y los gurises corriendo alrededor del fuego 
hasta la hora de los cuentos de miedo que nos me-
terían a la cama.

Recuerdo un remojón y un susto tremendo 
cuando una tararira, mas grande de lo esperable 
picó mi anzuelo. Todo el mundo soltó los apare-
jos y se vino  a mi lado, que mojada y temblando, 
aguantaba los embates del bicho que en el agua 
dejaba una estela zigzagueante. Mi padre me daba 
indicaciones mientras se colocaba a mi espalda por 
si acaso. No recuerdo si con ayuda o sin ella, en mis 
anécdotas de pescadora hago alarde como pocos; 
la tararira terminó esa noche convertida en chupín 
de pescado. Nunca comí otra igual. Esa noche yo 
jugaba entre los grandes, mientras miraba por en-
cima del hombro a los demás gurises, cuya hazaña 
nada despreciable hoy en día, había sido llenar un 
balde de mojarras que comimos fritas de aperitivo.

Pasaron los años, se sucedieron campamentos 
con el cura Pías, con amigos, con alumnos...

Estoy al oeste de Francia, noroeste para ser más 
precisos. Las carreteras son eternas entre viñedos, 
trigo recién segado, girasoles en flor y maíz que 
madura.

A medida que nos dirigimos mas al centro del 
país, aparecen las charolais, como copos blancos 
entre castillos y chateaux. Cómo cada año, el coche 
viene hasta arriba de bártulos. Por gusto y porque 
es infinitamente más barato, andamos siempre de 
camping.

Siempre se vuelve a ciertos orígenes. Es distin-
to, claro, aquí el monte es muy francés, de postal. Y 
sus campings hacen juego.

El primer año que vinimos, pasamos vergüen-
za. Principiantes, solo teníamos sacos de dormir, la 

tienda de dos plazas, pequeñita, una mesa  plega-
ble, un hornillo a gas diminuto, platos y vasos de 
plástico, una sartén, kilos de fideos y latas de toma-
te y sardina.

Cuando miramos a los lados, vimos a nuestros 
vecinos, con sus mesas, sus sillones, sus colchones 
inflables, sus hornos, sus copas de cristal, sus car-
pas de varias habitaciones...

¡Un gallego y una uruguaya con su mate éra-
mos unos bichicomes!

Ya lo dice el refrán, a donde fueres haz lo que 
vieres, así que ni cortos ni perezosos, para el año si-
guiente, ni bien cruzamos la frontera, compramos 
lo necesario para pasarnos unos días en nuestra 
“residencia de verano” a todo confort.

¡Cuánto ha cambiado el cuento! Soy de las que 
cree que para conocer un país hay que andar entre 
su gente, así que recorremos los pueblos, habla-
mos con los productores en los mercados, compra-
mos su pan, su queso, su foie, sus embutidos, su 
vino y con esos tesoros y la cámara llena de fotos, 
volvemos a la tienda para, al anochecer, en calma 
descorchar un vino que seguramente en el restau-
rante saldría cinco veces más, mientras a fuego len-
to se hacen los asados a la uruguaya, o las recetas 
locales que vamos aprendiendo.

Hemos tenido encuentros magníficos con pro-
fesores de universidad ingleses con la prestancia 
de un lord, con músicos holandeses, parejas fran-
cesas que nos invitaron a un cassis, italianos ruido-
sos con su pasta y sus “mammas”, japonesas que 
compartieron recetas caseras antimosquitos o ale-
manes que bajaban botellas de vino como quien 
bebe agua.

Hemos terminado en pueblos bretones bailan-
do danzas regionales, hablando una lengua rara 
entre gallego-francés-inglés e inventado, que sue-
le ser el que más funciona, o con señoras croatas 
en una iglesia, hablando de los muertos recientes.

Y a veces de los muertos de hace tanto tiempo, 
que se podría pensar, que ya nadie les recuerda.

Sin embargo, estos días mientras recorro la 
Champagna, veo en cada pueblito, un mausoleo, 
pequeño o grande, donde se leen los nombres de 
los caídos en aquella terrible línea Maginot. De 
repente en medio de los campos sembrados de 
flores, hay mucha concientización para repoblar 
los campos de abejas, aparecen eternas praderas, 
sembradas de cruces blancas y arriates de amapo-
las.

600.000 soldados murieron en la Gran Guerra. 
Solo puede venir silencio luego de esa cifra.

Como cada atardecer, regresamos a nuestra 
casa de tela. Abrimos alguna de las botellas com-
pradas en el paseo y a media voz —en los cam-
pings franceses se habla bajito después de las sie-
te—, rememoramos el día.

Con la mirada aun plagada de los vitrales de 
Chagall, de las temibles gárgolas de las iglesias 
góticas, de las casas medievales, no podemos ol-
vidar el escalofrío de las cruces que cubren prados 
enormes.

Cerca de uno de esos campos, en una panade-
ría donde compramos unos bignet de damasco, 
unos bollos parecidos a las bolas de fraile, la señora 
me dice:

—Madame, ¿sabe la historia de las amapolas de 
nuestros campos? Pues le cuento, que hace mucho 
Jengis Kan las trajo a Francia, eran blancas como 
la nieve, pero al llegar la gran guerra, fue tanta la 
sangre que regó nuestro suelo que comenzaron a 
florecer completamente ro-
jas. Y así siguen, porque no 
olvidamos a quienes murie-
ron por nuestra libertad.

El sol baja detrás de los 
viñedos que rodean el pue-
blo, y mi copa de vino tiene 
el color de las brasas de los 
fuegos de mis campamen-
tos de niña y el de las ama-
polas que pintan el campo 
de memoria. La levanto por 
los recuerdos, ¡salud!n

*Soledad Felloza
Actríz /cuenta cuentos / 
Radicada en España
+info: 
http://soledadfelloza.com/
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todos los DOMINGOS
ENTRADA GRATUITA

para jubilados y
mayores de 60 años

Pequeños pasos, grandes logros
Uno de los aspectos centrales para las fuerzas de izquierda que tienen como fundamento la transformación 
de la realidad, es la cultura. No solo como representación de una realidad material que la forma, sino como un 

conjunto de relaciones complejas, de valores establecidos y de mitos construidos en torno a nosotros mismos. 
Mauro Mego

En el Uruguay, aún más, y ya hace mucho tiem-
po, la idea de vernos a nosotros mismos mu-
chas veces difiere de lo que en realidad somos, 

de tal forma de tener un propio estereotipo forma-
do por la nostalgia, las más de las veces.  

En esos estereotipos subyacen concepciones 
morales, de la vida, de la cultura, propias de una 
realidad que es necesario transformar. Como se ha 
dicho, dar un golpe a la hipocresía. Sólo la izquier-
da de este país puede poner este debate sobre la 
Mesa pública, poniendo a nuestra sociedad en una 
gran suma de planos, a ver sus propias entrañas. 
Empezando por algo que  ya parece normal: la fi-
gura de nuestro presidente. ¿Por qué causa tanta 
admiración en el mundo algo que para nosotros 
ahora parece normal? ¿Qué hay de “la sociedad a la 
que aspiramos” en Pepe? 

Los cambios culturales parecen siempre los más 
lentos, pero, la puesta en escena de Pepe como 
Presidente ha marcado a fuego este país, y diría 
aún más, el estilo político de la izquierda. ¿Quién 
imaginó a Pepe como presidente? Aún hoy paga el 
precio de no tener un título universitario, de no ser 
un representante del patriciado uruguayo. Pero, 
por otro lado, representa mucho de lo que somos 
en la realidad, no de aquello a lo que “aspiramos” 
que, oh casualidad, parece estar representado por 
individuos de sectores altos, urbanos, educados, 
de clase alta.  ¿Olvidamos que “ese viejo” no podía 
ser presidente? ¿Olvidamos que dice “disparates”? 
¿Cuántos de esos “disparates” no anidan en el seno 
de la sociedad pero nadie asume? Este conjunto 
de aspectos-acciones-contradicciones ponen en 
primer punto un  presidente que se iguala a su 
pueblo. ¿Cuántos de los osados críticos del Presi-
dente Mujica —al que se le pega con total liber-
tad— eran igualmente críticos cuando entrajeados 
y bien peinados “hombres de honor” devastaban al 
país? ¿Dónde está la “moralidad” nacional? ¿En la 
acción y sus efectos o en la mera forma y protago-
nismo de ésta? Y lo que parece aún estar en deba-
te, pasa en la cotidianeidad, nuestro “ser nacional” 
es un ser mayormente hipócrita. Y esto es visible 
en la agenda pública. 

Para algunos, los cambios de los últimos tiem-
pos, son meras conquistas cosméticas, son impul-
sos de minorías poderosas. Nada más alejado de 
eso. La legislación impulsada por este gobierno, no 
es otra cosa que cambiar 180 grados el eje desde 
donde mirar y combatir los asuntos sociales, y me 
centro en dos diversos espacios como: El impulso 
al ICIR, es nada menos que la vieja sentencia po-
pular de qué los más ricos dejen un poco para la 
sociedad; la Estrategia por la vida y la convivencia, 

que pone las responsabilidades de los problemas 
en todos y todas. Son dos formas de mirarnos al 
espejo y avanzar —o intentarlo— en ese marco. 
La Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, 
es otro de estos aspectos que cortó al medio a la 
sociedad, pero sobre todo nos puso frente al es-
pejo. Causaba estupor ver la campaña en contra, 
parecía que veíamos revivir a los conservadores de 
principios de siglo. Que el FA haya sido el vector 
de esto, lo pone a la vanguardia de ese combate 
contra la hipocresía, que no reconoce edades, se 
impone. El proyecto de Regulación del Cannabis 
nos pone nuevamente en otro frente de combate, 
no solo frente al narco y sus implicancias sociales, 

sino de frente al doble discurso, a la hipocresía, esa 
contradicción escandalosa entre el decir y el hacer. 
La próxima batalla será la Ley de Medios (como se 
la quiere denominar) en dónde por primera vez la 
mira está puesta en el público, y no en los empre-
sarios. A ningún observador serio se le ocurre decir 
que no es necesario legislar para pluralizar el acce-
so a la información y el funcionamiento del mer-
cado. Algunos, como estrategia hipócrita y malin-
tencionada, van a hablar de libertad de expresión y 
las lesiones que se imaginan. Pero sabemos que en 
realidad son intereses de empresas, no olvidemos 
que el mercado y sus efectos monopólicos tam-
bién corren para ellos. Entonces si queremos más 
democracia, los medios ya no son adornos, son 
formadores de opinión y cultura, por lo cual, res-
paldemos socialmente estos cambios que son las 
viejas banderas de lucha a favor de la sociedad, y la 
necesidad de avanzar en generación de derechos 
que, aclaramos, no se deben plebiscitar nunca.

Estas reflexiones se imponen para saber que 
debemos seguir combatiendo toda la hipocresía, 
visible en estas luchas que hemos dado y las que 
vendrán. Y no somos sólo los jóvenes quienes esta-
mos “claritos” en estos temas. Somos importantes 
y necesarios pero hemos visto mucho joven ha-
blando del “orden natural” y varios viejos metiendo 
para cambiar la sociedad y derribar la hipocresía, 
vivir nuestro discurso y no tomar aquel que las eli-
tes imponen.n
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Las palabras 
de la Banda Oriental

Ricardo Soca *

Es curioso observar cómo algunas palabras per-
tenecientes a la variante uruguaya del español 
vienen desde muy antiguo: “boliche” de un vo-

cablo de los antiguos griegos, y “churrasco” forma-
da a partir de un vocablo verificado unos tres siglos 
antes de Cristo, antes de que los romanos llegaran 
a la Península Ibérica. Otras veces tomamos pala-
bras del portugués de Brasil y les cambiamos el 
significado, como “fariñera”, el cuchillo de nuestros 
paisamos, o las adaptamos a las reglas de nuestra 
lengua, como “relacionamiento”. Es el juego del 
lenguaje, en permanente transformación, en todas 
las lenguas y en todos los tiempos.

churrasco
Los más remotos antecedentes de la palabra 

churrasco son anteriores a la llegada de los roma-
nos a la Península Ibérica, en el siglo III antes de 
Cristo. En efecto, “churrasco” se forma a partir de la 
antigua palabra ibérica “sukarra”, conservada en el 
vasco, formada por “su” (fuego) y “karra” (llama).

En castellano apareció inicialmente el verbo 
socarrar, registrado en 1495, con el significado de 
‘tostar superficialmente un alimento’.

A lo largo de los siglos la antigua palabra ibé-
rica, que presenta algunos derivados en el vasco, 
evolucionó adoptando diversas formas. En la pro-
vincia de León, “churrascar” era ‘asar carne en la 
llama’, forma que luego se propagó a Andalucín, 
desde donde llegó al Río de la Plata. Actualmente, 
el verbo “churrascar” se emplea también en Murcia 
y Almería. En Salamanca “churrusco” es un pedazo 
de pan excesivamente tostado.

En el Uruguay de fines del siglo xix. la carne asa-
da a las brasas o en un pincho directamente sobre 
las llamas se llamó “charrusco”, según documentó 
el lexicógrafo Daniel  Granada en su “Diccionario 
de rioplatense razonado”, publicado por primera 
vez en 1889, en Montevideo.

En el reciente “Diccionario del español del Uru-
guay” “churrasco” se define como “bife”, no necesa-
riamente pasado por el fuego; es el churrasco cru-
do que nos venden en la carnicería.

fariñera
Se suele entender que la palabra “fariñera”, defi-

nida como una “daga o cuchillo de grandes dimen-
siones” es un nombre de origen brasilero, vincula-
do de alguna manera con la harina de mandioca, 
que los uruguayos llamamos “fariña”. Berro García, 
decía que ‘fariñera’ era un cuchillo usado para cor-
tar o rallar las raíces de la mandioca y hacer fariña. 
Es posible, pero ese significado no es conocido en 

Brasil, no aparece con ese significado en los diccio-
narios brasileros. Para ellos, “fariñera” es una mujer 
que vende mandioca, o el nombrete que los habi-
tantes de Alegrete, vaya uno a saber por qué razón, 
le aplican a los de Uruguaiana.

Parece ser que con el significado de cuchillo 
solo existe en el Uruguay y en la provincia argen-
tina de Entre Ríos.No obstante, la palabra es usada 
en Entre Ríos para denotar un cuchillo, según indi-
ca Julio Vítor en su “Diccionario de voces entrerria-
nas (2004). Cuchillo grande. Los brasileños lo usan 
para cortar las raíces de la mandioca y hacer la fa-
riña osea, la harina gruesa de la misma. [...] Otros 
dicen que la fariñera se utilizaba para echar harina 
de mandioca sobre el asado.

relacionamiento
Desde hace poco más de treinta años, los uru-

guayos decimos “relacionamiento” para referirnos 
a una entre personas, organizaciones, sistemas o 
países, es decir relación entre seres humanos o en-
tidades dirigidas por seres humanos. En una inves-
tigación reciente, no encontré ningún caso de ‘re-
lacionamiento’ referido a animales, pero se podría 
emplear en narrativa cuando estos son referidos 
como personas. Tampoco sustituye a ‘relación’ en 
las expresiones ‘en relación con’ ni ‘con relación a’.

El surgimiento de este término, en los años 
ochenta, coincide con el comienzo de una era de 
integración económica, política y cultural en la 
región, que ocurre cuando Brasil empieza a aban-
donar su aislamiento continental y mirar hacia sus 
vecinos de América Latina a partir de las primeras 
negociaciones tendientes a la creación del Merco-
sur.

Se originó en el vocablo portugués “relacio-
namento”, del mismo significado. Es claro que ni 
en portugués ni en español se podría hablar, por 
ejemplo, del relacionamento / relacionamiento 
entre los números primos ni entre los términos de 
una ecuación.

En el portugués de Brasil, no en el de Portugal, 
esta voz es de uso cotidiano, pero con el significa-
do de ‘relación entre personas’ se sitúa en la segun-
da mitad del siglo xx. Como muchos otros brasi-
lerismos, “relacionamiento” es una de las palabras 
que nos distinguen del español de los argentinos.

boliche
En el español de España, “boliche” es un juego 

de bolos o también lo que acá llamamos el “bo-
chín” la pieza más pequeña en este juego de bo-
chas. Entre nosotros, “boliche” ha sido desde hace 
más de cien años un bar por extensión, almacén. 

Hace casido medio siglo Guarnieri lo definía como 
‘establecimiento comercial de poca importancia’. 
Brenda V. de López lo registraba en 1967 como un 
vocablo común al dialecto gaúcho y al español del 
Uruguay, atestiguado en Cuchilla Negra, de Agus-
tín R. Bisio: ...un boliche de tablas. En las últimas 
décadas, el vocablo tomó en Montevideo la deno-
tación de ‘lugar público al que van generalmente 
los jóvenes para bailar y escuchar música’. Guarnie-
ri (1979) Dice que es un ‘nombre que se daba a las 
pulperías en el siglo pasado’ (el xix). 

En el portugués de Río de Janeiro y en São Pau-
lo “boliche” conserva la acepción ibérica original de 
boliche como ‘juego con bolas’. Corominas (1980) 
dice que el significado de ‘bar’ lo adquiere en las 
cantinas militares, en las que este juego era uno de 
los preferidos. A partir de esta denotación, pasó a 
significar ‘casa de juego’ en germanía (una especie 
de lunfardo de España) y 
luego, en varios países de 
América, ‘taberna humilde’. 
En todo Brasil, “boliche” alu-
de al “bowling” y, por exten-
sión, al establecimiento en 
que se practica ese juego. 
Corominas (1980) afirma 
que la palabra proviene de 
un vocablo de los antiguos 
griegos, “bolidion”, diminu-
tivo de bolos ‘red’, con el 
significado de ‘red peque-
ña de pesca’ y ‘el pescado 
menudo que se extraía con 
ella’.n

*Ricardo Soca 
Fundador de La Página 

del Idioma Español / 

Periodista

+info: 
http://www.elcastella-
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Más de 10 mil adherentes partici-
paron en las Asambleas de los Comi-
tés de Base. Cerca de 300 compañeros 
y compañeras referentes de todos los 
sectores que conforman el FA, inter-
cambiaron, expusieron y confraterni-
zaron con la militancia frenteamplista 
en cada lugar. Camino al Congreso de 
noviembre, los temas fueron muchos 
y las posiciones – por suerte – tam-
bién. La coyuntura nacional e inter-
nacional, la ley de Servicios Audiovi-
suales y la batería de argumentos por 
el No a la Baja, fueron los contenidos 
planteados por la Mesa Política. Pero 
como la realidad siempre puede más, 
los temas se diversificaron y los com-
pañeros en cada territorio expusieron 
sus puntos de vista sobre aquellas si-
tuaciones que les toca más de cerca, 
intentando reunir aquellos elementos 
que les permita un mayor y mejor de-
sarrollo zonal.

agosto 2013.indd   32 29/08/2013   16:59:15


