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l MPP, en su Dirección Nacional y 
en el Plenario Nacional, decidió 
apoyar la candidatura del compa-
ñero Tabaré Vázquez a la presiden-
cia de la República, por entender 
que su candidatura permite llegar 
al tercer gobierno del FA con ma-
yor facilidad.

Tomó esa decisión en el entendi-
do que el programa del  Frente Amplio no está, nece-
sariamente, unido a la figura del candidato, futuro pre-
sidente de los uruguayos. El programa será producto 
de la elaboración, discusión, debate y acuerdo de los 
frenteamplistas en su Congreso.

Pero el programa, para que no sea letra muerta sino 
la hoja de ruta del nuevo gobierno, necesita sí o sí del 
triunfo del FA en las elecciones de octubre de 2014. Si 
no se mantiene el gobierno, el programa económico, 
social y político, el programa que contendrá la política 
de seguridad y la política internacional, la política edu-
cativa y cultural, productiva y comercial, solo será una 
guía para que la oposición frenteamplistas se transfor-
me en una oposición de principios.

Si miramos hacia atrás, hacia los comienzos del 2005, 
cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, y obser-
vamos lo que se ha venido haciendo hasta este mo-
mento, veremos que se ha avanzado muchísimo. Se 
avanzó en lo que tiene que ver con la distribución de 
los ingresos, el desarrollo productivo, el comercio inter-
no y el comercio internacional, el acceso a la vivienda, 
la salud y la educación, el empleo y la calidad del em-
pleo, los salarios y las jubilaciones, en el abatimiento 
de la pobreza y la indigencia, mayor utilización de los 
recursos naturales y aumento significativo de la gene-
ración de energía…

También se puede observar que muchas cosas han 
quedado pendientes: Puerto de Aguas Profundas, Re-
gasificadora en el Río de la Plata, desarrollo ferroviario, 
Navegación fluvial y sistema de puertos, mayor desa-
rrollo de formas alternativas de energía, minería de 
gran porte… Y, sobre todo, se necesita seguir mejoran-
do la distribución de la riqueza.

Hay avances muy significativos y obras y medidas que 
aun quedan pendientes, así como seguir abatiendo la 
pobreza y la indigencia. Pero, sin embargo, no se tra-
ta de definir si estamos ante el medio vaso vacío o el 
medio vaso lleno: se trata, sobre todo, de caracterizar 
con qué, cuándo y cómo hay que llenar el medio vaso 
vacío: qué y cómo se va a hacer en el tercer gobierno.

Para eso se necesita ganar las elecciones del año que 
viene y seguir avanzando: ese es el gran desafío que el 
pueblo uruguayo tiene por delante.

La política electoral tiene que contener varios compo-

nentes, diferentes y complementarios: militancia de 
base y movilización popular, programa y propuesta 
adecuada, y un candidato que tenga una buena base 
de apoyo popular y que sepa establecer un diálogo 
fluido y fecundo con la gente del pueblo.

Tabaré Vázquez, por vías muy distintas a las que suele 
recorrer el Pepe Mujica, ha demostrado que mantiene 
fuertemente ese diálogo, y la gente lo acepta, mayori-
tariamente, como un interlocutor válido, con el que se 
puede intercambiar y alternar: se ha ganado la confian-
za de las grandes mayorías del pueblo uruguayo.

El programa fue elaborado por la comisión correspon-
diente, se entregó a la presidencia del FA y está en la 
etapa de apertura del debate. Debate en el que habrá 
que defender las ideas y las propuestas que se conside-
ran imprescindibles para seguir avanzando en el proce-
so de cambios que se abrió en marzo de 2005, continúa 
y continuará en el próximo gobierno frenteamplista.

Lo que queda pendiente para completar el proceso 
que termine en un nuevo triunfo del Frente Amplio es 
fortalecer la estructura frenteamplistas y multiplicar la 
militancia de base, el mano a mano con la gente, el in-
tercambio cotidiano con los que necesitan la continui-
dad, la consolidación y la profundización de los cam-
bios como cosa inseparable de su vida.

Este es el camino que nosotros creemos que tenemos 
por delante.

Pero más allá de que nosotros pensemos que este es 
el camino y que Tabaré debe ser el candidato del con-
junto del FA, hay organizaciones y compañeros inde-
pendientes que han presentado, como alternativa, la 
candidatura de la compañera Constanza Moreira. Es 
un nuevo ingrediente a tener en cuenta en la interna 
frenteamplista.

Nosotros creemos que hay que facilitar la presentación 
de Constanza en un plano de igualdad con el compa-
ñero Tabaré. Es decir: no plantearse que haya un candi-
dato oficial y otro oficioso, sino que el Congreso debe 
habilitar a los dos compañeros por igual para las elec-
ciones internas de junio de 2014, y que las diferencias 
surjan del volumen de votos alcanzados por cada uno.

Pensamos, también, que en esta elección interna no ha 
ponerse en juego la candidatura a la vicepresidencia 
de la República. Eso debe ir por vía separada, debe ten-
der a consolidar los equilibrios del Frente y no plantear-
se tomar una decisión hasta después de las internas de 
junio.

La confrontación de ideas y de propuestas, la elección 
mediante métodos democráticos que involucre a la 
mayor cantidad de gente decidiendo va a enriquecer 
el proceso de elección, y va a servir para consolidar la 
propuesta y la candidatura frenteamplistas.n

La candidatura 
de Tabaré Vázquez



El secretario de Estado se mostró partidario de 
un incremento presupuestal para la educación, 
pero aseguró que con el 6% del PBI “son pocos 

los escalones” que podrían subirse. Además Ehrlich, 
entre otras cosas, se refirió a la enseñanza terciaria, 
la UTEC, la Universidad de la Educación y los avances 
que se han producido en cultura.

¿Cuáles son los grandes objetivos 
en educación?

Los grandes objetivos se pueden resumir en que 
la totalidad de nuestros jóvenes completen la ense-
ñanza media, poder generalizar el acceso a la ense-
ñanza terciaria y crear condiciones para que las per-
sonas puedan seguir aprendiendo en toda su vida. 
Una mejora en la calidad educativa a todo nivel.

¿Y cuáles han sido los avances?
En este período, por un lado se han desarrollado 

acciones muy diversas, algunas que venían de perío-
dos anteriores, tendientes a resolver las problemáti-
cas que tenemos: la desvinculación temprana en la 
enseñanza media, la falta de asiduidad y el rezago 
en primaria, la falta de oportunidades para el acceso 
a la enseñanza terciaria y la enorme brecha social y 
territorial que tiene la educación, porque las opor-
tunidades de completar la educación y el acceso a la 
misma es diferente de acuerdo al quintil de la pobla-
ción al que pertenezca el estudiante y en qué lugar 
del territorio viva. Los problemas mayores de rezago 
y desvinculación los encontramos en los primeros 
quintiles de ingreso de la sociedad. 

Hemos desarrollado muchas acciones para acom-
pañar a los jóvenes, para apoyar a la familia en el 
transcurso del ciclo educativo y acciones de revin-
culación muy variadas, como el boleto gratuito en la 
enseñanza media o el aumento de las becas. Hoy en 
la enseñanza media estamos por encima de las 10 mil 
becas y las vamos a aumentar. Otras acciones son las 
que favorecen el tránsito educativo. Todos estos pro-
gramas están resolviendo algunos de los problemas 
planteados, pero tenemos que lograr cerrar la canilla 
para no perder más jóvenes y revincular a los que se 
han ido quedando en el camino o generar alternati-
vas para su inserción en la vida. 

Con el programa Uruguay Estudia, por ejemplo, 
llegamos a las 12 mil becas en la enseñanza media, 
que es un avance considerable sobre las que tenía-
mos al inicio del período que eran poco más de mil.

La oposición habla del deterioro de 
la educación, ¿por qué?

Estamos viendo una disminución del rezago y una 

“Ninguna propuesta educativa es buena 
si no dura”

El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, entrevistado por el Participando afirmó que Uruguay debe tomar “un camino de compromiso cre-

ciente” para mejorar la educación y que esto solo puede lograrse “buscando consensos nacionales que te permitan avanzar juntos y generar la confianza 

para que el país apueste a un esfuerzo presupuestal”.

Entrevista a Ricardo Ehrlich  | Marcel Lhermitte
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disminución del ausentismo en Primaria, con un au-
mento de los tiempos educativos con las escuelas de 
tiempo completo y tiempo extendido, que vamos a 
llegar, sumando todo, a las 300 al comienzo de 2015. 
El año que viene empiezan 250, empezamos el pe-
ríodo con 130 y cuando asumió el Frente Amplio el 
gobierno eran unas 100. 

Se han desarrollado las Escuelas Aprender, que 
son unas 270, para poder acompañar de manera más 
firme a los alumnos que vienen de contextos socio-
culturales más difíciles. 

En la enseñanza media aumentó la cobertura 
educativa, está aumentando el número de jóvenes 
que termina el ciclo educativo de manera significati-
va, está disminuyendo el rezago y la desvinculación. 

Cuando se evalúan los resultados empezamos a 
ver que estamos en los mejores niveles del continen-
te, aunque no es suficiente, tenemos que llegar más 
lejos y más rápido, pero no podemos hablar de dete-
rioro. Sí estaba seriamente deteriorada la educación, 
pero la estamos levantando, vamos ganando punto 
a punto en las distintas tareas, pero hay que lograr 
cambios estructurales.

¿Entonces a qué atribuye esa defi-
nición de deterioro?

Tenemos serios problemas, se habla de deserción, 
es una palabra muy fuerte y desacertada. No deser-
tan los jóvenes, sino que los vamos abandonando. 
Ahí lo que vemos es el impacto de la historia de nues-
tra sociedad. Una parte de nuestros jóvenes cargan 
con mochilas muy pesadas, lo que podemos repro-
charle a la educación es que no tiene la fortaleza para 
resolver esos problemas y lograr acortar la distancia 
entre los jóvenes con esas historias de vida, pero la 
educación sola no puede resolver esos problemas y 
cuando vemos que todos los valores mejoran… está 
bien, pero puede y debe rendir más, hay que ir más 
lejos.

Podemos discutir la velocidad con la que avanza-
mos, pero no voy a admitir la palabra deterioro, por-
que estamos saliendo del mismo.

La educación ha pasado a ser una 
de las principales preocupaciones 
de los uruguayos…

Si, y es tremendamente positivo que la sociedad 
se enfoque en la educación, no lo hacíamos así hace 
unos años, cuando mirábamos la sociedad con mu-

cho pesimismo y se decía que no valía la pena es-
tudiar o que valía la pena si era para irse del país. 
La sociedad no miraba a la educación y cuando hoy 
todos la miramos con esperanza es porque estamos 
mirando al futuro con esperanza. 

Al mismo tiempo eso convierte a la educación en 
un tema de alto rédito político. Escucho cantidad de 
propuestas, recetas y opiniones de lo que hay que 
hacer, la mayoría son positivas, pero ninguna alcan-
za para cambiar todo. Yo hice números, y si tuviera 
un 1% más del PBI ¿qué haría?, hago los números 
de cuánto necesitaría para incluir a todos, cuántos 
liceos, escuelas técnicas, recursos en general que ne-
cesitaría, y es mucho. 

¿Tenemos que ir a más recursos en-
tonces? 

Creo que si, pero necesariamente se requiere de 
una propuesta que va a atravesar varios períodos de 
gobierno, tenemos que subir escalones cada vez más 
altos. El formidable ejemplo de Finlandia se constru-
ye en varias décadas, con un compromiso de no cam-
biar el rumbo. Podemos tener opiniones muy diver-
sas en varios aspectos pero el gran rumbo debe ser 
uno solo y hay que mantenerlo. Ninguna propuesta 
educativa es buena si no dura.

Pero para eso se necesitan acuer-
dos políticos partidarios muy sóli-
dos y que sean respetados por las 
partes...

Para eso se necesita un acuerdo nación. Hemos 
pasado por los acuerdos interpartidarios y este mi-
nistro aún tiene las cicatrices en la espalda. 

¿Y es optimista de que se pueda 
lograr un acuerdo de este tipo en 
Uruguay?

Si yo me remito a la experiencia que he tenido, 
me resulta difícil ser optimista, pero creo que es el 
camino que hay que recorrer. 

Vendrán nuevos actores y hay que construir con-
sensos. Sin eso es muy difícil mantener un rumbo por 
mucho tiempo. Necesitamos de todos los actores 
políticos y sociales, con los docentes en primera fila, 
sin ellos no se pueden hacer los cambios, precisamos 

que la sociedad acompañe y así el país pueda com-
prometerse con un esfuerzo creciente. 

¿Está de acuerdo con dar el 6% del 
PBI para la educación?

Estamos arañando el 4,7%, no quisiera atarme al 
6%, hice los cálculos de cuántos escalones más pue-
do subir con un 1% más y son pocos. Hay que seguir 
un camino de compromiso creciente de país, que 
solo se logra buscando consensos nacionales que te 
permitan avanzar juntos y generar la confianza para 
que el país apueste a un esfuerzo presupuestal.

Hay quienes dicen que se ha dado 
un incremento presupuestal impor-
tante a la educación y no va de la 
mano con los avances que se debe-
rían obtener. ¿Cuál es su opinión?

A los pocos meses de asumir ya escuché eso. A 
fines de 2010 se comunicaron las evaluaciones de 
las pruebas Pisa que muestran una fotografía de los 
problemas del país y allí comenzó el discurso. Yo ha-
blo de un esfuerzo continuado en el tiempo, se logró 
saldar una deuda social importante, con salarios muy 
postergados que condujeron a un deterioro de la 
profesión docente, también recorrimos años de mu-
cha convulsión política en educación, que generaron 
tensiones entre los docentes y la sociedad. 

¿Cómo estamos en la enseñanza 
terciaria?

Al inicio de cada período de gobierno es usual 
que el presidente visite al Consejo Directivo Central 
(CDC) de la Universidad de la República (Udelar), en 
este período, en marzo de 2010, el presidente Mujica 
se encontró con el CDC, no en 18 y Eduardo Acevedo, 
sino en Tacuarembó. Se selló un acuerdo con la Ude-
lar, que asumió el desafío de fortalecer su desarrollo 
en el interior. 

La Udelar logró consolidar tres centros regionales: 
en el este, en el noreste y en el noroeste, con fuertes 

nUna “apuesta país”
La imagen de la educación en 2012, según la En-
cuesta Continua de Hogares, muestra que la co-
bertura de enseñanza para los niños de entre 6 y 
12 años es completa, “están todos escolarizados 
más allá del quintil de ingresos”, pero “entre 13 y 
18 años hay 60 mil jóvenes fuera del sistema”.
“Imaginen qué pasaría si ingresan todos al sistema, 
¿cuántos profesores e instituciones necesitamos? 
Se requiere casi medio punto del PBI. Además hay 
que fortalecer el sistema para que otros no salgan 
del mismo”, explicó el ministro. 
Los datos muestran que “estamos mejorando”, ya 
que “aumentamos la cobertura educativa entre 13 
y 18 años, porque se incorporan los jóvenes de los 
quintiles inferiores, o sea que reducimos la brecha 
social y en las edades más altas aumenta la esco-
laridad, más en el interior que en Montevideo, por 
el desarrollo de las propuestas terciarias en el in-
terior”. 
De todas formas “tenemos que hacer programas 
por quinquenio con objetivos definidos, escuelas 
de tiempo completo, ver cuánto nos cuesta que el 
100% de los jóvenes terminen la enseñanza me-
dia, pasarlo a números porque precisamos más 
profesores y establecimientos. Es una apuesta país 
y hay que mirar a largo plazo. Los acuerdos nacio-
nales, sociales y políticos tienen que asumirse a 
largo plazo, pero también hay que ir mostrando 
resultados en el camino”, subrayó Ehrlich.
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capacidades docentes, carreras nuevas, que no fue-
ron definidas en Montevideo, en una concepción de 
trabajo regional. La matrícula está por encima de los 
11 mil estudiantes.

La Udelar ha logrado tener niveles de calidad en 
lo que es producción de conocimiento, con un fuer-
te reconocimiento internacional a la calidad de las 
producciones científicas uruguayas que están en lo 
más alto del continente. Además, desde el 2005 hasta 
ahora, se aumentó en un 50% sus egresos. 

Se han procesado otros cambios, además, la UTU 
también está desarrollando carreras terciarias en el 
interior del país, a eso se le suma la UTEC, que coor-
dina con la UTU y Udelar. En ese sentido es razonable 
poner de relieve la creación del primer campus in-
terinstitucional en Rivera. A este panorama hay que 
sumarle el proyecto de ley de la creación de la Uni-
versidad de la Educación.

Otro componente de este sistema terciario de 
educación pública, que es uno de los objetivos 
grandes del período, es sentar las bases y poner a 
andar un sistema terciario de educación pública de 
cobertura nacional que incluya instituciones que se 
complementen e interactúen en el territorio. Este es 
uno de los resultados de mayor significación de este 
período, ese compromiso de la educación con el te-
rritorio, imprescindible con la proyección de un país 
integrado y para lograr los cambios educativos.

¿Necesitamos una Universidad de 
la Educación?

Uruguay lo precisa, es una de las apuesta centra-
les, darle el mayor relieve, la mejor formación a los 
docentes, que tienen que ser referentes de la socie-
dad. Necesitamos que tengan el acceso a la forma-
ción de mayor nivel y exigencia, y esta propuesta va 
en ese sentido. 

¿En qué está la conformación de la 
UTEC? ¿Se han producido nuevos 
avances?

La UTEC nace con esa vocación que está fuer-
temente vinculada al territorio, pero necesita de 
las otras instituciones y las otras instituciones de la 
UTEC. Necesitamos un sistema terciario con múl-
tiples instituciones, cada una con sus perfiles, pero 

que se complementen.

Actualmente está armando sus carreras para el 
año próximo. Las definiciones temáticas se han he-
cho pensando en las necesidades territoriales, en las 
zonas donde hay menos acceso a las carreras tercia-
rias, pensando en áreas estratégicas, áreas que las 
otras instituciones no cultiven y pensando en dar 
oportunidades y continuidad educativa a jóvenes 
que terminaron ciclos educativos y tienen necesida-
des o jóvenes que no terminaron su formación en la 
Udelar. 

Algunas tienen claro sesgo territorial. Va a tener 
que definir de aquí a 2015 como programa sus sedes 
regionales. Las carreras pueden estar repartidas en 
el territorio y va a haber un componente de educa-
ción a distancia significativo también, pero la parte 
manual, experimental, técnica y de entrenamiento, la 
idea es que se sume a esa proyección nacional y que 
no haya vínculo particular con los departamentos 
sino una proyección nacional progresiva. 

Concretamente, ¿qué hay definido 
respecto a carreras y sedes de la 
UTEC?

Lo primero es empezar por definir las carreras y 
empezar a trabajar ya. El año próximo se harán dos 
convocatorias: una en producción lechera y otra en 
industrialización, que van a estar ubicadas al suroes-
te. Una va a atener un fuerte vínculo con la escuela 
de UTU de Nueva Helvecia y la otra va a estar cerca 
de Colonia La Paz. Estas tienen definición territorial. 

Otras en proceso: va a haber una de tecnólogo 
químico vinculada al sector agroveterinario, que va 
a estar coordinando con el desarrollo del área quí-
mica de Paysandú, en la estación experimental Mario 
Cassinoni de la Udelar; varias propuestas en torno a 
energías renovables, tenemos varias posibilidades 
de desarrollo regional; hay un tema que requiere 
una respuesta en el país dado los grandes cambios 
tecnológicos que es la mecatrónica, todo lo que es 
el control electrónico informático de la variedad de 
herramientas y dispositivos mecánicos. Seguramente 
se va a ir ampliando. Lo razonable es poder ofrecer 
oportunidades de formación a los jóvenes en el in-
terior. 

Es muy importante que este entramado que es-
tamos dibujando entre Udelar, UTEC, UTU y Universi-
dad de la Educación sea navegable, que los estudian-
tes puedan cursar en una institución y pasar a otra y 

que la institución se lo reconozca, porque aparecen 
formaciones que son únicas en el país.

Más allá de la educación, ¿qué ba-
lance hace con respecto a cultura?

Se está haciendo un esfuerzo muy importante y 
hay que multiplicarlo, pero se viene avanzando. Los 
desafíos culturales están siendo asumidos a nivel na-
cional, departamental y por toda la sociedad. 

Vivimos un momento muy importante en la vida 
cultural del país. Las políticas que llevamos adelante 
se definen por lo que llamamos crear ciudadanía cul-
tural, nuestro lema es desarrollo cultural para todos 
y nos referimos a la cultura en su mayor diversidad, 
no solo al disfrute de la misma sino a lograr acercar a 
todos a la creación cultural. 

Apostamos fuertemente a los niveles más altos 
de calidad, pero también damos apoyo a la forma-
ción y creación a través de un sistema de becas: la 
Zavala Munis y la Eduardo Víctor Haedo. Una es para 
la creación artística y la otra para la formación. 

Estamos desarrollando programas de apoyo a 
propuestas culturales en todo el país, buscamos de-
sarrollar y recuperar infraestructuras culturales y da-
mos un apoyo muy grande al desarrollo cultural en 
todo el territorio nacional. 

¿Qué experiencias concretas puede 
destacar?

Las usinas culturales, por ejemplo, que son cen-
tros de grabación de audio y producción audiovisual. 

Tenemos una docena en lugares diversos: en el 
Cerro, en Casaballe, en el Comcar, en Durazno -en la 
sede de la base aérea de Santa Bernardina-, en Casti-
llos, en la cárcel de Paysandú, etc. Se están formando 
núcleos de artistas, de jóvenes, orquestas… es una 
experiencia muy positiva.

También los Centros MEC, había 90 cuando co-
menzamos y hoy hay unos 119. Se consolidó la es-
tructura y están funcionando muy eficazmente en el 
territorio, interactuando con las intendencias. Nacie-
ron como centros de alfabetización digital y se fue-
ron convirtiendo en centros culturales y educativos 
no formales. 

La gente los modeló y hoy son un vínculo muy 
fuerte en el territorio. En el 2012 el promedio era de 
una actividad cultural por Centro MEC por semana, 
esto llevó a que participaron casi 250 mil personas 
en esas actividades culturales. 

Esta consigna de Desarrollo Cultural para Todos 
mueve al Sodre institucionalmente; el ballet está 
completando su segunda gira por el interior del país 
y atrás de ellos van actividades de formación. Esto 
muestra como se encuentra nuestra gente, que está 
buscando a través de la cultura la identidad, se está 
encontrando a través de la cultura.

nSalario docente 
Desde el 2005 hasta ahora “aumentó de manera 
importante” el salario docente y el sindicato “lo 
reconoce”, pero “si pensamos en fortalecer la pro-
fesión docente y atraer a los jóvenes con vocación 
a que sigan la carrera, requiere fortalecer la forma-
ción, ganar el vínculo con la sociedad y seguir el 
camino del fortalecimiento salarial”. 
Con respecto al aumento de la masa salarial, “se 
hizo un convenio del 22,8% y hubo algunos pun-
tos adicionales. Se hizo el esfuerzo mayor de lo 
que se disponía, de acuerdo a las necesidades del 
país y manteniendo los ojos puestos en una eco-
nomía responsable”.
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¿La cultura se está consolidando 
como una actividad económica 
real?

Hicimos los números formales en un primer estudio 
de cómo empezamos y cómo estamos y constatamos 
que la cultura se está convirtiendo en una actividad 
económica importante, que genera trabajo en forma 
creciente.  Nos preocupa la mirada al futuro, el cómo 
sostener la actividad cultural en un país de 3.400.000 ha-
bitantes. La actividad cultural no puede acompañar solo 
un período de crecimiento, esto 
se sostiene haciendo esfuerzos 
desde el gobierno nacional, 
desde las intendencias y con 
una sociedad que tiene que se-
guir comprometiéndose, ade-
más de continuar abriendo la 
cultura al mundo, sacar la pro-
ducción uruguaya al exterior, 
cosa que viene aumentando en 
forma creciente, con notables 
audiovisuales, cine, música, li-
bros de autores uruguayos, gi-
ras de danza, etc.n

nDDHH, registros y 
Ministerio Público 
“Se ha concretado un importante avance del for-
talecimiento del Ministerio Público y Fiscal. Con la 
definición de las designaciones por concurso han 
ingresado por primera vez 78 fiscales. Es una dife-
rencia notable” con lo que se hacía en otras admi-
nistraciones. 
Además “con la formación de fiscales, se está con-
tribuyendo a fortalecer la institución y a que los 
fiscales se sientan respaldados e identificados por 
ella”. Asimismo, “el fortalecimiento de la estructura 
llevó a presentar un proyecto de ley para reestruc-
tura del ministerio público y la nueva ley orgánica”.
“En registros el esfuerzo mayor fue en modernizar-
lo, informatizarlo y mejorar el servicio. El Registro 
Civil tiene un rol significativo por ejemplo en ma-
trimonio igualitario”. También en derechos huma-
nos avanzamos, allí “el esfuerzo mayor es en torno 
a la elaboración de un Plan Nacional de Conviven-
cia y DDHH y un Plan Nacional de Educación en 
DDHH”, dijo Ehrlich.

nRicardo Ehrlich 
(4 de noviembre de 1948, Montevideo), es un cien-
tífico -biólogo y bioquímico- y político uruguayo, 
perteneciente al Frente Amplio. Desde el 1 de mar-
zo de 2010 es Ministro de Educación y Cultura de 
Uruguay.
En 1973 salió de prisión y se exilió en Buenos Aires, 
donde se desempeñó como técnico químico.
En 1974 viajó a Estrasburgo en Francia, donde 
realizó un magister en ciencias en la Universidad 
Louis Pasteur. Cinco años después recibió el título 
de Doctor de Estado en Ciencias Físicas.
El 17 de febrero del 2005 fue proclamado por una-
nimidad como candidato único a la Intendencia 
Municipal de Montevideo por el Frente Amplio. 
Resultó ganador en las elecciones con un 59% de 
los votos, venciendo a los candidatos Pedro Bor-
daberry (30%) del Partido Colorado y Javier García 
Duchini del Partido Nacional (10%).

*Marcel Lhermitte
Periodista, Licenciado 
en C.C. y consultor en 
comunicación política
+info: 
www.sostienelher-
mitte.blogspot.com
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Recientemente estuvimos con el periodista inglés 
Johann Hari, de 34 años, que trabaja para Le Mon-
de Diplomatique y su intérprete Carless. Hari se 

define ideológicamente como socialdemócrata, algo así 
como “la izquierda en Europa” y en esa medida simpa-
tiza con los gobiernos progresistas de América Latina. 
Actualmente está muy interesado en el desempeño de 
nuestro presidente José Mujica y en el combate al nar-
cotráfico que se está planteando en Uruguay. Le parece 
algo novedoso y muy interesante.

En un ambiente distendido y con un café mediante, 
preguntamos y gravamos. Dijo que en los últimos dos 
años ha estado escribiendo un libro sobre la guerra con-
tra las drogas, donde se plantea que como las sustan-
cias son ilegales están provocando problemas en todo 
el mundo; el tema es cómo parar ese flagelo. Se fue de 
retorno al viejo continente, muy contento del material 
recabado en nuestra comarca.

 

Prohibido prohibir 
“Lo que está haciendo el Presidente Mujica en Uru-

guay es muy, muy importante,” reflexionó. Es el primer 
país en el mundo que “en verdad está combatiendo esta 
lógica loca que es la prohibición de drogas”.

Esa es la primera razón para venir aquí, -dijo- porque 
es como cuando cayó la primera piedra del muro de Ber-
lín, que luego se desplomó entero. Piensa que “lo que 
está haciendo el Presidente Mujica es la primera acción 
para destruir la prohibición de las drogas, que es lo mis-
mo que incentivar el narcotráfico”.

Señaló que ha leído mucho y se ha informado bastan-
te en estos días sobre la historia de José Mujica y piensa 
que es muy interesante, que “Pepe” es una persona muy 
inspiradora, que en cierta medida es como Mandela, un 
hombre que ha sufrido tortura, represión, cárcel y ha 
salido buscando la Justicia. “Yo conocía muy poco de la 
vida del Presidente Mujica y en este viaje me interioricé. 
Incluso ayer estuvimos en la chacra donde vive, conver-
sando con su esposa Lucía Topolansky”, en ausencia de 
“Pepe”, que se encontraba en Nueva York, participando 
de la Asamblea General de la ONU.

Piensa que Mujica es uno de esos buenos presiden-
tes de América del Sur, como Evo Morales, Dilma Rusef 
y otros que son de izquierda y están haciendo cosas im-
portantes por sus pueblos. “Es increíble y admirable com-
probar cómo vive el presidente de Uruguay,” remarcó.

En cuanto a la visión del tema que hay en Europa y 
en EEUU, señaló que muchas personas piensan que “la 
prohibición no está nada bien y en privado muchos polí-
ticos importantes dicen lo mismo, pero no tienen el cora-
je para pararse y decirle no a la droga”. Entonces muchos 
países están observando qué pasa aquí y yo creo que va 
a ser un suceso y que luego muchos de ellos van a hacer 
lo mismo.

Agregó que lo ve como un paralelo con la prohibi-
ción de venta de alcohol que hubo hace años en EEUU, 
cuando Al Capone se convirtió en un flagelo para esa 
sociedad. Y cuando se levantó la prohibición al alcohol, 
nadie quiso volver nuevamente al antiguo régimen. 

Lo mismo sucede ahora con la droga y eso lo vio en su 
máxima expresión en ciudad Juárez, en México, cuando 
viajó a recoger materiales para su libro. “Ese es un lugar 
destruido a causa de la guerra de las drogas,” remarcó. 
Los problemas de la prohibición son muy claros, -señala 
Johann- y es cierto que habrá dificultades con el consu-
mo, que puede aumentar un poco, pero nunca van a ser 
tan graves los problemas como los que genera la prohi-
bición.

“Creo que la experiencia que se va a hacer en Uru-
guay en este tema, va a ser un suceso por muchas razo-
nes: por un lado va a reducir la violencia del crimen or-
ganizado; entonces la policía va a tener más tiempo para 
prevenir el delito e investigar otro tipo de delincuencia y 
finalmente el gobierno va a tener la posibilidad de tratar 
los problemas que genere el consumo de drogas. Tal vez 
más personas vayan a fumar marihuana, lo cual no será 
una cosa buena, pero será un problema pequeño com-
parado con los beneficios de parar el narcotráfico”.

Terminó declarando que si fuera uruguayo le gustaría 
votar por el Frente Amplio y el “Pepe” Mujica.n

El mundo nos mira
Uruguay está dando que hablar en el mundo entero y no solamente por una hazaña deportiva. Si el Plan Ceibal fue una política que causó 

sensación, la legalización del cannabis para cortarle los víveres al narcotráfico ha despertado interés y admiración generalizados.
Rolando W. Sasso

Johann Hari
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Infraestructura y seguridad
A partir de la creación del SIRPA se generó un presu-

puesto importante para poder llevar adelante una serie 
de obras que están en plena ejecución, y otras ya finaliza-
das, de reparación y construcción nuevas plazas para los 
adolescentes, con importantes medidas de seguridad e 
incorporación de tecnología, generando espacios abier-
tos y cerrados con una serie de servicios innovadores, 
que tienen que ver con el desarrollo del trabajo educati-
vo que realiza dicha institución. 

“Este plan de obras termina con la construcción de 
tres centros regionales, litoral, norte y este del país, pen-
samos que de acá al primer semestre del año vamos a 
tener un panorama absolutamente transformador en 
materia de infraestructura”, sostuvo Villaverde en este 
sentido.

Educación
Nuevas incorporaciones de maestros, acuerdos con 

Secundaria y UTU, contratos con algunas ONGs que 
brindan servicios adicionales en materia de educación, 
en materia de computación, se desarrolla fuertemente 
el componente educativo. Además, según lo explicó el 
director del SIRPA, se “han aumentado las horas de prác-
ticas de deporte, las ofertas educativas, recreativas, todo 
con el fin de transformar la trayectoria del adolescente”.  
“Este era un sistema de permanente motines y fugas, el 
SIRPA como tal no registra un solo motín. Hemos elimi-
nado definitivamente las fugas. ¿Por qué?, Porque se han 
mejorado mucho los aspectos de la seguridad, y se ha 
mejorado en el trato con los muchachos. Hay un aprove-
chamiento mejor del tiempo, aunque hay que mejorar 
mucho más en este aspecto, y tenemos la expectativa de 
concretar, tanto para Montevideo como para el interior, 
un servicio educativo potente que se adecue a las nece-
sidades”.

Trabajo
Para Villaverde todos estos avances han permitido in-

corporar jóvenes al mundo del trabajo, “de una manera 
en la que nunca antes se había planteado”. “Ya llevamos 
alrededor de 150 muchachos vinculados al mundo del 
trabajo a partir de conversaciones que empezamos a te-
ner con la central sindical, que nos fue abriendo puertas 
con distintos sindicatos, buscando negociaciones con las 
empresas para incorporar en los convenios colectivos al-
gún puesto de trabajo para jóvenes que estuvieran sien-
do atendidos por el SIRPA, y esa experiencia ha sido muy 
rica”, añadió.

Con una práctica que ha ido creciendo de manera 
progresiva, el SIRPA camina junto a los adolescentes un 
proceso que en un principio costó sostener, recuerda 
el director. “Muchachos que estaban trabajando y te-
nían que volver a la privación de la libertad a veces eran 
cuestionados por algunos de sus  pares, por el hecho de 
haberse poco menos que pasado para otro bando, y la 
realidad de hoy es que ninguno de los muchachos que 
sale a trabajar es cuestionado dentro del centro, por el 
contrario, hay muchos que se aproximan a ver qué es lo 
que hay que hacer para salir a trabajar. Hemos logrado 
romper la resistencia inicial que era importante, y la bue-

na experiencia ha ido animando a otros”, manifestó.

“Llamaba la atención los testimonios de muchachos 
que estaban sorprendidos por lo bien que habían sido 
recibidos por el colectivo de trabajadores, y por las auto-
ridades de la empresa. Algunos de ellos son conscientes 
de que la sociedad es muy cuestionadora de los delitos 
que cometieron, y sentían que iban a ser rechazados, o 
tal vez humillados, y el hecho de haberse incorporado en 
un colectivo que busca rápidamente contenerlos, cap-
tarlos, y convertirlos en integrantes de la clase trabaja-
dora, ha sido algo que ayudó a que este proceso se fuera 
consolidando. Es muy importante ese recibimiento para 
individuos que llegan a nuestra institución con un dete-
rioro muy importante en materia de afectos”, agregó.

En todo el proceso al que el SIRPA apunta el joven “se 
va convenciendo progresivamente de que su trayecto-
ria en el mundo del delito es un pronóstico muy malo 
para su vida futura, y que si no hace algo él mismo por 
cambiar esas condiciones, lo que le espera cuando sea 
grande, es una cárcel para grandes. Algunos de ellos ya 
han visto esa situación en su propia familia, y hay casos 
en donde el joven comprende que ahí tiene una oportu-
nidad de pegar un cambio radical en su vida”. 

En perspectiva Villaverde se muestra sorprendido 
con la cantidad importante de inserción laboral que se 
viene logrando, y la incorporación de empresas públicas 
y privadas a la experiencia. En este sentido afirmó que se 
pretende mantener la herramienta con mucho cuidado, 
“no vamos a abrir convenios y poner a cualquiera a tra-
bajar, preferimos pecar en este caso, de un tanto conser-
vadores. No basta con que un muchacho diga, yo quie-
ro salir a trabajar, nos tiene que convencer de que ese 
muchacho puesto en una situación de trabajo no se va 
a fugar, no va a generar un problema en la empresa o en 
el colectivo de trabajadores, no va a incurrir en nuevos 
delitos. Somos muy estrictos en el proceso de selección”, 
sostuvo. n

Atención, educación y trabajo
En el año 2012 comenzó a funcionar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con la pretensión de que hubiera una institución que se especiali-

zara en el trabajo con los adolescentes en conflicto con la ley, teniendo en cuenta la complejidad de esa tarea. En la actualidad cuenta con una población 

que supera los mil adolescentes de entre 13 y 21 años, con lo que se trabaja en un vínculo más directo al que el INAU, atendiendo a más de 75 mil niños 

y adolescentes, puede dar. 

Entrevista a Ruben Villaverde | Eleonor Gutiérrez

Ejercé tu derecho 
al voto, 
sacá la Credencial
Si cumplís 18 años al día 10 de mayo de 2015, sacá 
la credencial.

En Montevideo la podés tramitar en la calle 25 de 
mayo 567 esquina Ituzaingó, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas y en el Interior en todas 
las Oficinas Electorales Departamentales y en las 
Oficinas Inscriptoras Delegadas Permanentes de 
Pando, Las Piedras y Ciudad de la Costa.

Sólo precisás la cédula de identidad y la partida 
de nacimiento que se expide gratuitamente en el 
Registro de Estado Civil o la Intendencia de Mon-
tevideo. El trámite para obtener la Credencial Cí-
vica no tiene costo
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¿Cuál es el concepto de diversidad 
que intenta plasmar el movimiento 
social en la marcha? 

“Es una idea contrapuesta al paradigma de la to-
lerancia, no es que lo tolero, es que estoy contenta de 
que seamos distintos. La gente va a celebrar que sea-
mos todos y todas diferentes, y que podamos, de alguna 
manera, coincidir, dialogar y generar proyectos comu-
nes. Por eso se han ido sumando como organizadores y 
participantes de la marcha, no solo organizaciones de la 
diversidad sexual, sino también el colectivo de afrodes-
cendientes, la FEUU, el PIT CNT, colectivos de la discapa-
cidad, colectivos feministas, Proderechos. Es decir, se ha 
logrado una articulación del movimiento social en torno 
a defender el valor que tiene la sociedad diversa y a todo 
lo que nos aporta para poder debatirnos, construirnos y 
pensarnos. 

Se trata de una celebración de las libertades huma-
nas, de la diversidad humana y el derecho a ser felices. Es 
la tardecita de Montevideo del ser felices”.

Hay personas que se identifican con 
el movimiento de la diversidad se-
xual pero cuestionan el hecho de que 
éste se  vincule a otras luchas. ¿Cómo 
se integran las reivindicaciones? 

“En todo grupo humano siempre va a haber quién 
crea que la mejor manera de trabajar para vivir más fe-
liz, es trabajar sobre sus problemas y nada más que sus 
problemas. Yo creo que el movimiento de la diversidad 
en Uruguay, y de la diversidad sexual en particular, ha 
ido comprendiendo que la transformación de nuestra 
sociedad solo se produce si nos relacionamos los unos 
con los otros. Tiene que ver con comprender nuestra 
vida cotidiana en términos generales, a mi no me sirve 
de nada que sólo la gente que se quiera casar se pueda 
casar si eso no está acompañado de otras cosas, como 
por ejemplo de que existan los asistentes personales 
para las personas con discapacidad. Cualquier reforma 
por separado nos parecería muy poco si no está acom-
pañada de la pelea por los derechos de todas y todos. 

Para el movimiento afro fue muy difícil aceptar a la 
diversidad, y para la diversidad fue muy difícil compren-
der los problemas raciales, por ejemplo. Uno se va dando 
cuenta de cómo el mundo es mucho más lindo cuando 
se cambia en conjunto, y cómo uno se puede apropiar 
de que la vida sea más feliz para todos, y por otro lado, 
también se va dando cuenta de cómo uno tiene un bi-
chito fascista adentro que reproduce discriminaciones 
todo el tiempo, hacia distintos colectivos o personas. 
Creo que la parte más linda de este movimiento, es que 
invita a la gente a transformarse a uno mismo”.

¿Cómo se traslada eso al resto de  la 
sociedad?

“Todos estos movimientos articulados han empeza-
do a mostrarnos generaciones de personas que mane-
jan ciertos códigos, que empiezan a evitar las expresio-
nes más crudas del racismo, por ejemplo. Si bien todavía 
falta mucho, se van viendo generaciones que empiezan 
a internalizar estos nuevos códigos. Creo que los grados 

de discriminación sí van reduciéndose, y va permeando 
la posibilidad de reconocer al otro como un igual”.

¿Cómo se correlaciona la consigna de 
la marcha, “Si luchás, nada es imposi-

ble”, con el momento coyuntural de 
esta marcha?

“Es una lucha que está muy lejos de terminar, una 
lucha con nosotros mismos como sociedad, con todos y 
cada uno, y también con un sistema en el cual vivimos, 
que de alguna manera es discriminante por naturaleza. 
Está lejos de estar todo terminado pero, sin dudas, pa-

La tardecita del ser felices 
En el marco de una nueva marcha, de la que participaron más de 30.000 personas, conversamos con Valeria Rubino, integrante del Colectivo Ovejas 

Negras, acerca de los desafíos que, como sociedad, nos plantea la diversidad.

Entrevista a Valeria Rubino | Eleonor Gutiérrez
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sos se dan y vale la pena. 

Esta lucha conjunta, toda la gente yendo multitudi-
nariamente a la marcha una vez al año para decir “esta-
mos acá porque queremos construir esto”. Cada persona 
que va y se hace cargo de un pedacito en el mundo, ha-
ciendo algo para apoyar de onda, y no mercantilizándo-
lo, está militando, de alguna forma. Todo eso se aúna en 
un día en Montevideo, y luego se ve en las redes que 
se van estableciendo en la sociedad. Hay que reivindicar 
estas nuevas formas de pelear y gozarlas, y promoverlas 
cada vez más, existe un cambio posible mañana, en vos, 
en tu familia, en tu barrio, en el país, llevará más rato, 
pero se alcanza”. 

En perspectiva, ¿cuáles serían los 
otros mojones?

A nivel macro quedan algunas transformaciones 
legales, si bien ya no son el eje del trabajo. Hay que 
mejorar la ley de antidiscriminación, hay que empezar 
a abrir una veta civil que permita diálogo, que permi-
ta acercar a las partes en un proceso discriminatorio, y 
no solamente penalizar, porque parece un poco ridículo 
que el único camino para lograr un entendimiento sea 
la segregación. 

Están en marcha las leyes de reproducción asistida, 
las licencias por maternidad y paternidad, la implemen-
tación de la ley que ampara a las personas con discapa-
cidad desde muchos puntos de vista. Falta que se ter-
mine de aprobar la ley de regulación del mercado de la 
marihuana. 

Con respecto a las personas trans hay kilómetros 
que caminar, hay que lograr que no abandonen el siste-
ma educativo formal. Hay que transformar mucho más 
la educación, hacerla integradora, que muestre distintos 
tipos de familia, de personas, que no nos hable de un 
modelo único de ser humano. 

Hay cosas que nos tenemos que plantear más de la 
cotidiana, y las marchas intentan fortalecer eso. Hay que 
visibilizar, hay que patear el armario, hay que entender 
que nuestros hijos e hijas van a sufrir cien veces más si lo 
que hacemos es estar todo el tiempo haciéndolos vivir 
una cosa de la que no pueden decir nada, a que si lo for-
talecemos desde que nacen para que entiendan que su 
familia es hermosa, y desde allí la miren, y así dialoguen 
con el resto del mundo. Son cambios cotidianos, por los 
demás, pero por uno también, para vivir una vida más 
sana”. 

¿Se ha incorporado el sistema políti-
co a esta red y a estas discusiones?

“El sistema político es un espacio de la vida que ma-
neja un montón de poder, un movimiento social respon-
sable lo tiene que mirar en toda su amplitud , lo tiene 
que invitar a participar en aquellas cosas en las que 
puede haber acuerdo, las alianzas son coyunturales y 
limitadas. El que quiere venir que se sume, pero sabrá 
que no va a poder condicionar discursos, ni van a dejar-
se de decir cosas porque a algún sector político le afecte 
negativamente porque las condiciones para participar 
de la coordinadora de la marcha son esas, se dice en la 
marcha lo que las organizaciones sociales creemos que 
es relevante decir”. 

¿Cuál sería tu reflexión acerca de la 
manera en la que todo este sistema 
viene integrando este concepto de 
diversidad?

“Fue alucinante, como militante del movimiento so-
cial ver a algunos sectores del Partido Nacional puesto 
en debate, sobre todo por gente joven, sobre este tema. 
Siempre creo que es sano para los movimientos sociales 
que los partidos políticos se vean obligados a discutir de 
estas cosas. Como militante social me parece genial que 

gane espacio esa gente que erosiona una mirada más 
conservadora. En el Partido Colorado también. 

Como militante del movimiento social me interesa 
que cuanto menos conservadores sean los partidos po-
líticos mejor, si logro que los núcleos más conservadores 
de los partidos pierdan fuerza y se potencien los otros, 
también lo aplaudo y lo saludo, esa es la máxima inci-
dencia posible del movimiento social, siempre en plural, 
siempre mirando a todos los partidos.

En el caso del Frente Amplio, y aquí voy a hablar des-
de dentro, no creo que haya ningún sector del Frente 
Amplio que se pueda poner un pin que diga “yo defendí 
siempre todas estas causas, en todos los momentos”, to-
dos tienen dentro de sus filas personas que colaboraron 
en los procesos, personas que se mantuvieron al mar-
gen, y alguna que metieron. 

Creo que hay que recordar que el proyecto de Matri-
monio Igualitario entra por el despacho de un diputado 
del MPP, que en su primer trabajo de revisión y elabora-
ción para ser presentado en una comisión se concentró 
en despachos que eran de diputados de estos sectores 
más tradicionales, que a veces parecerían estar ajenos, 
como el MPP, como la CAP-L y el PVP. El resto de los sec-
tores sin lugar a dudas dieron una batalla muy impor-
tante en el debate público.

La izquierda uruguaya es claramente afín a esta lu-
cha, no solamente porque una gran cantidad de los 
militantes de la izquierda frenteamplistas uruguaya, de 
menos de 40 años, son los que conformamos el movi-
miento social, los que creemos que la transformación 
del mundo pasa por ahí. No se puede cuestionar que 
la izquierda uruguaya es una izquierda proactiva, tiene 
una enorme cantidad de sus militantes en espacios del 
movimiento social y tiene una relación ambigua con 
eso, se crea una falsa competencia que no existe, entre 
las nuevas y las viejas agendas. Le cuesta mucho pro-
cesar eso al Frente porque también está costando dar 
todo tipo de discusiones, estar en el gobierno desgasta, 
te pone en la mira, y eso pone una tensión permanente 
que hace muy difícil dar discusiones francas. 

El Frente es un movimiento permanente, es una 
fuerza de izquierda con miles de posturas, pero que fi-
nalmente, siempre termina ganando la posibilidad de 
discutir. La discusión es muy parecida a la de todos los 
temas, ¿cuál es el límite del capitalismo?, ¿cuál es el lí-
mite de las respuestas más de corte socialdemócrata?, 
¿se puede solo administrando al capitalismo atender a 

todas estas situaciones?, o ¿la discriminación llega un 
punto que te lleva a poner eso en cuestión? 

Es verdad que no es lo mismo un homosexual pobre 
que un homosexual rico. El pobre tiene que pasar por 
un montón más de barreras además de las que le pone 
el estar en condiciones de pobreza. No es lo mismo pen-
sar una política de autogestión para mujeres en situa-
ción de gran vulnerabilidad que para varones, porque 
para las mujeres tengo que pensar quién se va a quedar 
con los gurises, quién les va a dar atención, escuchar-
los. Si yo les propongo un trabajo en una cooperativa 
social, donde además de las horas que tiene que hacer 
de trabajo le pido que vaya a cursos fuera de horario, es 
complicado. 

No hay dicotomías, es mentira eso, yo creo en la 
lucha de clases y tengo bien clara la diferencia entre 
alguien que nace en la pobreza y alguien que no nace 
en la pobreza, no pasa por lo contrario, los compañe-
ros y compañeras que siempre 
han logrado ver las diferencias 
entre la pobreza y la riqueza no 
se dan cuenta de que en la po-
breza también hay diferencias, 
y pesan, y si no las tomamos en 
cuenta no vamos a poder solu-
cionar nada. A cada uno según 
sus necesidades, no a todos lo 
mismo, si a todos les doy lo mis-
mo estoy dando mal. La gente 
no es solo comer un plato de 
guiso, la gente es mucho más 
cosas”. n

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

Movimiento de Participación Popular 
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¿Tercer gobierno Frenteamplista en Rocha?
Apuntes desde el MPP

Es una sentencia inapelable que el departamento de Rocha es otro desde la llegada al gobierno nacional y departamental 
del Frente Amplio. Toda la desidia, el caos administrativo, económico, social, ético-político vigente hasta 2005, cambió 
180 grados desde el arribo al gobierno del FA, con la figura central —luego lo confirmaría aún más— de nuestro com-

pañero Artigas “Chueco” Barrios. 
Mauro Mego *

Hoy Rocha puede decir que ha virado su perspec-
tiva política, no solo gobernando de excelente 
manera, sino ganando nuevamente en 2010 y 

consiguiendo para el FA los cuatro Municipios vigentes 
al día de hoy, con buenas gestiones. Existen modelos y 
experiencias políticas en todos los departamentos que 
nos obligan a tomar apuntes sobre cuál debe ser la me-
jor estrategia para generar un tercer gobierno del FA, 
cómo aprovechamos esta ola que ha cambiado al de-
partamento dejando de ser el centro del conservadu-
rismo y el caudillismo clásico para ser un departamento 
frenteamplista. Vale aclarar que se entiende que, las 
más de las veces, lo electoral conoce un ritmo propio 
que no siempre va de la mano con las transformaciones 
ni con la concientización que necesitan los proyectos 
transformadores de la izquierda. Pero, en el marco de la 
estrategia, debemos tomar en serio lo electoral como 
un elemento clave, dejando de lado los prejuicios, sa-
biendo que en ese terreno se juega mucho de nuestro 
futuro como organización, tanto para el FA como para 
el MPP.

Una de las claves para el desarrollo exitoso de estos 
8 años de gobierno frenteamplista ha sido la tan que-
rida, a veces poco ponderada en función de caprichos 
ideológicos débiles, “unidad de acción”; la necesaria 
conciencia de que no se puede crecer —y hablo como 
MPP—, en un FA escuálido y minoritario. El MPP en Ro-
cha ha construido a la otra figura política más relevante 
de la izquierda en el departamento: el compañero Dipu-
tado Aníbal Pereyra; el Movimiento también encabeza 
2 de los 4 Municipios del Frente y tiene presencia en los 
restantes 2. El manejo de la “unidad de acción” desde el 
MPP, casi como un dogma (no sin dolores internos), ha 
sido central en el desarrollo actual de la organización 
siendo el primer sector del Frente Amplio, con 5 ban-
cas en la Junta Departamental. Y ante esto: ¿Qué ha-
cer? (Lenin dixit). El crecimiento electoral sostenido nos 
obligó y nos obliga a mantener como principio central 
el respaldo total al gobierno departamental del Frente 
y el logro permanente de consensos y acercamientos. 
Esto, parecería obvio, pero no lo es. Hay sobradas expe-
riencias en dónde algunos caprichos o sectarismos han 
terminado con la vuelta a gobiernos de derecha, que ya 
sabemos cómo y para quiénes gobiernan. 

Hoy nadie duda que la bancada del MPP es una 
de las más visibles y “punta de lanza” del gobierno del 
Chueco, con paciencia, discutiendo, generando colecti-
vos en todo el departamento. El MPP debe encarar un 
escenario político nuevo, complejo. La derecha local 
fuerte, no va a escatimar estrategias para logar su obje-
tivo. El FA sabe que ahora la gran figura del Chueco no 
corre, y deberá pensar fríamente la estrategia electoral. 
El MPP deberá estar a la altura, sin el veneno que puede 
significar sabernos la fuerza más votada,  pero con toda 
la responsabilidad de serlo y  sobre todo para actuar sin 
la pretendida “originalidad ideológica” que muchas ve-
ces nos hace perder nuestra autocrítica. Lo central es 
que gane el FA y con él, el MPP. No es posible lo segun-
do sin lo primero, hay que entenderlo como lo más ele-
mental. El futuro del MPP no se puede hipotecar por un 
antojo político, para los procesos no hay nombre que 
valga, sino los colectivos, y menos en nuestra institucio-
nalidad. Los nombres de los altos cargos, no son todo, 

no lo han sido ni lo serán. De ese razonamiento puede 
surgir que al tener a Pepe en la presidencia estaríamos 
ya en la Patria Socialista, y nada de eso ha pasado, por-
que esto no es “jugar y cobrar”. Estamos obligados a 
analizar fríamente la coyuntura y a nivel departamental 
esto corre de la misma manera: los compañeros no se 
inventan. 

En nuestro departamento ya se habla de algo que 
es casi obvio: candidatura múltiple en Rocha (no por ca-
pricho sino por necesidad). La figura del Chueco como 
punta electoral, siendo él la síntesis de la unidad, ya no 
podrá ser reelecto. Será necesario generar alternativas. 
Hoy suena el nombre de Aníbal como un probable can-
didato del FA. Aníbal lo ha dicho una y mil veces fiel a 
su compromiso público y comprobado con el gobierno 
encabezado por el Chueco: si el Frente lo requiere, él es-
tará. De concretarse esto, cosa que no está en la agenda 
inmediata de nuestro MPP departamental, deberemos 
ser cautos y sensatos, sabiendo que si se gana o si se 

pierde lo central será conservar la herramienta, que 
sabemos cruje a veces en tiempos electorales. El MPP 
dará su voto para todos los candidatos que surjan de la 
orgánica frenteamplista y trabajará para el FA como lo 
hemos hecho en los 8 años que llevamos de gobierno. 
La figura de Aníbal es una figu-
ra del Frente, que nos obliga a 
organizarnos para trascenderlo 
como organización sin desco-
nocer su peso y su necesaria ac-
ción si así lo requiere la fuerza. 
Pero que nadie dude: el MPP no 
será un sector político irracio-
nal, antojadizo, que se vaya a 
dar contra un muro que termi-
ne destruyéndose y destruyen-
do -lo que es peor-, un nuevo 
gobierno del FA, porque con el 
Frente, le guste a quién le guste, 
corre la suerte de la gente.n

*Mauro Mego 
Profesor de Historia. Edil del 
Departamento de Rocha 

(MPP) 
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No se puede vivir siempre de recuerdos, del Fri-
gorífico Anglo, del puerto, sin preocuparse y 
ocuparse, para que nuevamente las fuentes 

de trabajo lleguen a nuestro Río Negro, y en parti-
cular a Fray Bentos que en este sentido parece con-
tinuar siendo una de las ciudades más rezagadas del 
departamento. También tenemos pendiente el dra-
gado que se espera y anhela, para ver nuevamente 
los barcos de gran calado y disfrutar del movimiento 
que se genera en el puerto.

El Frigorífico Anglo en estos momentos “busca” ser 
declarado patrimonio de la UNESCO por todo aquello 
que representó. A nuestro modo de ver y pensar, le 
daríamos vida, pero paralelamente nos encontramos 
con una propuesta importante del Poder Ejecutivo 
enfocada en uno de los tres pasos de frontera “Puen-
te Gral. San Martín” para un gran proyecto de revita-
lización del Área de Control Integrada. Bienvenido si 
trae consigo mejoras, cambios, trabajo y crecimiento. 
Abre una de las puertas más importantes de entrada 
al país, tanto para el turismo como para el tránsito de 
comercio exterior (camiones de carga) y con esto, ge-
nerar niveles muy importantes de ofrecimientos en 
los servicios de Área de Control Integrada.

En este sentido, realizamos una actividad en Fray 
Bentos sobre la licitación conjunta de los pasos de 
frontera de Fray Bentos, Paysandú y Chuy, que con-
vocamos a través de la prensa local, vía e-mail y con 
invitaciones personales para tratar el tema en pro-
fundidad y con información de primera mano.

Con esta licitación internacional se pretende que 
el concesionario se haga cargo de la gestión y man-
tenimiento de los tres pasos de frontera en conjunto.

Este tema había creado en la población de Fray 
Bentos una polarización de opiniones encontradas, 
producto de versiones de prensa, opiniones de dis-
tintos sectores políticos y de operadores de servicios 
(turísticos, gastronómicos, etc.) que sin contar con la 
información veraz de cómo se efectuaría el llamado a 
licitación, tenían una visión contraria a la propuesta 
del Poder Ejecutivo (Ministerio de Defensa Nacional).

Recogimos las inquietudes y a través de notas 
formales que gestionamos desde nuestro equipo de 
trabajo, se concertó una instancia explicativa en la 
que disertaron: el Director Nacional de Paso de Fron-
tera Capitán de Navío (R) Raúl Peluffo, el Subdirector 
Coronel Héctor Rebolledo, la T/A Mónica Galeano 
Directora de la División Técnica y la Presidenta de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo Dra. Adriana 
Rodríguez. 

Se dio apertura con una nutrida concurrencia de 
personas interesadas en el tema, quienes a posteriori 
de la presentación interactuaron con los expositores 
evacuando sus dudas.

El Director Nacional de Pasos de Frontera, Capitán 
de Navío (R) Raúl Peluffo, informó los principales de-
talles del llamado que implica unos U$S 60 millones.

Peluffo explicó que el llamado es uno solo por 
los tres pasos fronterizos y que el mayor ingreso que 
tendrá la empresa ganadora de la licitación será por 
concepto del transporte y otros servicios como cam-
bio de moneda, publicidad, gastronomía, etc.

Agregó que el predio de la Zona Franca Río Negro 

no está incluido y que la inversión no está vinculada 
a la Ley de Inversiones.

Finalmente el Director Nacional de Pasos de Fron-
tera señaló que con todo esto se procura tener cero 
demoras para el turismo y lo mínimo en la realización 
de los trámites.

Fue notoria la participación del señor Intenden-
te de Río Negro, el Presidente del Centro Comercial, 
Despachantes de Aduana, el señor Comisario de Mi-
gración, trabajadores del Free Shop, empleados Por-
tuarios, Plenario Intersindical y asistentes en general 
que provenían de la República Argentina, Paysandú, 
Chuy y del ámbito local.

Al término de la exposición, mi equipo de traba-
jo recabó opiniones en los concurrentes, en cuanto 
a la conformidad de la jornada, lo que catalogamos 
como una actividad política sumamente provechosa.

El Movimiento de Participación Popular evaluó 

otros aspectos de trascendencia política:

ü La prensa local consensuó su opinión referente 
al tema y se encontró sin argumentos para continuar 
oponiéndose a las bases del llamado a Licitación.

ü Los participantes, varios de ellos formadores 
de opinión en la sociedad local, se vieron superados 
por la sustentabilidad de la propuesta con una fun-
damentación fuerte.

ü Se instaló en la comunidad, como una concre-
ción más del trabajo que viene desarrollando  el MPP 
y esta diputada junto a su equipo.

Destacamos la disposición de los disertantes que, 
en un almuerzo distendido, resaltaron el nivel de los 
concurrentes, de las preguntas y la organización del 
evento. Estas apreciaciones refuerzan nuestro espíri-
tu grupal de trabajo, consolida el rumbo político y 
redobla las aspiraciones de ser nuevamente gobier-
no nacional.

Quienes participaron de la jornada fueron au-
toridades de consulado argentino, Gendarmería 
Argentina, Cónsul Argentino en Fray Bentos, Inten-
dente Municipal, Jefe de Policía, Aduanas Argentina 
y Uruguaya, representantes de los funcionarios adua-
neros, Paso de Frontera, y  Migraciones, Dirección 
Nacional de Transporte, Despachantes de Aduanas, 
Corporación de Servicios Fronterizos, representantes 
de Comercio Exterior, Asociación Comercial e Indus-
trial de Río Negro, Ediles de la Junta Dptal. de Soria-
no y Río Negro, Unidad de gestión Territorial de Río 
Negro,  Presidente del Club de Leones y trabajadores 
del Free shop.

Desde Montevideo además de autoridades de 
Paso de Frontera y de Corporación Nacional para el 
Desarrollo estuvo un representante del Ministerio de 
Turismo y Deporte.

La actividad cumplió y superó nuestras expecta-
tivas, logrando despejar las especulaciones que se 
habían ocasionado a nivel local.n

Río Negro
Graciela Cáceres

Movimiento de Participación Popular 
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Hace ya 10 años que se nos fue físicamente uno de 
los hombres que, a mi juicio, quiso y fue querido 
como pocos. Un hombre al que quien lo conocía, 

lo quería profundamente.

El 6 de Junio de 2003,  el “flaco” Arturo Dubra deci-
dió seguir acompañando la lucha desde otro lugar. A la 
mañana siguiente lo despidió un pueblo conmovido y 
emocionado que preveía el desamparo que sobreven-
dría a partir de entonces para todos los que nos sentimos 
cobijados por la sencilla y generosa grandeza de Arturo 
Dubra.

Arturo fue Dubra y fue Díaz. 
Viene de una familia involucrada hasta los tuétanos 

con la política. 

Su padre, Arturo J. Dubra, fue Diputado socialista du-
rante dieciséis años, discípulo y compañero de mil bata-
llas de don Emilio Frugoni. 

También sus abuelos, tanto paterno como materno, 
fueron hombres muy involucrados en la política.

Es decir que Arturo tuvo raíces muy arraigadas en 
esta actividad. 

Arturo militó junto a su hermano Pedro prácticamen-
te desde la infancia. Participaban siendo gurises del lla-
mado “Batallón Palma”, y se plegaban a cuanta pintada y 
pegatina hubiera. Luego militó en la agrupación  socialis-
ta “El Sol” de Pocitos.

Más adelante, y a instancias de Raúl Sendic que lo co-
nocía del Partido Socialista,  se incorporó al Movimiento 
de Liberación Nacional - Tupamaros, organización en la 
que militó hasta el día de su muerte y para la que fue un 
imprescindible.

En el año 1969, dos años después de la caída de Er-
nesto “Che” Guevara en Bolivia, participó de la Toma de la 
Ciudad de Pando y fue detenido en un enfrentamiento 

con la policía horas después. Casi muere ese día. Terminó 
en Punta Carretas, de donde se escapó con ciento diez 
presos más, casi todos tupamaros. Su fortaleza física le 
impuso un rol protagónico y determinante en aquella 
fuga. A Arturo le cupo el rol de conectar aquella última 
celda con las calles de Montevideo; de conectar aque-
lla última celda con la libertad de sus compañeros, y no 
hubo tierra ni piedra que resultara obstáculo suficiente 
para que Arturo no cumpliera con su cometido. Liberó 
a sus compañeros… y volvió a las calles, a la clandestini-
dad y a la lucha.

Fue apresado nuevamente, poco tiempo después, y 
según relatan los compañeros que coincidieron con él 
en aquellos infiernos, fue brutalmente torturado,  inyec-
tado con adrenalina para salir del paro cardíaco y solo su 
fortaleza física lo salvó de la muerte en esas instancias. 
Su compañero, el “Ñato” Fernández Huidobro, dijo que 
Arturo fue uno de los hombres más torturados del pla-
neta. 

A la salida de la dictadura, jugó un rol destacadísimo 
en la reconstrucción del MLN. Más adelante, participó del 
proceso de fundación del Movimiento de Participación 
Popular, así como apoyó la del Encuentro Progresista.

También fue uno de los imprescindibles, si es que 
existen, y si no, fue de los que sin serlo hacen falta siem-
pre en cuanto plebiscito se embarcó el pueblo uruguayo. 
En los ganados y en los perdidos. Lo fue también en to-
das y cada una de las campañas electorales que encaró 
el MPP y el Frente Amplio, que no habrían sido lo mismo 
sin Arturo.

Creo no equivocarme si digo que a pesar de toda su 
trayectoria política, de la importancia que tuvo su invalo-
rable aporte a la lucha por una sociedad más justa —a la 
que dedicó su vida—, su mejor y más importante aporte 
a esta lucha fue ser el Arturo que todos recordamos. 

Me refiero a ese Arturo solidario, sencillo, que no me-
día nada cuando se trataba de tender una mano a quien 
la necesitara y cuando la necesitara. 

Me refiero a ese Arturo tan increíblemente lleno de 
amigos. Lo podían meter en una camioneta y dejarlo en 
cualquier esquina de Montevideo o cualquier lugar del 
país, que Arturo se bajaba y tenía un amigo y pronta-
mente hacía muchos más.

Arturo fue extraordinario para todos quienes lo pudi-
mos disfrutar siendo niños. Arturo les daba un lugar  im-
portante a los niños que andaban en su entorno; un lu-
gar propio, un espacio propio. No el sobrante del mundo 
adulto, sino un espacio dedicado especialmente a esos 
niños que andaban a su alrededor.

También se hace necesario rescatar a ese Arturo con 
el que uno se sentía seguro en cualquier lugar del mun-
do; junto a él parecía que nada malo podría suceder.

Arturo fue todo esto también por el apoyo y el amor 
de su compañera de toda la vida. “Yayo” lo quiso y lo 
quiere, lo amó siempre y lo ama… y Arturo la quiso y la 
amó de igual forma.

Arturo no quiso ser en vida ejemplo de nada, ni para 
nadie.  Pero sin duda nos dejó un legado de humildad, 
sencillez, solidaridad, compromiso y alegría.

Arturo cultivó la solidaridad en los hechos y el for-
talecimiento de los lazos afectivos en la militancia. Esas 
relaciones personales de amistad y compañerismo tan 
importantes para quienes nos proponemos cambiar 
esta sociedad y las formas de relacionamiento de la vida 
de la sociedad de consumo.

Para definirlo en pocas palabras, tomo la sugerencia 
de su querido compañero el “negro” López Mercao, que 
recuerda la figura del cuchillero de Balvanera de Jorge 
Luis Borges, en su milonga de Jacinto Chiclana, que dice: 

“Alto lo veo y cabal / con el alma comedida / capaz de 
no alzar la voz / y de jugarse la vida”. 

No habrá nadie igual al “flaco” Arturo Dubra.n

(*) Fragmento de las palabras 
del Diputado Nicolás Pereira (CAP-

L), en la Cámara de Diputados. 
Viernes, 6 de Septiembre de 

2013.

Arturo Dubra
Diputado Nicolás Pereira (*)
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Amigos lectores, es un gusto estar llegando nuevamente 
hasta ustedes con nuestra separata CONTRASTE, del men-
suario PARTICIPANDO, del MPP. Es nuestro quinto número 
consecutivo y esta vez elegimos salir con una propuesta 

algo distinta, aunque siempre tratando de generar el debate de 
ideas.
Presentamos a vuestra consideración un material que no es estricta-
mente teórico, como venía siendo nuestra característica; es algo más 
bien de política coyuntural y de visión de futuro. Pero es un material 
para pensar en profundidad y conversar con nuestros allegados. Es 
un material de alta política, altamente disfrutable por la sencilla ra-
zón de que es para razonar y discutir. Es un material de esos, que 
pocas veces se produce.
Sin más preámbulos, digamos que nos referimos al discurso del Pre-
sidente de la República, José Mujica (nuestro Pepe) en la 68º Asam-
blea General de las Naciones Unidas, el reciente 24 de setiembre, del 
presente año. Un discurso profundamente ideológico, pronunciado 
desde el alma por un hombre que vive como piensa. 
Un discurso con mucho de antiimperialista, porque sin perder el res-
peto, le dijo a los dueños del mundo lo que pensamos los humildes 
del Sur. Pero que también apeló a la tolerancia, porque es la base del 
diálogo y el fundamento de la convivencia en paz, comprendiendo 
que en el mundo somos diferentes.
Un mensaje contra el consumismo exacerbado y contra el modo de 
vida capitalista que nos hace creer “que nacimos solo para consumir 
y cuando no podemos, cargamos con frustración, pobreza y autoex-
clusión.” Un reclamo que le grita al mundo que si no cambiamos el 
rumbo, se corre el riesgo de sucumbir. Porque si todos los humanos 
que habitan sobre la tierra pretenden consumir al ritmo de los nor-
teamericanos, se necesitarían tres planetas para producir tanta cosa 
y depositar tanto desecho.
Una invocación a “lograr grandes consensos para desatar solidari-
dad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfa-
rro y la especulación. Movilizar las grandes economías no para crear 
descartables sino bienes útiles sin frivolidades, ni obsolescencias 
calculadas; para ayudar al mundo pobre. Mucho más redituable que 
hacer guerras, es volcar un neokeynesianismo útil de escala planeta-
ria para abolir las vergüenzas más flagrantes del mundo.”
Un mensaje lleno de vida y en defensa de la vida misma, como mi-
lagro a cuidar.
En fin, un discurso para guardar enmarcado junto a la foto de los 
campeones mundiales del ‘50. Un pieza oratoria para sentirnos orgu-
llosos de ser orientales y frenteamplistas. Por eso lo ofrecemos tex-
tual; sin ediciones, sin agregados ni comentarios, sin correcciones ni 
recortes.

Separata 
incluida en el  
Participando 
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“Amigos todos, soy del sur, vengo del sur. 
Esquina del Atlántico y el Plata, mi país 
es una penillanura suave, templada, pe-

cuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajo, lanas 
y carne, tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos 
hasta que por fin, al arrancar el siglo 20 se puso a ser 
vanguardia en lo social, en el Estado y la enseñanza. 
Diría: la social democracia se inventó en el Uruguay. 

Durante casi 50 años el mundo nos vio como 
una especie de Suiza, en realidad, en lo económico 
fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico, y 
cuando éste sucumbió vivimos las amargas mieles 
de términos de intercambio funestos y quedamos 
estancados añorando el pasado, casi 50 años recor-
dando Maracaná, nuestra hazaña deportiva. 

Hoy hemos resurgido en este mundo globaliza-
do, tal vez, aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia 
personal: la de un muchacho -porque alguna vez fui 
muchacho- que como otros quiso cambiar su época 
y su mundo tras un sueño el de una sociedad liberta-
ria y sin clases. Mis errores: en parte son hijos de mi 
tiempo, obviamente los asumo pero hay veces que 
me grito con nostalgia: “¡Quién tuviera la fuerza de 
cuando éramos capaces de abrevar tanta Utopía!”

Sin embargo, no miro hacia atrás porque el hoy 
real nació en las cenizas fértiles del ayer. Por el con-
trario, no vivo para cobrar cuentas o reverberar re-
cuerdos. Me angustia, y de qué manera, el porvenir 
que no veré y por el que me comprometo. Sí, es po-
sible un mundo con una humanidad mejor, pero tal 
vez hoy la primera tarea sea salvar la vida.

Pero soy del sur y vengo del sur a esta Asamblea. 
Cargo inequívocamente con los millones de compa-
triotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las 
selvas, en las pampas y en los socavones de la Amé-
rica Latina, patria común se está haciendo.

Cargo con las culturas originarias aplastadas, con 
los restos del colonialismo en Malvinas, con blo-
queos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe 
que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de 
la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que 
sembrar desconfianza que nos envenena inútilmen-
te. Cargo con una gigantesca deuda social y con la 
necesidad de defender la Amazonia, los mares, nues-
tros grandes ríos de América. Cargo con el deber de 
luchar por patria para todos y para que Colombia 
pueda encontrar el camino de la paz. Y cargo con 
el deber de luchar por tolerancia. La tolerancia se 
precisa para con aquellos que son distintos y con los 
que tenemos diferencia y discrepamos. No se precisa 
la tolerancia para los que estamos de acuerdo. La to-
lerancia es el fundamento de poder convivir en paz 
y entendiendo que en el mundo somos diferentes. 

El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a 
la estafa y el fraude, a la corrupción, plagas contem-
poráneas prohijadas por el antivalor, ese que sostie-
ne que somos más felices si nos enriquecemos sea 
como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inma-
teriales, y ocupamos el templo con el Dios Mercado. 

Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, 
la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la 
apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido 
solo para consumir y consumir, y cuando no pode-
mos cargamos con la frustración, la pobreza y hasta 
la autoexclusión. 

Lo cierto hoy, que para gastar y enterrar los detri-
tos, en eso que se llama la huella de carbono por la 
ciencia, si aspiráramos en esta humanidad a consu-
mir como un americano promedio son imprescindi-
bles tres planetas para poder vivir. Es decir, nuestra 
civilización montó un desafío mentiroso y así como 
vamos, no es posible para todos colmar ese sentido 
de despilfarro que se le ha dado a la vida que, en los 
hechos, está masificando como cultura nuestra épo-
ca siempre dirigida por la acumulación y el mercado. 
Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En 
el fondo constituye una cuenta regresiva contra la 
naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civi-
lización contra la sencillez, contra la sobriedad, con-
tra todos los ciclos naturales, pero peor: civilización 
contra la libertad que supone tener tiempo para 
vivir las relaciones humanas, lo único trascendente: 
amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Civili-
zación contra el tiempo libre que no paga, que no se 
compra y que nos permite contemplar y escudriñar 
el escenario de la naturaleza. 

Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos 
selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al seden-
tarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, 

a la soledad con electrónica ¿Es que somos felices 
alejados de lo eterno humano? Cabe hacerse esta 
pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología 
que defiende la vida por la vida misma como causa 
superior y la suplantamos por el consumismo fun-
cional a la acumulación. La política, la eterna ma-
dre del acontecer humano, quedó engrillada a la 
economía y al mercado. De salto en salto, la política 
no puede más que perpetuarse y como tal delegó 
el poder y se entretiene aturdida luchando por el 
gobierno. Desbocada marcha la historieta humana 
comprando y vendiendo todo e innovando para po-
der negociar de algún modo lo que es innegociable. 
Hay marketing para todo: para los cementerios, el 
servicio fúnebre, las maternidades, marketing para 
padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando 
por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, 
todo es negocio. Todavía, las campañas de marke-
ting caen deliberadamente sobre los niños y su psi-
cología para influir sobre los mayores y tener hacia 
el futuro un territorio asegurado. Sobran pruebas de 
estas tecnologías bastante abominables que a veces 
conducen a las frustraciones y más. 

El hombrecito promedio de nuestras grandes ciu-
dades deambula entre las financieras y el tedio ruti-
nario de las oficinas a veces atemperadas con aire 
acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y 
la libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, 
hasta que un día, el corazón se para y adiós. Habrá 
otro soldado cubriendo las fauces del mercado ase-
gurando la acumulación. 

Discurso completo de José Mujica en la ONU

“Salvar la vida”
El presidente de la República, José Mujica, participó de la 68° Asamblea General de Naciones Unidas, desarrollada el pasado 24 de setiembre. En dicha 

oportunidad reflexionó acerca del porvenir del mundo, y advirtió que en tanto el rumbo del mismo no cambie, la especia humana corre riesgo de sucum-

bir. Compartimos a continuación el discurso completo. 
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Es que la crisis es la impotencia de la política in-
capaz de entender que la humanidad no se escapa ni 
se escapará del sentimiento de nación. Sentimiento 
que casi está incrustado en nuestro código genético, 
de algún lado somos. Pero hoy es tiempo de batallar 
para preparar un mundo sin fronteras. 

La economía globalizada no tiene otra conduc-
ción que el interés privado de muy pocos y cada 
Estado Nacional mira su estabilidad continuista y 
hoy, la gran tarea para nuestros pueblos, en nues-
tra humilde manera de ver, es el todo. Como si esto 
fuera poco, el capitalismo productivo, francamente 
productivo, está medio prisionero en la caja de los 
grandes bancos que en fondo son la cúspide del po-
der mundial.

Más claro: creemos que el mundo requiere a 
gritos reglas globales que respeten los logros de la 
ciencia que abunda, pero no es la ciencia la que go-
bierna el mundo. Se precisa, por ejemplo, una larga 
agenda de definiciones. ¿Cuántas horas de trabajo 
en toda la tierra? ¿Cómo convergen las monedas? 
¿Cómo se financia la lucha global por el agua? Y 
contra los desiertos ¿cómo se recicla y se presiona 
contra el calentamiento global? ¿Cuáles son los lími-
tes de cada gran quehacer humano? Sería imperioso 
lograr consensos planetarios para desatar solida-
ridad hacia los más oprimidos, castigar impositiva-
mente el despilfarro y la especulación, movilizar las 
grandes economías no para crear descartables con 
obsolencias calculadas, sino bienes útiles sin frivo-
lidades para ayudar a levantar a los más pobres del 
mundo. Bienes útiles contra la pobreza mundial. Mil 
veces más redituable que hacer guerras es volcar 
un Neokeynesianismo útil de escala planetaria para 
abolir las vergüenzas más flagrantes que tiene este 
mundo. 

Tal vez nuestro mundo precisa menos organis-
mos mundiales de esos que organizan los foros y las 
conferencias que le sirven mucho a las cadenas ho-
teleras y a las compañías aéreas y que, en el mejor de 
los casos, nadie recoge y los transforma en decisio-
nes. Necesitamos, sí, mascar mucho lo viejo y eterno 
de la vida humana, junto a la ciencia, esa ciencia que 
se empeña por la humanidad no para hacerse rico.

Con ellos, con los hombres de ciencia de la mano, 
primeros consejeros de la humanidad, establecer 
acuerdos para el mundo entero. Ni los Estados Na-
cionales grandes, ni las trasnacionales y mucho 
menos el sistema financiero, deberían gobernar el 
mundo humano. Sí, la alta política entrelazada con 
la sabiduría científica, allí está la fuente, esa ciencia 
que no apetece el lucro, pero que mira el porvenir 
y que nos dice cosas que no atendemos. ¿Cuántos 
años hace que nos dijeron en Kyoto determinadas 
cosas que no nos dimos por enterados? Creo que 
hay que convocar la inteligencia, el comando de la 
nave arriba de la Tierra. Cosas de este estilo y otras 
que no puedo desarrollar nos parecen imprescindi-
bles, pero requerirían que lo determinante fuera la 
vida, no la acumulación. 

Obviamente, no somos tan ilusos. Estas cosas no 
pasarán, ni otras parecidas. Nos quedan muchos sa-
crificios inútiles por delante, mucho remendar con-
secuencias y no enfrentar las causas. Hoy el mundo 
es incapaz de crear regulación planetaria a la globa-
lización y esto es por el debilitamiento de la alta po-
lítica (esa que se ocupa de todo). 

Por un tiempo vamos a asistir al refugio de acuer-
dos más o menos regionales que van a plantear un 
interno mentiroso Libre Comercio interno pero que 
en el fondo van a terminar construyendo parapetos 
proteccionistas supranacionales en algunas regio-
nes del planetas. A su vez, van a crecer ramas indus-
triales de importancia y servicios todos dedicados a 
salvar y a mejorar el Medio Ambiente. Así, nos vamos 
a consolarpor un tiempo, vamos a estar entreteni-
dos. Y naturalmente va a continuar impertérrita la 
acumulación para regodeo del sistema financiero. 

Continuarán las guerras y por tanto los fanatismos, 
hasta que, tal vez, la naturaleza nos llame al orden y 
haga inviable nuestra civilización.

Tal vez, señores, nuestra visión es demasiado cru-
da, sin piedad y vemos al hombre como una criatura 
única. La única que hay arriba de la Tierra capaz de ir 
contra su propia especie.

Vuelvo a repetir, lo que algunos llaman la crisis 
ecológica del planeta es consecuencia del triunfo 
avasallante de la ambición humana, ese es nuestro 
triunfo, también nuestra derrota porque tenemos 
impotencia política de encuadrarnos en una nue-
va época que hemos contribuido a construir y no 
nos damos cuenta. ¿Por qué digo esto? Dos datos, 
nada más: lo cierto es que la población se cuadri-
plicó y el PIB creció por lo menos veinte veces en 
el último siglo. Desde 1990, aproximadamente, cada 
seis años se duplica el comercio mundial. Podríamos 
seguir anotando datos que establecen con claridad 
la marcha de la globalización. ¿Qué nos está pasan-
do? Entramos en otra época aceleradamente, pero 
con políticos, atavíos culturales, partidos y jóvenes 
todos viejos, ante la pavorosa acumulación de cam-
bios que ni siquiera podemos registrar. 

No podemos manejar la globalización porque 
nuestro pensamiento no es global. No sabemos si 
es por una limitante cultural o estamos llegando a 
los límites biológicos. Nuestra época es portentosa-
mente revolucionaria, como no ha conocido la histo-
ria de la humanidad, pero no tiene conducción cons-
ciente o menos, conducción simplemente instintiva. 
Mucho menos todavía, conducción política organi-
zada porque ni siquiera hemos tenido filosofía pre-
cursora ante la velocidad de los cambios que se acu-
mularon. La codicia, tan negativa y tanto motor de la 
historia, eso que empujó hacia el progreso material, 
técnico y científico, que ha hecho lo que es nuestra 
época y nuestro tiempo y un fenomenal adelanto en 
muchos frentes, paradojalmente, esa misma herra-
mienta, la codicia que nos empujó a domesticar la 
ciencia y transformarla en tecnología, nos precipita 
a un abismo brumoso, a una historia que no cono-
cemos, a una época sin historia y nos estamos que-
dando sin ojos ni inteligencia colectiva para seguir 
colonizando y perpetuar transformándonos. Porque 
si una característica tiene este bichito humano es 
que es un conquistador antropológico. Parece que 
las cosas toman autonomía y las cosas someten a 
los hombres. Por un lado u otro, sobran atisbos para 

vislumbrar estas cosas y en todo caso vislumbrar el 
rumbo, pero nos resulta imposible colectivizar deci-
siones globales por ese todo. Más claro: la codicia 
individual ha triunfado largamente sobre la codicia 
superior de la especie.

Aclaremos: ¿qué es el todo, esa palabra que uti-
lizamos, para nosotros? Es la vida global del sistema 
Tierra incluyendo la vida humana con todos los equi-
librios frágiles que hacen posible que nos perpetue-
mos.

Por otro lado, más sencillo, menos opinable y 
más evidente. En nuestro occidente particularmen-
te -porque de ahí venimos aunque venimos del 
sur- las repúblicas que nacieron para afirmar que 
los hombres somos iguales, que nadie es más que 
nadie, que sus gobiernos deberían de representar el 
bien común, la justicia y la equidad; muchas veces 
las repúblicas se deforman y caen en el olvido de la 
gente corriente, la que anda por las calles. El pue-
blo común. No fueron, las repúblicas, creadas para 
vegetar encima de la Grey, sino por el contrario son 
un grito en la historia para ser funcionales a la vida 
de los propios pueblos y por lo tanto las mayorías y 
se deben a luchar por la promoción de las mayorías. 

Por lo que fuera, por reminiscencias feudales que 
están allí en nuestra cultura, por clasismo domina-
dor, tal vez por la cultura consumista que nos rodea 
a todos, las repúblicas frecuentemente en sus direc-
ciones adoptan un diario vivir que excluye, que pone 
distancia con el hombre de la calle. En los hechos 
ese hombre de la calle debería ser la causa central 
de la lucha política de la vida de las repúblicas. Los 
gobiernos republicanos deberían de parecerse cada 
vez más a sus respectivos pueblos en la forma de vi-
vir y en la forma de comprometerse con la vida. 

El hecho es que cultivamos arcaísmos feudales, 
cortesanismos consentidos, hacemos diferenciacio-
nes jerárquicas que en el fondo socavan lo mejor 
que tienen las repúblicas, que nadie es más que na-
die. El juego de estos y otros factores nos retienen 
en la prehistoria, y hoy es imposible renunciar a la 
guerra cuando la política fracasa. Así se estrangula 
la economía, derrochamos recursos. 

Oigan bien queridos amigos, en cada minuto del 
mundo, en cada minuto se gastan dos millones de 
dólares de presupuestos militares en esta tierra, dos 
millones de dólares por minuto en presupuestos mi-
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litares. La investigación médica de todas las enfer-
medades que ha avanzado enormemente, y es una 
bendición para la promesa de vivir unos años más, 
esa investigación, apenas cubre la quinta parte de 
la investigación militar. Este proceso del cual no po-
demos salir es ciego, asegura odio y fanatismo, des-
confianza, fuentes de nuevas guerras y esto también 
derroche de fortunas.

Yo sé que es muy fácil poéticamente autocriticar-
nos nacionalmente y creo que sería una inocencia 
en este mundo plantear que allí existen recursos 
para ahorrar y gastarlos en otras cosas útiles. Eso se-
ría posible otra vez si fuéramos capaces de ejercitar 
acuerdos mundiales y prevenciones mundiales de 
políticas planetarias que nos garanticen la paz y que 
nos den a los más débiles garantías que no tenemos. 

Ahí habría enormes recursos para recortar, y 
atender las mayores vergüenzas arriba de la tierra. 
Pero basta una pregunta: ¿En esta humanidad hoy 
a dónde se iría sin la existencia de esas garantías 
planetarias? Entonces cada cual hace vela de armas 
de acuerdo a si magnitud, y allí estamos porque no 
podemos razonar como especie, apenas como indi-
viduos. 

Las instituciones mundiales particularmente hoy 
vegetan a la sombra consentida de las disidencias de 
las grandes naciones, y obviamente estas quieren re-
tener sus cuotas de poder, bloquean en los hechos a 
esta ONU que fue creada con una esperanza, y como 
un sueño de paz para la humanidad. Pero peor aún 
la desarraigan de la democracia en el sentido pla-
netario, porque no somos iguales, no podemos ser 
iguales en este mundo donde hay más fuertes y más 
débiles. Por lo tanto es una democracia planetaria 
herida y está cercenada la historia de un posible 
acuerdo mundial de paz, militante, combativo y que 
verdaderamente exista. Entonces remendamos en-
fermedades allí donde hace eclosión y se presenta 
según le parezca a algunas de las grandes potencias. 
Los demás miramos desde lejos, no existimos.

Amigos, yo creo que es muy difícil inventar una 
fuerza peor que el nacionalismo chovinista de las 
grandes potencias. La fuerza que es liberadora de los 
débiles, el nacionalismo, tan padre de los procesos 
de descolonización, formidable hacia los débiles, se 

transforma en una herramienta opresora en las ma-
nos de los fuertes. ¡Y vaya que en los últimos 200 
años hemos tenido ejemplos por todas partes!

La ONU, nuestra ONU languidece, se burocrati-
za por falta de poder y de autonomía, de reconoci-
miento, sobre todo de democracia hacia el mundo 
más débil que constituye la mayoría aplastante del 
planeta. 

Pongo un pequeño ejemplo, pequeñito: nuestro 
pequeño país tiene en términos absolutos la mayor 
cantidad de soldados en misiones de paz de los paí-
ses de América Latina desparramados en el mundo 
y allí estamos donde nos piden que estemos. Pero 
somos pequeños, débiles. Donde se reparten los re-
cursos y se toman las decisiones no entramos ni para 
servir el café. 

En lo más profundo de nuestro corazón existe un 
enorme anhelo de ayudar a que el hombre salga de 
la prehistoria. Yo defino que el hombre mientras viva 

con clima de guerra está en la prehistoria, a pesar 
de los muchos artefactos que pueda construir. Hasta 
que el hombre no salga de esa prehistoria y archive 
la guerra como recurso cuando la política fracasa… 
esa es la larga marcha y el desafío que tenemos por 
delante, y lo decimos con conocimiento de causa. 
Conocemos las soledades de la guerra.

Sin embargo, estos sueños, estos desafíos que es-
tán en el horizonte implican luchar por una agenda 
de acuerdos mundiales que empiecen a gobernar 
nuestra historia, y superar paso a paso las amenazas 
a la vida. 

La especie como tal, debería tener un gobierno 
para la humanidad que supere el individualismo y 
bregue por recrear cabezas políticas que acudan al 
camino de la ciencia, y no solo a los intereses inme-
diatos que nos están gobernando y ahogando. 

Paralelamente hay que entender que los indigen-
tes del mundo no son de África o de América Latina, 
son de la humanidad toda, y esta debe como tal glo-
balizada propender a empeñarse en su desarrollo, 
en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los 
recursos necesarios existen, están en ese depreda-
dor despilfarro de nuestra civilización. 

Hace pocos días le hicieron ahí en California en 
una agencia de bomberos un homenaje a una bom-
bita eléctrica que hace 100 años que está prendida. 
¡100 años que está prendida amigos! Cuántos mi-
llones de dólares nos sacaron del bolsillo hacien-
do deliberadamente porquerías para que la gente 
compre y compre. Pero esta globalización de mirar 
por todo el planeta y por toda la vida significa un 
cambio cultural brutal. Es lo que nos está requirien-
do la historia.Toda la base material ha cambiado y 
ha tambaleado… los hombres con nuestra cultura 
permanecemos como si no hubiera pasado nada. Y 
en lugar de gobernar la globalización, esta nos go-
bierna a nosotros. 

Hace más de 20 años que discutimos la humilde 
Tasa Tobin, imposible aplicarla a nivel del planeta. 
Todos los bancos del poder financiero se levantan 
heridos en su propiedad privada y qué se yo cuántas 
cosas más. Sin embargo esto es lo paradojal. Sin em-
bargo con talento, con trabajo colectivo, con ciencia, 
el hombre paso a paso es capaz de transformar en 
verde a los desiertos. El hombre puede llevar la agri-
cultura al mar, el hombre puede crear vegetales que 
vivan con agua salada. La fuerza de la humanidad 
se concentra en lo esencial, es inconmensurable. Allí 
están las más portentosas fuentes de energía. ¿Qué 
sabemos de la fotosíntesis? Casi nada. La energía en 
el mundo sobra si trabajamos para usarla con ella. 

Es posible arrancar de cuajo toda la indigencia del 
planeta. Es posible crear estabilidad y será posible a 
generaciones venideras si logran empezar a razonar 
como especie, no solo como individuo, llevar la vida 
a la galaxia y seguir con ese sueño conquistador que 
llevamos en nuestra genética los seres humanos. 

Pero para que todos esos sueños sean posibles, 
necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o su-
cumbiremos, o sucumbiremos, porque no somos 
capaces de estar a la altura de la civilización que en 
los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro di-
lema. No nos entretengamos solo remendando con-
secuencias, pensemos en las causas de fondo, en la 
civilización del despilfarro, en la civilización del use 
y tire, que lo que está tirando es tiempo de vida hu-
mana malgastado, derrochando cuestiones inútiles.  
Piensen que la vida humana es un milagro, que esta-
mos vivos por milagro y nada vale más que la vida. 
Y que nuestro deber biológico es por encima de to-
das las cosas respetar a la vida e impulsarla, crear-
la, procrearla y entender que la especie es nuestro 
nosotros”.n
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Esta obra fue llevada a cabo por la IM a través de 
la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad en un 
trabajo conjunto con UNIBICI de la Universidad 

de la República, organización que presentó la iniciati-
va a fines del año pasado. Desde mi posición de coor-
dinador de la unidad ejecutiva a partir de noviembre 
de 2012 promoví como uno de los ejes de trabajo el 
transporte activo. Concretamente en relación a la bici-
cleta definimos cuatro ejes de acción:

1. El relevamiento de la infraestructu-
ra existente en relación a la bicicleta.

2. La realización de jornadas recreati-
vas

3. El sistema de bicicleta pública

4. Determinación de circuitos

La propuesta de Unibici estaba en línea con el 
cuarto eje en el sentido de identificar un circuito con 
un público usuario potencial y con gente que ya es asi-
dua para que promovieran el circuito. Una vez identifi-
cado el éste, se debía implementar las intervenciones 
necesarias para incrementar las condiciones de segu-
ridad vial de los ciclistas. En un período de ocho meses 
se reunieron los representantes de la UDELAR y de la 
IM con una periodicidad semanal y se fue determinan-
do no solo el circuito inicial sino también  las diversas 
soluciones que validaran el circuito. Como uno de los 
pasos iniciales debimos uniformizar nuestro lenguaje 
y llamamos ciclovía al corredor exclusivo para bici-

cletas sobre la calzada que está separado por cordo-
netas, llamamos bicisenda al camino sobre vereda y 
por último definimos como “calle a 30” la vía en la que 
conviven las bicicletas con los automóviles particula-
res. Todo lo anterior se va complementado con carte-
lería que en gran parte es inédita y fue validada por 
Ingeniería de Tránsito y el sector de Comunicaciones 
de la IM. La calle a 30 es una vía en la que el ciclista en-
cuentra mejores condiciones para su transporte pero 
que no exime de las precauciones que debe tener para 
preservar su integridad física. 

Un aspecto quizás desconocido para el público es 
el gran trabajo que se llevó adelante para hacer reali-
dad la iniciativa. Se debió relevar todo el circuito nu-
merosas veces por parte del sector de agrimensura y 
arquitectura de la unidad, por los técnicos de Ingenie-
ría de Tránsito además del trabajo desplegado por los 
representantes de la UDELAR. Este trabajo de varios 
meses desembocó en el proyecto definitivo, proyecto 
que presentamos a Ana y que apoyara desde un prin-
cipio. A partir de ese momento comenzamos el pro-
ceso de implantación que culminó el 21 de setiembre 
con la inauguración aunque para el Plan de Movilidad 
de alguna manera la historia recién empieza. Ahora 
comienza un proceso de evaluación permanente que 
permitirá mejorar el bici-circuito estudiantil inaugura-
do y además nos permitirá definir los criterios a aplicar 
en los futuros circuitos. 

El circuito estudiantil es una parte de la apuesta al 
transporte activo pero nuestro trabajo continúa. Está 
en marcha la licitación del Sistema de Bicicleta Pública 
cuyas ofertas se abrirán el 17 de octubre. Si la licita-
ción tiene éxito tal como lo esperamos, se implantará 

el sistema a en la Ciudad Vieja. Dicho sistema automá-
tico constará de ocho estaciones con veinte anclajes 
cada una y ochenta bicicletas y según la oferta que 
gane la licitación, el usuario que se registre en el siste-
ma podrá retirar las bicicletas con la tarjeta STM y/o a 
través de un celular. Asimismo el circuito de la Ciudad 
Vieja se unirá con el bici-circuito estudiantil a través 
de la calle Durazno con una ciclovía que pretendemos 
llamar circuito del “Barrio de las Artes”. De este modo 
iremos construyendo una red que con el tiempo irá 
cubriendo toda la ciudad de Montevideo. 

¿Cómo sigue la historia? Se han presentado varias 
propuestas en el presupuesto participativo que inclu-
yen bici-circuitos que, de ser votados, también irán 
constituyendo parte de la red montevideana. También 
estamos estudiando la posibilidad de unir el Cerro con 
la Ciudad Vieja por los accesos, idea que le presenta-
mos al MTOP y que deberá ser sustentada por estudios 
futuros. 

Desde el Plan de Movilidad creemos que nuestro 
trabajo en los bici-circuitos es parte del intento de 
tener una ciudad donde la convivencia no sea utopía 
sino una realidad. Esto se logrará a través de acciones 
concretas sustentadas por un intenso trabajo técnico y 
una buena comunicación con la ciudadanía. También 
creemos que la bicicleta es un elemento que suma al 
concepto de sustentabilidad pues es energéticamente 
eficiente, por ser un medio válido de transporte, ayu-
da a combatir algunas enfermedades preocupantes 
en nuestra sociedad y por otra parte y no menos im-
portante, es un elemento de recreación y de felicidad 
para mucha gente.n

Otro modo a desarrollar 
para transitar la ciudad

El pasado 21 de setiembre se inauguró el primer bici-circuito de la ciudad de Montevideo coincidiendo con la entrada de la primavera y en homenaje a 

los 30 años de la semana del estudiante de 1983. Dicho circuito une diversos centros de estudio como la Facultad de Derecho, la de Ciencias Económicas, 

la de Ciencias Sociales, de Arquitectura, de Ingeniería, el IAVA, la UTU de San Salvador y el comedor universitario. 

Enrique Moreno



Era el tiempo de un pueblo envejecido y empo-
brecido al que se le caía el año 89 plagado de 
incertidumbres; época de piedras del muro de 

Berlín como suvenir , muerte de Zitarrosa y Lazaroff, 
de Sendic, el MLN-T ingresando por la puerta princi-
pal al Frente Amplio, la 99 que se va de la coalición de 
izquierdas, se menciona con fuerza el candidato a in-
tendente con nombre indígena,  surgimiento del MPP 
y voto verde y Marchesano, un improvisado Ministro 
del Interior, que aplica con fuerza el decreto 690 de 
1980, que permite las detenciones masivas, conocidas 
como razzias; aquella Derecha en el gobierno repri-
mía a los jóvenes sin necesidad de aval plebiscitario.

“Yo creo que la derrota del voto verde en abril 
fue lo que convenció a los tipos de aplicar las ra-
zzias” nos dice Adolfo Wassem (en adelante AW), 
quien jugó un papel fundamental en la Coordinado-
ra Oeste, que integraba la Coordinadora Anti Razzias.

   La legitimación de la impunidad permi-
tió perpetuar el Estado Policial para una ges-
tión que venía siendo asediada por la Insegu-
ridad Pública al punto que el Partido Nacional 
estaba convocando a su interpelación para que dimi-

tiera. Y si alguien no se enteró de la transición democrá-
tica y el “Cambio en Paz”, fueron justamente los jóvenes. 

“Había una búsqueda expresada en lo cultural que 
se manifestaba en el rock, en las “tribus urbanas” de 
punk, heavy metal, etc., en las revistas subtes, las radios 
comunitarias, en los muchachos de las esquinas tocan-
do tambores”  analiza Gustavo Gómez (en adelante GG), 

impulsor del periódico barrial “El Tejano” y las radios 
comunitarias, actual impulsor de la Ley de Medios. “Es-
taban los grupos trans y de reivindicación de género, 
una enorme diversidad de distintas identidades e inte-
reses que pudieron aglutinarse en torno a una consig-
na común que era el “No a las Razzias” y “Ser Joven no 
es delito”. “Las razzias tenían como objetivo claramente 
a los jóvenes pero no había un perfil determinado. El 
ómnibus caía y vos ibas por Carlos María Ramírez en 
La Teja y tuvieras cédula o no, te llevaban. En jefatura 
los mismos milicos te decían que tenían un número de-
terminado para detener por noche. Ese era el criterio.”

A.W.-  Había toda una movida de grupos de jó-
venes, algunos organizados y otros sueltos que 
empiezan a sufrir las razzias;  siempre recuerdo 
que Tabaré Rivero decía “a mí no me tocaban por-
que ya éramos grandes” pero  en todos los con-
ciertos de rock o metal había lío con los milicos.

   Desde la Ciudad Vieja, una de las zonas mas castiga-
das por las razzias, el S.U.R.M.E. (Sindicato Unico Revo-
lucionario de Muchachos de la Esquina) empieza a con-
vocar a las primeras movilizaciones. Néstor Ganduglia 
y la Red de Teatro Barrial empieza a denunciar a través 
del arte el atropello policial y luego de una de sus fun-
ciones callejeras son requeridos. Con el único medio del 
“boca a boca” y pintadas se convoca a la primer marcha.

A.W. -  Los gurises del Paso de la Arena, La Teja, el 
Cerro, Sayago, Nuevo París nos juntamos en la Coor-
dinadora Oeste junto a los de Atahualpa, Ciudad Vieja 
y Parque Posadas; también gurises que habían que-

dado organizados en las estructuras barriales de la 
Comisión Nacional Pro Referéndum y mucha gen-
te suelta, apenas pasado el referéndum de abril se 

La Derecha sin firmas
“Era la época en que aun la mayoría del pueblo no comprendía el sutil vínculo entre el elenco gubernamental de la “democradura” y la 

dictadura(los Sanguinetti, Millor, Jude, Piran), “anestesiado por el somnífero” del “Cambio en Paz” que vendió Sanguinetti en el retorno al 
Estado de Derecho, para conciliar el sueño imposible del olvido, después de tanto terror.”

Ricardo Pose

“Había una ciudad mentirosa,
las razzias por cualquier cosa, 

tiempos del desprecio y pico. 
Había la mirada de costado, 

no seas gil hace la tuya,
el silencio por si acaso. “ 

(W. Bordoni)

Foto Diario La Hora, Julio 1989

Adolfo Wassem
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convoca a la Coordinadora para cosas bien concretas 
y allí surge hacer una marcha por 18 de julio desde 
la Plaza Libertad hasta de los bomberos. Se sumaron 
agrupaciones estudiantiles, revistas subtes y cua-
tro mil gurises participan de la marcha no autorizada 
por el ministerio del Interior; al terminar la marcha 
en vez de un discurso se hace una obra de teatro..

 G.G.- Lo más interesante del movimiento  era su di-
versidad y que representaba algo nuevo para la izquier-
da, acostumbrada a un frente de masas organizado en 
el movimiento estudiantil, los sindicatos, el Frente Am-
plio. No se tenía local ni se pensaba en tener y varias 
asambleas se hicieron en la Plaza Zabala, en la playa del 
Cerro, en algún sindicato. Claro había una condición 
objetiva como las razzias que permitía aglutinar toda 
esa diversidad. Era un espacio bien abierto, la Coordi-
nadora Anti razzias funcionaba en forma de asamblea 
para definir actividades bien concretas. Creo que fue 
el “Fito” Wassem que propuso la marcha al Cerro. Nos 
imaginábamos una cuadra de gurises pero cuando lle-
gamos al puente del pantanoso aquello era enorme.

A.W.-.  Mientras convocamos a la marcha de “las 
Antorchas” donde la idea era escribir con fuego en la 
ladera del cerro “No a las Razias”, los milicos de la sec-
cional 15 matan a un joven albañil, Guillermo Machado, 
lo que potencia la participación. Nosotros habíamos 
colocado unas piedras armando la palabra en la tar-
de y los milicos la desarmaron. Cuando nos avisan 
me debo ir de la marcha antes de que llegue al Ce-
rro a armar las palabras y la vista de la marcha des-
de  la cumbre,  era impresionante. Al final no pudimos 
armar las palabras y armamos una fogata enorme con 
todas las antorchas. Esa idea sirvió para que duran-
te los apagones compulsivos por los barrios impues-
tos por el gobierno, se convocara a fogones durante 
el apagón donde los vecinos se juntaban a cantar y 
protestar contra los apagones y la situación general.

G.G.- Un acierto pero que fue bastante discuti-
do en su momento fue el de preservar el perfil social 
de la organización. Veníamos de dar una dura dis-
cusión en la izquierda sobre el método de trabajo de 
la Comisión Nacional Pro Referéndum ya que había 
quienes sostenían que había que organizarla y hacer-
la funcionar desde los comités de base del FA y otros 
que proponíamos comisiones con perfil más barrial, 
más amplio. Esto le dio una riqueza a la Coordina-
dora anti Razias y fue una de sus mayores virtudes. 

   Interpelado por la oposición desde  comienzo del 
año y  las multitudinarias marchas de jóvenes (cinco mil 
en la marcha al Cerro y once mil en el sepelio de Macha-
do) culminan con la suspensión de la aplicación del de-
creto 690 y en agosto la renuncia del ministro del Interior.

G.G. Terminadas las razias, los integrantes de la Coor-
dinadora, blanco de varias críticas provenientes tam-
bién desde  la izquierda con una lógica más clásica de los 
movimientos sociales, debían demostrarse a sí mismo 
que la tolerancia era posible. Y en octubre se realiza el 
campamento en Libertad, San José: “En Libertad la otra 
historia”.  Hubo más de tres mil gurises acampando en 
total armonía durante tres días, cada uno con su barra y 
en el escenario se reflejaron las distintas culturas. Pero 
alcanzado el objetivo de que se terminaran las razzias  
aquel movimiento fermental y masivo desapareció.

A.W.- Estamos en pleno año electoral; a pesar del 
intento de preservar aquella organización  la campaña 
electoral pasó por encima. Quienes pertenecían a movi-
mientos políticos se dedicaron de lleno a la campaña y el 
eje de atención era la lucha electoral. Fue el año que por 
primera vez se ganaba Montevideo con Tabaré Vazquez.  

   Si bien el decreto 690 lo termina anulando el Minis-
tro José Díaz, y su aplicación desde 1989 hasta el 2005 
estuvo contenida, es desde el gobierno de Lacalle que se 
insiste con la baja de la edad de imputabilidad, en la por-
fiada apuesta de la derecha a culpabilizar a la juventud.

   En la actualidad hay cerca de 260 mil jóvenes 
entre 13 y 18 años. Menos de mil son los que tie-

nen problemas con la ley. Los delitos protagoniza-
dos por menores son un 6% del total de los delitos 
penales. Sin embargo, la derecha juntó las firmas. 
Preguntamos a Wassem y Gomez sobre las expectati-
vas de este movimiento juvenil ante esta propuesta.

A.W.- Un primer problema para la movilización es la 
“Institucionalidad de la Izquierda” que ha conspirado 
contra ellas por que la izquierda en el gobierno está del 
otro lado del mostrador y los guachos que se criaron 
con el FA en el gobierno se les complica movilizarse 
contra lo instituido y hay un entrevero complicado de 
los roles. La parte política de la fuerza que debería im-
pulsar los movimientos sociales se siente frenada, y el 
gobierno debería poder contar con los reclamos socia-
les que son su impulso en aquellos temas que la diná-
mica del ejercicio de poder y gobierno no le permiten, 
pero si a la primera de cambio decís, “esto favorece a la 
derecha”, paralizás y desmotivás. Porque hay cosas que 
siguen vigentes. La policía ante el  reclamo de la socie-
dad de mayor seguridad sigue teniendo dentro el “ena-
no fascista” y donde le “soltas la cuerda” salta. Los com-
pañeros de la Dirección Politica deberían estar alertas.

G.G.  Hay gente que dice que los jóvenes no se in-
teresan por nada pero no estoy tan seguro. Creo que 

ahora como antes los jóvenes se siguen conmoviendo 
por lo injusto aunque la forma de expresarse no sea la 
misma y creo que aun no está claro que va a pasar. Es 
difícil movilizarse contra lo que uno supone que podrá 
pasar. Primero hay que ver qué pasa con el plebiscito 
y con las elecciones. Si triunfan la reforma y a su vez la 
izquierda, hay que ver como ésta aplicará la resolución. 
Falta la condición objetiva del 89 que eran las razias, no 
por la razia en sí misma, sino por la condición objetiva. 

 Para este artículo que pretendió ser un aporte a 
los jóvenes organizados en la 
Comisión de No a la Baja falta-
ron algunos testimonios que 
por problemas de agenda no 
logramos que estuvieran, como 
los del Sociólogo Gustavo Leal, 
el embajador uruguayo en chi-
le Rodolfo Camarosano y otros 
compañeros y compañeras in-
tegrantes de una generación 
que les tocó vivir los años en 
que la derecha gobernaba sin 
firmas. Ojalá no vuelva a go-
bernar. Ojalá no sea con el aval 
del sufragio, cauce del miedo.n

Gustavo Gómez

*Ricardo Pose 
Tallerista de Expre-
sión Musical
Músico.
Hacedor 
de Palabras.
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¿Cómo arranca esta aventura de la 
banda?

Arrancamos con el Ratón y Damian Dewailly, mu-
chachos de la Falta, por el 2005 haciendo covers de 
Marley, y de a poco se empieza a integrar otra gente 
que incorporan instrumentos que nos permiten otra 
rítmica más tropical porque desde el pique la cosa 
venía de hacer algo alegre, un poco elaborando lo 
textual como en la murga y ya para el 2006, 2007 de-
jamos los covers y el 90% de los temas son nuestros.

¿Pero más allá de los instrumentos 
cuál es la condicionante de referen-
cia que va construyendo un estilo?

Blades (Ruben); yo escuchaba y coincidía que 
otros muchachos también  escuchaban a Blades, y él 
tiene una sonoridad tropical y una manera de decir 
muy características.

La primera vez que los escuché me 
sonó una atmosfera parecida a los 
Patakin que dentro de la música 
tropical uruguaya también marca-

ron un estilo propio….
Sí, pero los Patakín son muy respetuosos del gé-

nero y la rítmica  tropical. Yo agarro la guitarra y lo 
que me sale es candombe pero venimos hace tiem-
po trabajando rítmicamente en la  cumbia y plena  
como más descontracturada, tanto que una vuelta le 
mostramos algo al “Lolo” Iribarne y quedó serio es-
cuchando, pensamos: “no le gusta” y en realidad nos 
dijo “está bueno, el bajo no toca  exactamente lo que 
tiene que tocar pero está bueno”.

Al menos para la gente de Graffiti 
merecieron el primer premio de la 
música tropical.

Ganamos con el álbum “Guiso” y está bueno por-
que fuimos nominados junto a grandes de la música 
tropical como Los Fatales, Antillano, etcétera. Tam-
bién es cierto que los premios siempre son relativos 
porque depende de quién integre el jurado.  Y más 
en este premio que vos te anotas para la nominación, 
no necesariamente hay una valoración de lo que vos 
haces por ahí pero sin dudas esto nos abre otras 
puertas.

Rubén Olivera dice que hay un rit-
mo de la “cintura para arriba”, más 
intelectual y un ritmo de la “cintura 
para abajo” que es el más popular, 
el del baile, ¿Cómo se llevan con 
eso?

Totalmente. Bueno nosotros siempre tenemos 
que agradecer, porque acá además de hacer música 
uno pretende aportar desde los textos, la posibilidad 
que nos dieron de participar en el Agite de la 609 en 
la idea de remover un poco la cuestión solemne de 
los actos políticos..

Que como  buena parte de la  iz-
quierda justamente es de la “cintu-
ra para arriba”.

Claro y ahí la banda con ese toque de cumbia y 
plena era una cosa rara que incluso se percibía des-
de el escenario pero de a poco nos convocaron para 
el Agite y para mí también fue un orgullo personal 
haber tocado en el acto central del Frente Amplio de 
este año y en el acto del PIT CNT. Para mi es increí-
ble que la izquierda aun no vea que los humildes de 

Esa sabrosa Salsa pal Guiso
“Con un sol primaveral a la que aún le cuesta entrar en calor, nos llegamos hasta la casa de Felipe Castro, integrante de la murga “Falta y Resto y de la 

banda” “Pa ‘ntrar en calor,” que ganara el premio Graffiti 2013 en el género música tropical, para conocer un poco de este grupo que ha movido “es-

quemas auditivos” y estéticos  a varias puntas”

Entrevista a Felipe Castro | Ricardo Pose
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nuestro pueblo consumen música tropical y se man-
tenga ese desprecio.

El “mexicano” que supo ser fotógra-
fo de Mate Amargo decía que cuan-
do recorría los cantegriles y escu-
chaba la música tropical saliendo 
de los ranchos se encontraba con el 
lado más latinoamericano del Uru-
guay.

Y es que es así. Esa sonoridad está ahí, por lo me-
nos el respeto por lo que cada uno hace y le gusta 
escuchar y yo creo que nosotros podemos hacer mú-
sica tropical, divertirnos y bailar con la gente y decir 
cosas importantes desde los textos… en el festival 
de Cosquín los tipos disfrutan de la diversidad de 
propuestas musicales… acá todavía no pasa, no se 
logra, hay un desprecio por determinados ritmos..

La relación del arte con la izquierda 
últimamente es complicada por que 
antes era un aporte desde lo cultu-
ral y ahora es un “gancho” para un 
acto más masivo.

Sí. Incluso recuerdo un acto donde después de 
los discursos cerrábamos nosotros y como hacia frío 
se fueron todos los dirigentes y nos quedamos solos, 
con los pibes… de todas maneras la barra del Agite 
abrió las puertas a una expresión distinta a lo habi-
tual en actos de izquierda.

Y fue removedor... me dio la misma 
sensación que cuando en un acto 
del Frente Juvenil del MLN-T se ce-
rró el acto con una cuerda de tam-
bores y allí decían que era la prime-
ra vez que se integraba con respeto 
el candombe a un acto político.

Eso está brutal.

¿Y qué pasa con la barra de “cintura 
para abajo”, porque ustedes no son 
un formato clásico de orquesta tro-
pical, hay otra cadencia?

Bueno compartimos escenario con Gerardo Nieto 
y nos presentamos en un programa de tropical de ca-
nal 4  donde la gente nos escuchó con respeto, entre 
otras cosas porque tocamos en vivo, pero nos gusta-
ría poder llegar a los escenarios de música tropical. El 
“fata” Delgado decía que nos merecíamos el premio 
pero que no sabíamos ni donde estaba el Sudaméri-
ca. Nosotros queremos ir a tocar ahí si bien es cierta 
que las movidas de cachés (costo de las actuaciones 

y contrataciones) son complicadas en esos ámbitos. 

Vos que pertenecés a una murga 
que se ha caracterizado por la con-
tundencia de sus textos, cual pen-
sás que puede ser el aporte a una 
propuesta cultural.

La cumbia y la plena te permiten una comunica-
ción con la gente por el lado de la alegría, motiva a 
bailar, a divertirse y ahí tenemos unos temas medio 
en ese tono, pero también tenemos otros más reflexi-
vos tipo “¿Donde está Jesús?” Veníamos de tocar de 
Rocha un 5 de enero y vemos en la ruta  a una gente 
dentro de una de esas iglesias con una vestimenta 
que no tenía nada que ver ni  con la estación ni con el 
Jesús en taparrabo… el tema también es que es com-
plicado comprender a veces cómo bajo un gobierno 
de izquierda se organizan los toques del bicentena-
rio y no hubiera una sola murga, o que el ministerio 
de cultura tenga tan poco que ver con el carnaval, o 
porque cada vez hay menos tablados, porque pasa 
que, por ejemplo, hoy la gente que consume murgas 
es la gente “velódromo”…es increíble que el Cerro no 
tenga tablado y ahí vuelvo con el tema,…en los ba-
rrios populares donde no hay tablados y la murga no 
puede llegar, ahí sí está la música tropical.. .  y tam-
bién se ve la poca inversión en seguridad que se le 
brinda a esos espectáculos tropicales. Parece que se 
dijera “que se arreglen” y así después están los gran-
des líos.

Hubo una aprehensión de los fenó-
menos populares como la murga y 
el candombe por la pequeña bur-
guesía o clases medias que le die-
ron una visibilidad a nivel de los 
medios y el acceso al producto pero 
mató artistas populares bien inte-
resantes.

Hay gente, incluso murgueros, que quieren un 
coro murguero que suene como los “patos” de  los 
60 pero hoy nadie  hace eso porque si pensás en el 
concurso eso no se puede.

Venís de una familia de romper 
moldes…

Claro, mi tío Lazaroff (que aun hoy creo que no es 
valorado el aporte que hizo a la música uruguaya), la 
Falta…  me alegro de seguir en ese camino por más 
que recibís palos de todos lados.

En muchos textos hay un manejo 
sutil del humor donde se “asoma” 
la nariz del Choncho.

Me es inevitable a la hora de componer…

Año cargado de trabajo entre la 
banda y la Falta…

Sí, y otros proyectos que me permiten desde hace 
dos años vivir de la música. Ahora vamos trabajando 
hacia el próximo disco y se está manejando la posibi-
lidad de tocar afuera. Nos hemos ganado el respeto 
de varios músicos y ya te empiezan a calar en lo que 
estás haciendo.

Ya que recordamos al Choncho “Hoy 
no hay sopa pero hay Guiso”. Buen 
provecho.n

Movimiento de Participación Popular 

23



“Estudiante sal afuera, venciendo la soledad,
La noche se hace dia, sal afuera y lo veras”. (Marcha 

del estudiante)

Esa primavera de 1983, entre 50 y 80 mil estudiantes 
participaron de la marcha que arrancando de la fa-
cultad de Derecho culmino con un acto en el estadio 

Luis Franzini, donde el movimiento estudiantil levantaba 
las viejas banderas universitarias del cogobierno y la au-
tonomía pero también por la libertad de todos los presos 
políticos y el retorno a la democracia. Marcha significativa 
no solo por la cantidad de participantes sino también por 
el éxito a pesar de las precarias formas de convocatoria ba-
sadas en el “boca a boca” y algunas pintadas.

Esa semana de setiembre la ASCEEP (Asociación Social 
y Cultural de Estudiantes de Educación Publica) que ten-
dría su organización gremial universitaria la FEUU (sobre-
viviente clandestino de la vieja Federación de Estudiantes 
Universitarios) y luego en secundaria la FES, organizó la 
“semana del estudiante”, semana que permitió ir agluti-
nando fuerzas previamente y mantener movilizados a los 
estudiantes.

 Fue una actividad que tenía como eje denunciar y 
combatir algo tan caro para la cultura universitaria como 
había sido la Intervención Universitaria por parte de la dic-
tadura.

 El 23 de setiembre hicieron entrega de una ofrenda 
floral al pie del monumento a Artigas y el 25 se desarrolló 
la impresionante marcha que terminó con un acto en el 
Franzini donde uno de los oradores fue el presidente de 
la ASCEEP en aquel momento Jorge Rodríguez, actual pro 
secretario del IMM y conocido entre la militancia como “el 
chileno”.

  La ASCEEP como entidad gremial por supuesto que 
contó con el apoyo del Plenario Intersindical de Trabaja-
dores y fue un reducto  de las organizaciones políticas que 
aun debían mantener un funcionamiento clandestino.

 Una de ellas, la UJC había sufrido apenas meses antes 
una brutal represión contra algunos de sus militantes en 
una jornada de difusión; pero también participaban mi-
litantes de la Convergencia Democrática donde algunos 
de sus referentes hoy más visibles fueron Jorge Gandini y 
Pablo Iturralde.

 El “Pepe” Bayardi, estudiante de medicina en aquel 
entonces fue el encargado de la seguridad de la marcha 
, uno de los muchos que hoy ya peinan canas o perdieron 
pelos como Daniel Martínez, Juan Faroppa, Felipe Miche-
lini, Gonzalo Altamirano, Mario Bergara, Gonzalo Mujica, 
Marcelo Pereira, Roger Rodríguez, Alicia Torres entre otro 
centenar de hoy destacados militantes e integrantes del 
gobierno.

   Años fecundos de discusiones donde discutir la even-
tualidad de que la FEUU, gremio clandestino, tuviera una 
militancia legal o siguiera teniendo actividad a  través de 
la ASCEEP, hacía a una de las visiones de la estructura y or-
ganización del movimiento estudiantil.

Leudando hacia la primavera del 83.
En octubre de 1973 la dictadura interviene la univer-

sidad y declara ilegal a la FEUU. Preparando la resistencia 
al golpe de junio, designa un comando con integrantes 
delegados políticos-gremiales (UJC, JSU, 26 M, GAU, JDC 
1 ) que funciona hasta 1975 realizando actividades de de-
nuncias y difusión. Hasta el 78 no logran sobrevivir más 
que algunos grupos de estudios o humanos pero no con 
impronta gremial que si se retoma a partir de mediados 
de  1978, donde se produce la huelga de veterinaria en 
julio-agosto de ese año.

 Cooperativas de apuntes,  asados, chorizadas, murgas, 
grupos de teatro, el canto popular y otras movidas van 
generando una dinámica a la incipiente reorganización 
del movimiento estudiantil que  se potencia con la par-
ticipación en el impulso al NO de 1980. A partir de 1981 
las revistas estudiantiles van a generar un nuevo espacio 
de participación gremial. Una carta presentada contra el 
examen de ingreso permite una importante movilización. 

En 1982 se crea la primer gran coordinación entre ins-
trumentos legales del movimiento estudiantil: la Mesa In-
terrevistas, la ASCEEP, el Club de Ingeniería entre  otros y 
ahí queda planteada la “Semana del Estudiante”.

 Será entre y marzo y junio del 83 que en la ASCEEP 
cristalizarán todos los esfuerzos de coordinación. Para esa 
fecha el PIT, agrupando los trabajadores, y la FUCVAM en 
el marco de un acuerdo intersectorial, serán los bastiones 
sociales organizativos del movimiento popular.

 Días antes de la marcha se hicieron más de diez reu-
niones entre los delegados estudiantiles y la policía. La fir-
ma de la autorización implicó entre otras medidas evitar la 
famosa pisada de flores del cantero de bulevar y entregar 

a los funcionarios de la DNII 2  que estaban en el estrado la 
proclama previo a ser leída.

“No somos la generación del silencio”, leía con fuerza 
Jorge Rodriguez en un estadio abarrotado de gente. Esa 
movilización fue un jalón más que se sumaba al torrente 
de expresiones populares en contra del régimen: el NO, 
el “río de libertad”, el “se va a acabar” que masivamente se 
empezaba a corear en estadios de futbol y basquetbol, en 
las llamadas, en las ferias. En diciembre de ese año volaron 
los cajones de verduras cuando se produjo el primer en-
frentamiento masivo de gente con la guardia republicana 
y en febrero del 84 volaron tambores contra los sables y 
caballos en las llamadas.

 Aun quedaba largo camino. Los partidos políticos ve-
nían de las internas del 82 y acomodaban los “pingos en 
las gateras” para las elecciones nacionales de noviembre 
del 84.

La ASCEEP junto al PIT, FUCVAM y otras organizaciones 
políticas de izquierda se sumaba sin cortapisas a la consig-
na de AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA que fue una lar-
ga discusión en la interna de las fuerzas que impulsaban el 
retorno democrático. No todo fue Club naval.

Y una vez más, los estudiantes universitarios demos-
traron su compromiso con las causas populares.

nNotas: 1 Union de Juventudes Comunistas-Juventud Socialis-
ta del Uruguay- 26 de marzo- Grupos de Acción Unificadora- Juven-
tud Demócrata Cristiana.

 2 Dirección Nacional de Informacion e Inteligencia.

“Sin pisar las flores”
“Cuando el avance del pueblo se hizo incontenible, luego de aquella derrota propinada a la dictadura cívico militar en el plebiscito del 80, está recurrió 

a las justificaciones más absurdas para entorpecer las movilizaciones y encontrar cualquier pretexto para la represión. Una de ellas fue prohibir duran-

te  la marcha de estudiantes no pisar las flores del cantero de bulevar artigas”

Ricardo Pose
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Hablábamos en la nota anterior de las carac-
terísticas que va adoptando el panorama po-
lítico en este interregno entre los resultados 

de las elecciones primarias de agosto y las próximas 
de octubre.

La estrategia escogida por el gobierno ha sido la 
convocatoria a la “Mesa de diálogo” con empresa-
rios y sindicalistas. A la primera reunión, concurrie-
ron una buena parte de las entidades empresariales 
y sindicales. Entre las primeras se puede contar a 
la Unión Industrial, las Asociaciones de Bancos, las 
Cámaras de la Construcción y del Comercio, y por 
el lado sindical la CGT y CTA. Ambas centrales sin-
dicales son cercanas al gobierno.  Pero  los sectores 
más duros de la oposición, como las asociaciones 
empresariales del campo -nucleadas en la Mesa de 
enlace-, la CGT que responde a Hugo Moyano y la 
otra vertiente de la CTA, no fueron invitados.

La convocatoria, inauguró una mecánica de diá-
logo novedosa y promisoria de tener continuidad en 
el futuro: un largo mano a mano entre la Presidenta 
y los participantes, necesario a la hora de confron-
tar ideas y esbozar posibles soluciones. Sin embar-
go Cristina Kirchner expuso desde un principio los 
límites de los cuales no se moverá: “No se puede ni 
soñar con un modelo con mayor endeudamiento o 
devaluación (abrupta) del tipo de cambio. Puedo 
hacer correcciones en el rumbo, pero otra política 
necesitará de otro gobierno que la haga”.

Los reclamos de larga data más señalados en di-
cha reunión por el lado sindical fueron los primeros 
en ser atendidos: se dispuso la suba del piso por el 
cual pagan el impuesto a las ganancias los traba-
jadores, junto con la reforma legislativa que grava 
determinadas rentas financieras, lo que además de 
mejorar la inequidad del sistema, aporta los recur-
sos necesarios para suplantar los fondos que se de-
jan de percibir.

 

Una segunda ronda 
Para la segunda reunión a realizarse a fines de se-

tiembre, el eje del debate formulado por el gobier-
no girará en torno a las propuestas para mejorar la 
“competitividad”, básicamente de la industria, dado 
que desde el 2003 el tipo de cambio fue práctica-
mente la única herramienta en que se sustentó la 
misma. En la actualidad, apostar al recurso de la de-
valuación, como ha sido tradición en la historia de 
nuestro país, no solo no mejoraría sustancialmente 
el comercio exterior, dada la situación internacio-
nal,  sino que tendría efectos nocivos por el impacto 
sobre los precios internos fundamentalmente para 
los sectores populares.

Dada la inviabilidad de la devaluación, la pro-
puesta del gobierno es atacar el tema por la inno-
vación tecnológica y la baja de costos estratégicos 

como el del “transporte”. No es tarea fácil, ya que las 
dos herramientas sufrieron un gran deterioro du-
rante todo el período de vigencia del ciclo neolibe-
ral, máxime frente a un sector empresario poco pro-
penso a invertir y demasiado dispuesto a pensar la 
solución por la alternativa de bajar el costo salarial.

Para ambas propuestas se necesita una batería 
de medidas de política económica y de recursos del 

Estado, que puedan ir marcando el rumbo a la in-
versión privada. En este sentido el gobierno busca 
continuar y ampliar el gasto en educación e investi-
gación, como así también la orientación del crédito 
y del uso de los instrumentos del mercado de capi-
tales. Por ejemplo, a partir de la reforma de la carta 
orgánica del Banco Central, que permitió dotar a la 
autoridad monetaria de mayores potestades en las 
directivas a los bancos, la entidad dispuso en julio 
del año pasado nuevas condiciones para que los 
bancos destinaran una parte de los recursos a cré-
ditos a la inversión productiva. De esta manera se 
volcaron para tal destino más de 28.000 millones de 
pesos, pasando el crédito destinado a la industria 
del 20 al 35% del total otorgado.

También las reformas, efectuadas los últimos 
meses, al limitado y exclusivísimo mercado de ca-
pitales, otorgando mayores facultades al organis-
mo de contralor, la “Comisión Nacional de Valores”  
(CNV), va en el mismo sentido, tratando de impulsar 
el ahorro nacional y su utilización, por un mayor nú-
mero de empresas.

Las señaladas, constitu-
yen una pequeña parte de las 
herramientas que se pueden 
utilizar. Sirven como ejemplo 
para comprender la función 
del Estado, y que la iniciati-
va política sigue estando en 
manos de este gobierno; que 
además hoy está apostando, a 
través del diálogo, al compro-
miso de los actores centrales 
del proceso económico.n

Argentina: 
entre las elecciones y la mesa de diálogo

La convocatoria de la Presidenta a los sectores empresariales y del sindicalismo, propuesta como salida ante el nuevo panorama político 
expresado en los resultados de las primarias, habilita un camino que de persistir puede enriquecer los mecanismos de la democracia y 

acercar nuevas ideas a las tradicionales herramientas de política económica.
Desde Bs. As. Dora Molina

*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 .

Movimiento de Participación Popular 
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“El proyecto de dividir Siria no es nuevo”, señaló 
Hamed, al tiempo que agregó que este proyec-
to fue delineado durante la ocupación francesa 

en el país (1918 – 1946). Francia pretendía dividir el terri-
torio en tres, teniendo en cuenta el carácter étnico y reli-
gioso: “un mini Estado chiita, un territorio para los kurdos 
que son de origen ario y el resto para los cristianos, los 
sunitas y otros grupos étnicos y religiosos”.

Para los gobernantes norteamericanos, el presiden-
te Bashar Al-Assad ya no tiene capacidad de gobernar, e 
inevitablemente el territorio sirio, de una u otra manera 
se dividiría, sostienen. En este sentido, el profesor Ale-
jandro Hamed, dijo que “habría que empezar a pensar si 
aquel viejo proyecto francés tendría hoy andamiento, y 
tratar de comprometer el apoyo de las principales poten-
cias a la convivencia de esos tres Estados menores que 
serían mucho más fáciles de manejar”. “Esto sin olvidar 
que Siria ya venía fragmentada, porque la Gran Siria nun-
ca se pudo crear y en su lugar surgieron varios estados 
como Líbano, Jordania y el caso doloroso de Palestina”, 
añadió.

Pero, ¿de qué población se habla para estos mini Es-
tados? “No es mucha, Siria no es un país grande, tiene 14 
o 15 millones de habitantes como mucho, de los cuales 2 
millones son kurdos”, informó.

¿Por qué surge este conflicto 
en Siria?

“Hay un claro plan de desestabilización que tiene 
sus raíces en una rebelión de la Hermandad Musulma-
na, que tuvo su centro a orillas del río Orontes, que fue 
derrotada por la fuerzas del entonces Presidente Hafez 
Al-Assad, padre del actual mandatario. Los Hermanos 
Musulmanes no olvidaron la derrota, a pesar de que el 
gobierno toleró su presencia y varios de ellos ocuparon 
cargos importantes en la administración del Estado. Con 
el tiempo retomaron manifestaciones con trasfondo po-
lítico, que fueron reprimidas con dureza por el gobierno, 
lo cual dio lugar a este estado de rebelión. Cuando la si-
tuación tomó envergadura, empezaron a participar algu-
nos Estados proveyendo de armas y (decían) ayuda hu-
manitaria para la desastrosa situación social. Hasta que 
después abiertamente empezaron a confesar que se en-
viaban armas a los rebeldes. Ellos son además de EEUU, 
Arabia Saudita y Katar, que contratan mercenarios y les 
pagan un sueldo como si fueran un ejército regular, para 
combatir junto a los rebeldes”, expresó Hamed Franco.

Composición de las fuerzas rebeldes
Las  fuerzas rebeldes están compuestas por “un Ejér-

cito Sirio Libre, encabezado por algunos oficiales deser-
tores del Ejército Nacional y liderado por el Coronel Riyad 
Al-Asad, que actualmente está rechazando una salida 
negociada y reclamando la pronta intervención de EEUU 
como había prometido. Después hay grupos diversos 
como los milicianos de la Hermandad Musulmana que 
no oculta su ligazón con el movimiento Al Qaeda y la fa-
mosa Yihad Islámica. Finalmente participan otros grupos 
provenientes de distintas partes del mundo árabe”.

En tanto los protagonistas occidentales uno impor-
tante es Israel,  y su situación extremadamente compleja 
y delicada con la población palestina. “Yo diría sin exa-
gerar que todo este gran conflicto en Medio Oriente es 

debido a la presencia israelí en la región”, sostuvo el pro-
fesor Hamed.

“Cuando se habla de reiniciar las negociaciones entre 
Israel y Palestina, las autoridades israelíes anuncian que 
van a construir unas 1.000 viviendas en los territorios 
ocupados. Obviamente esto fue coordinado previamen-
te con EEUU y los observadores entienden que simple-
mente es una maniobra dilatoria. Hoy hay más de 300 
mil colonos israelíes viviendo en los territorios ocupados. 
Dentro de este contexto de obstaculizar la creación del 
Estado palestino independiente, Israel construye el muro 
para control y hostigamiento de los ciudadanos palesti-
nos, buscando que abandonen el territorio”, argumentó.

Razón de la guerra
Para Hamed, la guerra en Siria tiene una razón geopo-

lítica, “primero de franceses y después de norteamerica-
nos. Esencialmente por la ubicación geográfica de estos 
países del Medio Oriente, que son la puerta de Asia”.

El mes pasado Siria, Irán e Irak firmaron un acuerdo 
para la construcción del mayor gasoducto de Oriente 
Medio que va a transportar gas natural desde el sur de 
Irán hacia Europa. “Eso afectará a Katar (que también es 
un gran productor de gas natural) y esa es la explicación 
del involucramiento del pequeño país en esta guerra. 
Este gasoducto iba a competir con otro proyecto impul-
sado por Katar que sería construido a través de Arabia 
Saudita, de Jordania, Turquía y una Siria gobernada por 
amigos, para abastecer a Europa”.

¿Representa Siria un peligro para EEUU?
“Yo creo que un pequeño país como Siria no puede 

afectar la seguridad norteamericana. No ha habido tam-
poco un argumento sólido de parte de EEUU, porque lo 
que se ha manejado son referencias que hablan de abu-
sos o violaciones a los Derechos Humanos, de uso de ga-
ses tóxicos, pero no dan las pruebas. No hay controles 
neutrales que abalen si realmente existió el uso de esos 
gases. Aunque parece que sí existió, pero la duda ahora 
es si lo usó el gobierno sirio o los rebeldes con suministro 
de Arabia Saudita”.

Si Siria no atenta contra EEUU ¿entonces cuál es el 
objetivo?, planteó el profesor durante su exposición en la 
instancia de análisis realizada en el local central del MPP. 
“Indudablemente es Irán, porque es la única potencia de 
esa región que todavía opone resistencia a la impronta 
norteamericana. Y como toda resistencia siempre consti-
tuye un peligro para una potencia dominante y se casti-
ga. Al destruir Siria se aislaría a Irán y a otra fuerza como 
es Hezbolá, un partido guerrillero de gran importancia 
en el Líbano (que utiliza el manual del Che Guevara, la 
guerra de guerrillas y las recomendaciones del General 
Vietnamita Vo Nguyen Giáp, héroe de la batalla de Dien 
Bien Phu), que después de 18 años de tenaces combates 
logró expulsar a las tropas israelíes del Líbano”, sostuvo.

“En suma, EEUU y sus aliados europeos, Israel, Arabia 
Saudita y Katar interesados en establecer su dominio 
sobre los antiguos territorios de la Media Luna de las 
Tierras Fértiles”, culminó.n

Por qué la guerra en Siria
El pasado viernes 13 de setiembre se desarrolló, en el local central del Movimiento de Participación Popular, una instancia de análisis geopolí-

tico sobre la situación en Siria, junto al profesor Alejandro Hamed Franco. Compartimos fragmentos de la reflexión 
presentada en dicha instancia. 

Jimena Rodríguez

Alejandro Hamed Franco

nSiria 
La República Árabe Siria es un país del Oriente 
Próximo, en la orilla oriental del mar Mediterráneo, 
que comparte fronteras con Turquía por el norte, 
Irak por el este, Israel y Jordania al sur, y Líbano por 
el oeste. Siria es miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Capital: Damasco
Población: 18 millones de habitantes
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Por casualidad –o no-- fue ultimado el dirigente 
campesino y del Frente Guasu, Lorenzo Areco, 
por sicarios a plena luz del día en ruta interna-

cional en el Norte del país el día antes, 14 de agos-
to. Dos días después, el 16 de agosto, supuestamente 
como un atentado del fantasmagórico y ultraizquier-
dista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron ul-
timados cuatro “capangas” y un comisario, guardias 
de seguridad de una estancia de la misma zona Norte 
del Paraguay, donde actúan los narcotraficantes y el 
EPP. Como resultado de estos hechos –en nuestra opi-
nión fríamente calculados-- en menos de una semana 
(el 22 de agosto) fue sancionada e inmediatamente 
promulgada la popularmente denominada Ley de Mi-
litarización, por la cual las FFAA pueden actuar repre-
sivamente sin necesidad de declarar el Estado de Ex-
cepción en cualquier sitio de la República. Hace unos 
días, se asesinó a otro dirigente campesino, Inocencio 
Sanabria, y ya van 6 dirigentes campesinos asesinados 
desde el golpe de Estado parlamentario del 22 de ju-
nio del 2012 (2 en los últimos 40 días), sin que exista 
ningún imputado.

En nuestra opinión, tal ley de militarización es en-
teramente inconstitucional, pues el rol de las FFAA es 
la protección de las fronteras y, en general, la defensa 
del país, y no intervenir en conflictos internos. En los 
allanamientos realizados en el Norte del país (Con-
cepción, San Pedro), las organizaciones de derechos 
humanos reportan significativas violaciones, como ser 
allanamientos violentos a altas horas de la noche, mal-
tratos e intimidación a la población civil. 

De hecho, lo que está ocurriendo en el Paraguay 
es la culminación del golpe de Estado parlamentario 
contra Fernando Lugo, cuando la derecha más reac-
cionaria planificó recuperar el gobierno, a partir de 
la masacre de Curuguaty (11 campesinos y 6 policías 
asesinados) y que tuvo todas las características de 
un complot. El Comité de Derechos Humanos de las 
NNUU, en marzo del 2013, condenó las ejecuciones 
sumarias de campesinos, las torturas y la ausencia 
de garantías en el amañado proceso que mantiene a 
una decena de campesinos detenidos, como únicos 
supuestos culpables de la masacre. Las víctimas, son 
los únicos culpables, según la “justicia”. 

La rapidez con la cual actúa Cartes en el área militar 
y en la intimidación al movimiento social en general, 
y el campesino en particular, se extiende a otras esfe-
ras del poder. Aún antes de asumir, ha ordenado que 
se aprobaran dos proyectos: la ley de la participación 
pública privada en infraestructura y la ley del marco 
regulatorio eléctrico. Este último proyecto pudo ser 
parado a través de una inmediata movilización social 
y del Frente Guasu (Grande), y está en suspenso. La 
participación pública privada, que hipoteca todos los 
recursos y bienes públicos a favor de grandes empre-
sas privadas de construcción, incluso transnacionales, 
en cambio, ha sido aprobada este 24 de setiembre, a 
40 días de haber asumido Cartes. Esta ley deja de lado 
al Congreso para cualquier concesión (privatización), 
lo mismo que al Poder Judicial. Este jueves 26 de se-
tiembre se trata el proyecto de ley de Responsabili-
dad Fiscal, que congela todos los salarios públicos y el 

gasto público corriente (educación, salud y asistencia 
social), sin que el Congreso pueda opinar nada. Todo 
el poder económico, político y militar se está concen-
trando en manos de Cartes, quedando –como durante 
la dictadura de Alfredo Stroessner-- los poderes Legis-
lativo y Judicial como meros objetos de decoración.

¿Cuál es el plan de Cartes? Volver más ricos a los ri-
cos, mediante los agro negocios –expulsando al cam-
pesinado de áreas rurales, incluso en forma violenta--, 
la maquila y las privatizaciones. Una mala combina-
ción de la  Colombia de Uribe –quien vino a presen-
tar un libro de un amigo personal de Cartes, Mateo 
Balmelli--, el México de las maquilas y la Argentina de 
Menem. Es un proyecto que, como el de los Chicago’s 
Boys de Pinochet (de cuya experiencia Cartes le tiene 
a Cuadra como uno de sus asesores principales), pre-
tende ser un modelo desde el cual operar en contra 
del proceso de la integración progresista de América 
del Sur, ante el agotamiento de los modelos neolibera-
les en la región, como la Colombia de Santos, obligada 

a un proceso de paz, y el Chile de Piñeira, con pronto 
recambio hacia posturas progresistas que impondría 
Bachellet.

Para triunfar, Cartes está concentrando todo el po-
der económico, político y militar. Su objetivo inmedia-
to es derrotar al movimiento social y político progre-
sista en el Paraguay, y conseguir un alto crecimiento 
económico para una élite de super millonarios, como 
él, y conseguir, con ello, como decían los neoliberales, 
un “derrame” (algunas migajas, en verdad) que miti-
gue la pobreza. ¿Lo conseguirá? Si bien tiene el apoyo 
del Imperio y de todas las oligarquías regionales –la 
uruguaya estuvo presente, toda, cuando su asunción 
al mando-- la resistencia del movimiento social es cre-
ciente y no le será fácil desarticularlo. 

En todo caso, vienen momentos difíciles –una vez 
más-- para el Paraguay. Como Frente Guasu –la princi-
pal articulación progresista del país-- creemos que el 
pueblo paraguayo sabrá enfrentar el desafío.n

Paraguay, militarización y neoliberalismo
El 15 de agosto asumió la Presidencia Cartes, una de las mayores fortunas del Paraguay, de origen más que dudoso. Lo hizo en medio de una gran indi-

ferencia, incluso de sus propios “correligionarios” colorados, que incluso abuchearon a varios ministros por él designados ese día. En cambio, lo hizo con 

gran júbilo de selectos grupos de la gran prensa, terratenientes y agro exportadores.

Ing. Ricardo Canese | Secretaria de Relaciones Internacionales-MPP

Horacio Cartes
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Lineamientos Programáticos 2015-2020 (Parte I)

“… vengo a ofrecer mi corazón...”
Ec. Gabriela Cultelli, M.Sc. Lilian Galán y Sen. Héctor Tajam

Nos pareció acertado este fragmento de la can-
ción de Fito Páez como título para nuestro 
artículo, dado que los Lineamiento Progra-

máticos 2015-2020 del MPP son, justamente, una se-
rie de líneas que ofrecemos como fuerza política a la 
discusión programática del Frente Amplio. Represen-
tan “nuestro corazón” como organización que tiene 
la liberación nacional y el socialismo como objetivos 
prioritarios.

Estos son resultado de debates y reflexiones de 
compañeros a lo largo del país; desde las agrupacio-
nes de base aportaron, concluyendo en el IX Congreso 
en mayo 2013, y luego en un Plenario Nacional Pro-
gramático. 

La línea de pensamiento se organiza en cinco ejes 
centrales que son la columna vertebral de la propues-
ta y luego una serie de lineamientos particulares fruto 
de la discusión de los diferentes grupos específicos 
de trabajo como salud, educación, industria y ener-
gía, economía social y solidaria, defensa, vivienda, 
medioambiente, etc. 

En la introducción del documento partimos de la 
concepción de que el tercer período de gobierno fren-
teamplista no puede ser una simple secuencia de los 
anteriores porque los avances realizados y la experien-
cia acumulada permiten plantear nuevos objetivos y 
mejores instrumentos, y porque la coyuntura nacional 
e internacional es diferente. 

Ejes Centrales: (1) Desconcentración, Distribución 
y Desarrollo de las fuerzas productivas; (2) Profundiza-
ción de la Integración Regional; (3) Marco de Desarro-
llo Conectado a la Región; (4) Defensa de la Soberanía; 
(5) Profundización de las políticas sociales, descentra-
lización política y participación ciudadana. 

En este artículo vamos a analizar las propuestas 
del primer y tercer eje dejando abierta la puerta para 
otros artículos respecto a los restantes ejes.

 (1) Desconcentración, Distribución y 
desarrollo de las fuerzas productivas

Reconocemos que las políticas de distribución del 
ingreso durante la última década fueron encaradas 
como nunca antes en la historia del Uruguay. Pero la 
distribución de la riqueza generada por la producción 
de un país tiene que ser un proceso histórico por el 
cual se crean y desarrollan las fuerzas productivas. La 
idea central es más desarrollo productivo y más distri-
bución para la desconcentración del poder. 

Para lograrlo proponemos ir hacia una economía 
basada en el desarrollo de las fuerzas productivas por-
que entendemos que es el trabajo el que cambia la 
realidad objetiva y subjetiva de las sociedades. Esto va 
a implicar fortalecer nuestras propias fuerzas sociales 
y productivas que tendrán que disputar a los actores 
trasnacionales la conducción de los procesos econó-
micos de producción. Para apuntalar este proceso el 
país cuenta con instrumentos que antes no existían, 

y son señas de identidad del segundo gobierno fren-
teamplista, como por ejemplo el FONDES (Fondo de 
Desarrollo), la UTEC (Universidad Tecnológica), el ICIR 
sobreviviente que financia al INC, etcétera.

Pensando en una agenda de gasto público social y 
de redistribución del ingreso que tenga como objeti-
vo una provisión universal de los bienes públicos bási-
cos (educación pública con un presupuesto que alcan-
ce un 6%del PBI, salud pública, vivienda, etc.) es que 
replanteamos cambios tributarios que graven más al 
capital. Por ejemplo aumentando el IRAE de 25% a 
30% a través de franjas por facturación que permita 
diferenciar a los que tienen mayor capacidad contri-
butiva; nivelar la tasa del IRPF a los dividendos con el 
12% que pagan las restantes rentas; impuesto a las 
transferencias de fondos al exterior a la tasa del 5%. 
Y en este mismo sentido creemos que urge cambiar la 
política de exoneraciones tributarias que implican un 
sacrificio fiscal importante, y que no es determinante 
en la decisión de invertir.

En la misma línea es que consideramos ahondar en 
políticas activas para acceso a la vivienda, la energía, 
la salud, así como la educación y la cultura; el Estado 
debe ser proactivo en este sentido porque no pueden 
dejarse libradas a la supuesta libre asignación del mer-
cado. Estas deben responder, por el contrario, al mo-
delo de desarrollo nacional y a la socialización de las 
fuerzas productivas.

Consideramos que las formas de propiedad y auto-
gestión de los trabajadores (de la ciudad y el campo), 
junto a las empresas públicas integran una propuesta 
sistémica alternativa al capitalismo que es posible ir 
desarrollando en el mediano plazo. 

De ahí que subrayamos la importancia de dar-

le forma de ley al FONDES así como  la necesidad de 
promover una banca de fomento para el desarrollo de 
nuevas formas de producción.

Respecto a la inversión extranjera directa, que ha 
sido muy significativa en cantidad en nuestro país y 
en general en América Latina, atraída especialmente 
hacia los recursos naturales, nos parece importante su 
re direccionamiento, enmarcado en la reversión del 
proceso de transnacionalización y extranjerización de 
la tierra. 

Es esencial proteger a los productores chicos y 
medianos porque implican un modelo de producción 
que hace a la soberanía alimentaria (son los que ga-
rantizan la producción de alimentos, además de po-
blar la zona rural), siendo también formas autogestio-
nadas de producción.

En estas líneas estratégicas se entiende que hay 
que revisar el marco que regula las Zonas Francas. Las 
empresas que trabajan bajo este régimen, la mayoría 
de servicios, lo hacen para eludir los aportes al Estado 
sin “derramar los beneficios”. 

Por el contrario, es el Estado uruguayo (la sociedad 
en su conjunto) que aporta a su acumulación capita-
lista, por ejemplo en la construcción y mantenimiento 
de la infraestructura que necesitan para su funciona-
miento (desde carreteras hasta fibra óptica).

(3) Marco de Desarrollo Conectado a la 
Región

Así como hemos señalado otras señales de identi-
dad propias del segundo gobierno frenteamplista, la 
política exterior registró sin duda transformaciones de 
dimensiones estratégicas esenciales. 

Reafirmamos la necesidad de continuar desarro-
llando y fortaleciendo las relaciones bilaterales con 
Argentina y Brasil. El proyecto de país productivo con 
justicia social es impensable sino es con la región.

Esta permite una reconfiguración productiva en lo 
interno, con conexiones a lo externo; solo por nom-
brar algunos ejemplos: puerto de aguas profundas, 
interconexión energética, hidrovía, etc.  En este con-
texto se enmarca el desarrollo de políticas de comple-
mentación productiva así como específicas en territo-
rios de frontera.

Recordemos que la región posee recursos natu-
rales, energéticos, de biodiversidad, agua y materias 
primas minerales, que se hacen imprescindibles para 
la continuación y acumulación del sistema capitalista 
mundial, por lo que urge especificar marcos regiona-
les de desarrollo sino queremos seguir siendo provee-
dores de nuestros recursos para los actores hegemó-
nicos, y no resolviendo los temas de desigualdades 
sociales que aún siguen siendo la característica de 
nuestra Latinoamérica.n

Participando
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Luz 77 años después
Es Carnaval, corre febrero del año 1932, en el Hotel Alhambra Palace un arlequín y una ficha de dominó se cruzan y se miran.

Es un año extraño, la Segunda República comienza a dar sus primeros pasos, con amores y odios que la acechan. Pero esa noche nace una 
historia de amor acallada durante décadas.

Soledad Felloza *

Amparados en el champán, los amantes se 
deslizan escaleras arriba y cual noche de car-
nestolendas, con la luz de la mañana, olvi-

dan la noche de locura.

El arlequín es un joven aspirante a actor, de 18 
años, como diría más tarde “un provinciano confor-
mista y carente de inquietudes”. La ficha de domi-
nó, es el poeta maduro, gran creador que ya goza 
de reconocimientos públicos, fama y éxito.

Uno es Eduardo Rodríguez Valdivieso el otro Fe-
derico García Lorca.

Pero no es hasta agosto en que se vuelven a 
encontrar. El poeta tenía al joven en su memoria 
y nace allí lo que, eufemísticamente, al uso de la 
época, llaman una amistad. Una amistad plagada 
de gestos y cartas únicas.

Luego llegó la hora fatídica, la sangre derrama-
da, el ocultismo, la negación de una parte de la 
vida del poeta que es como mentir su obra.

Dice Manuel Francisco Reina que “existe un 
enorme prejuicio, que tiene que ver con los ata-
vismos españoles de nuestra historia reciente, a 
entrar en la biografía más íntima de nuestros per-
sonajes más señeros. 

Hace siglos que los grandes biógrafos alema-
nes, franceses, ingleses y, poco después, ameri-
canos rompieron ese tabú, razón por la cual las 
mejores semblanzas y biografías de autores tan 
nuestros como Cervantes, Santa Teresa, Lope de 
Vega o Góngora, con raras excepciones, no son es-
pañolas. 

Quizá porque el anquilosado mundo académi-
co ibérico no ha terminado de comprender lo que 
en otros ámbitos universitarios más internaciona-
les sí: que si bien lo importante de un autor es su 
obra, también lo es que su biografía puede expli-
car o determinar de forma decisiva su creación”

Tal vez por esta razón la mayoría de los mejores 
estudios sobre el poeta de Fuente Vaqueros, han 
sido realizados por investigadores foráneos, me-
nos influenciados, por censuras sociales, familiares 
o personales que han rodeado la vida y la obra del 
poeta. Como, por ejemplo, su vida amorosa, en la 
que Eduardo Rodríguez Valdivieso ocupa un lugar 
destacado.

Poco antes de morir, Valdivieso finalmente re-
conoce que lo vivido con Federico fue una apasio-
nada historia de amor truncada.

Fue una de las últimas personas en ver con vida 
al poeta.

Ian Gibson, en su ensayo “Lorca y el mundo gay”,  
defendió la tesis de que la relación entre ambos 
fue mucho mas seria de lo que muchos negaban.

Valdivieso se escuda “en el nublado en que to-
dos naufragamos”, el alcohol, para reconocer final-
mente aquella entrega amorosa de carnaval. Lue-
go dona a la Casa Natal de Federico García Lorca, 
las cartas que conservaba del poeta.

Son del otoño del 32 las primeras cartas de Fe-
derico a Eduardo. En ellas se muestran la dualidad 
del hombre maduro que aún no conoce del todo 
los sentimientos de aquel joven cuando le dice: 
«Yo como siempre te recuerdo, quiero saber de ti y 
tener un lazo de unión contigo. 

Creo que eres sincero y es esta una virtud que 
junto con la lealtad, forman base del sentimiento 
de la amistad que yo cuido y precio como una joya 
rara».

Y aún más, le advierte: «No leas mis cartas a 
nadie pues carta que se lee es intimidad que se 
rompe». Y, sin embargo, en esta misma carta late la 
contradicción, el deseo de vivir unos afectos abier-
tamente: «Tú y yo nos conocemos poco todavía 
¿verdad? Pero espero que esta simpatía haga que 
queden al descubierto las flores de nuestra amis-
tad».

La relación prosigue, Federico alienta los de-
seos de Valdivieso de ser escritor y actor, incluso 
lo incluye en una representación en Granada de La 
Barraca. 

Valdivieso viajará a Madrid en 1933 donde Lor-
ca le presentará a Alberti, a María Teresa León y a 
La Argentinita, como él mismo contará en los 80 y 
dejará escrito de su puño y letra. Es en ese momen-
to cuando la relación alcanza su cima. La pasión 
se acrecienta, como deja a las claras la vehemente 
carta de ese año en lápiz rojo. 

Le escribe Federico: «Estoy en la cama, ya dis-
puesto de veras para entrar en ese divino mar sin 
barcos del Sueño y quiero con este silencio que me 
rodea decirte lo mucho que te quiero y lo mucho 
que pienso en ti». 

Y aún lo explicita más el poeta cuando añade: 
«Ahora tengo una enorme gana de verte, un de-
seo de hablar contigo, de llevarte a mundos que no 
conoces donde tu alma se ensancharía sobre los 
cuatro vientos. Pero estamos los dos atados y aun-

que tenemos por fuerza que romper las cadenas 
son muchas las horas en que estamos el uno sin 
el otro».

Federico, en una de las cartas, le pide una foto 
a Valdivieso. Eduardo le envía una foto muy del 
gusto surrealista de la época en la que aparece re-
petido en un espejo. Federico le escribe: «Me faltan 
labios para besarte cinco veces». 

La familia de Eduardo se opuso a que el joven, 
menor de edad según las leyes de entonces, tenía 
19 años, se marchase con Lorca. 

Pero siguen en contacto hasta casi el final.

Valdivieso narra la última vez que le vio: «El 18 
de julio de 1936, era el santo de Federico. Yo fui a 
felicitarlo. Estaba durmiendo la siesta. Al cabo de 
un rato bajó, pálido y demacrado. Estaba aterro-
rizado por una pesadilla que había tenido. “Unas 
mujeres enlutadas, cubiertas de negro”, me contó, 
“me arrojaban al suelo y hacían ademán de gol-
pearme con unas enormes cruces”. Unos días des-
pués lo detuvieron».

Se han cumplido 77 años 
de la muerte del poeta. A 
través de las  cartas en una 
edición facsímil, el genio, la 
pasión y el deseo de felicidad, 
la necesidad de esa «corona 
divina del amor» que fue Val-
divieso para el poeta, final-

mente dan más luz a todos 
los que amamos la poesía 
del genio de Granada.n

Federico García Lorca

Hotel Alhambra Palace
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La Dirección Nacional de Medio Ambiente se 
responsabiliza de la gestión y protección del 
mismo. En sus diversas áreas, abarca desde la 

evaluación del impacto ambiental, basado en un 
concepto  preventivo, pasando por instancias de se-
guimiento, autorizaciones de planes de gestión para 
asegurar que el proceso de instalación de una obra no 
tenga impactos ambientales negativos o puedan ser 
mitigados, y desarrollando luego otro seguimiento a 
las condiciones de contaminación que se generan a 
partir de los procesos productivos, entre otros aspec-
tos. 

Consultado acerca de la etapa del proceso en el 
que se encuentra el proyecto de Aratirí, Roux expli-
có que “la ley de evaluación de impacto ambiental 
hace que el proyecto Aratirí haya entrado a la DINA-
MA como un proyecto que presentó una autorización 
ambiental previa. Uruguay no estaba preparado en su 
base legal, en incluso en su base institucional, para 
poder albergar el desarrollo de una Minería de Gran 
Porte, y ese fue el proceso que, de alguna forma, tenía 
que enmarcar la política nacional para que el proyec-
to de Aratirí pudiera tener viabilidad”. 

Hay “decisiones estratégicas” que se han abordado 
a la hora de evaluar este proyecto, como la creación 
del Puerto de Aguas Profundas. “Una vez que surgen 
iniciativas de puertos en el área oceánica, desde la 
Presidencia de la República se plantea la necesidad 
de generar un puerto único, donde se concentrarán 
las distintas salidas de la producción del país de for-
ma tal que se prevenga cualquier daño en esta costa 
que tiene un potencial turístico, paisajístico, y bioló-
gico muy importante.

Hace dos años que el proyecto Aratirí se presentó 
en la DINAMA para ser analizado. En una primer eta-
pa fue rechazado porque no cumplía con los requeri-
mientos que la institución tenía para poderlo evaluar, 
y luego se presenta otro cuya evaluación ha tenido 
un proceso de análisis muy lento, explicó Roux. “Hay 
toda una adecuación de la empresa a una nueva si-
tuación, y hay nuevas orientaciones que surgen des-
de el gobierno que condicionan la evaluación. 

Ni siquiera hemos podido entrar a la etapa de 
manifiesto público porque no tenemos el proyecto 
completo. Es decir, cuando se definen claramente las 
medidas de mitigación, de compensación y hay un 
proyecto técnicamente abalado por la DINAMA, se le 
pide a la empresa que presente el estudio ambiental 
resumen para hacerlo público”, añadió. 

Luego de 25 días de puesta en manifiesto para 
que la gente lo pueda leer, estudiar, opinar, se reci-
ben por escrito en la DINAMA las opiniones de quien 
las realice. Luego se genera una nueva etapa de estu-
dio de las inquietudes por parte de los técnicos que 
han estado evaluando el proyecto, hasta que se lle-
ga a una situación de clarificación, introduciéndose 
muchas veces, cambios al mismo. “Después se genera 
una etapa de participación presencial con la gente, 
de audiencia pública, que se hace con quién presenta 
el proyecto junto a todos aquellos que quieren escu-
char, opinar, recibir la información y dar sus puntos 
de vista. Normalmente se hace una audiencia para 
cada proyecto, pero en el caso de Aratirí pensamos 

hacer más de una para favorecer la participación de 
la gente”. 

Respecto al impacto ambiental que se espera de 
este proyecto, el director de la DINAMA dijo que has-
ta que el proyecto no esté cerrado en su conjunto es 
muy difícil evaluar porque las cosas son muy cam-
biantes y porque entendemos que a los proyectos no 
los podemos dividir en partes, los tenemos que anali-
zar integralmente. 

En este momento no hemos abierto una defini-
ción de la institución porque todavía no hemos hecho 
una evaluación ambiental del proyecto en su conjun-
to, porque aún hay información que no tenemos”.

En un aporte más reflexivo acerca de cómo se con-
juga la industrialización de un país como el nuestro 
con el cuidado del medio ambiente, Roux sostuvo 
que “es parte de un desafío que va desde lo personal 
hasta lo social. 

Una sociedad que no cuida su ambiente es una 
sociedad que no se desarrolla en las mejores condi-
ciones y que verá afectada su calidad de vida. Un Es-
tado tiene que asegurar la calidad del ambiente y la 
calidad del desarrollo para la gente que vive en ese 
Estado, asegurando la continuidad de la propia vida”.

“La sociedad de consumo sigue produciendo bie-
nes para ser consumidos muy rápidamente, cuando 
se podría tener ciclos de vida mucho más largos y mu-
cho más permanentes. El capitalismo ha hecho de eso 
un aspecto de dinámica del propio crecimiento, que 
en el fondo no es desarrollo, sino que es una dilapi-

dación de recursos. La incorporación de la dimensión 
temporal presente y futuro, en la gestión ambiental, 
es un elemento que ha enriquecido muchísimo la 
propia concepción de la izquierda que ha incorpora-
do el derecho al ambiente sano como un derecho de 
toda la población. Este es un tema muy unido al tipo 
de sociedades que queremos, y al tipo de imagen 
objetivo que queremos construir hacia una sociedad 
en donde la gente viva y se pueda desarrollar en las 
mejores condiciones, y donde no se hipotequen el es-
cenario de desarrollo de nuestros hijos, de nuestros 
nietos”, culminó.n

Condiciones de desarrollo
“Un Estado tiene que asegurar la calidad del ambiente y la calidad del desarrollo para la gente que vive en ese Estado, asegurando la continuidad de la 

propia vida”, sostuvo el director de la DINAMA 

Entrevista a Jorge Roux | Eleonor Gutiérrez
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¿De dónde viene el idioma español? (I)
Ricardo Soca *

En el siglo III a. C., cuando los romanos llegaron a la 
Península Ibérica en un plan de conquista que se 
extendió por más de un siglo, aquel territorio es-

taba poblado por numerosos pueblos de diferentes et-
nias, lenguas, costumbres y religiones de los que poco 
sabemos. Las legiones del imperio fueron sometiendo 
a aquellas gentes a su dominación e imponiéndoles su 
lengua, su religión, sus costumbres y sus leyes.

La afirmación, que uno encuentra a veces en la pren-
sa, de que “los españoles resistieron durante un siglo a 
los romanos” es un soberano disparate; los españoles 
no existían, quienes ofrecían resistencia fueron los ibe-
ros en el sur y en el oeste, rápidamente sometidos, los 
turdetanos en el sudoeste, los celtas en el centro, los 
vascones en el noreste y los cántabros y astures en el 
norte. Todos ellos hablaban lenguas diferentes, aun-
que solo los turdetanos y los iberos manejaban alguna 
forma de escritura, que habían aprendido con los feni-
cios y los griegos. Por eso no sabemos prácticamente 
nada de la lengua de aquellos pueblos, excepto la de 
los vascones, que fue evolucionando hasta convertirse 
el éuscaro (vasco) de nuestros días, a partir del cual se 
pueden esbozar algunas hipótesis.

Casi mil años antes de la llegada de los romanos, 
los fenicios habían fundado Gádir (hoy Cádiz) en el sur 
y, algunos siglos más tarde, Malaca (hoy Málaga). Los 
griegos se asentaron en el oeste, en Emporium (hoy 
Ampurias). Fue de los fenicios que los griegos tomaron 
y adaptaron el alfabeto, una invención revolucionaria 
surgida a partir de los jeroglíficos del antiguo Egipto.

Inscripciones de los iberos en piedra, en plomo y 
en hueso, los soportes que lograron sobrevivir hasta 
nuestros días, fueron hallados escritos en los alfabetos 
griego y fenicio, o más bien en una mezcla de ambos. 
Los pueblos del norte de la Península no dejaron rastros 
de su escritura y los más probable es que no la hayan 
tenido antes de la llegada de los romanos, de modo que 
no sabemos nada sobre sus lenguas, excepto los vas-
cones, cuyo idioma evolucionó hasta convertirse en el 
éuscaro de hoy.

Podemos suponer, pues, que ninguno de estos pue-
blos hablaba una lengua que tuviera la menor semejan-
za con el español; fueron lenguas que se perdieron y de 
las que probablemente jamás llegaremos a saber nada.

La conquista romana tuvo la virtud de unificar aque-
llos pueblos tan diversos, dándoles una lengua común, 
el latín, transmitiéndole sus costumbres, sus leyes, sus 
dioses, su burocracia, en un proceso que se extendió 
durante setecientos años, desde 218 a. C. hasta el siglo 
V d. C. cuando el imperio se derrumbó. 

La península ibérica o Iberia, pasó a llamarse en-
tonces Hispania y se convirtió en una de las provincias 
del Imperio Romano, adorando a los nuevos dioses 
paganos y hablando latín. Algunos de los pensadores 
más respetados de la cultura clásica latina nacieron y 
vivieron en Hispania, como Séneca, que era oriundo 
de Betia, aproximadamente en el territorio de la actual  
Andalucía (de ahí tomaron el nombre en 1907 los fun-
dadores del club sevillano de fútbol Betis).  

Pasados algunos siglos, durante los últimos años del 
dominio romano, el imperio había abandonado los dio-
ses de la antigüedad clásica y adoptado el cristianismo, 
que llegó a Hispania en el siglo IV, bajo los emperadores 
Constantino y Teodosio.

Cuando fue depuesto el último emperador, Rómulo 
Augusto (476 d. C.), la unidad impuesta por las legiones 
romanas ya había empezado a resquebrajarse, pero por 
entonces ya hacía más de medio siglo que los ejércitos 
germánicos habían cruzado los Pirineos y conquistado 

diversas regiones de Hispania. Con la caída de Rómulo 
Augusto, la dominación visigoda se convirtió de dere-
cho en lo que ya era de hecho.

La dominación de los visigodos duró poco más de 
un siglo; los conquistadores germánicos perdieron su 
lengua de origen y acabaron asimilando la lengua, la 
cultura y la religión de los conquistados. Su lengua dejó 
algunos pocos aportes al latín vulgar español, sin modi-
ficarlo de manera importante. 

La noche de la Edad Media caía sobre Europa y la 
unidad que habían logrado los romanos se esfumó con 
el fraccionamiento de la península en diversos reinos 
medievales, muchos de ellos bajo monarcas visigodos. 
En cada una de estas regiones, el latín vulgar, el del 
pueblo, evolucionó de una forma diferente, formando 
diversos dialectos que hoy llamamos “protorromances”, 
porque eran los primeros vagidos de las lenguas ro-
mances, es decir herederas del idioma de Roma. 

En el norte de la península, adonde los romanos ha-
bían llegado más tarde y ejercido menor influencia, se 
formaba un dialecto romance, uno de tantos, sin que 
nadie imaginar que estaba destinado a expandirse un 
día hacia el sur y convertirse en 
la lengua de toda la península.

Pero para eso todavía faltaba 
mucho; estaba por comenzar la 
invasión de los moros, que ocu-
parían casi toda la península y 
permanecerían allí hasta el final 
de la Edad Media, dejando una 
influencia notable en los soni-
dos, en las palabras del idioma 
romance de toda Hispania. n

(Continúa) 
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Puente de Alcántara, construido por los romanos en el año 104 d. C. sobre el río Tajo, 
en la localidad de Alcántara, en Extremadura.

todos los DOMINGOS
ENTRADA GRATUITA

para jubilados y
mayores de 60 años
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“Si luchás nada es imposible”, celebró la consigna de 
la Marcha de la Diversidad 2013 de la que participaron 
más de 30.000 personas.
En los últimos cinco años las conquistas del movimien-
to social de la diversidad sexual han hecho historia, lo-
grando avances que están cambiando a nuestro país.
El camino sigue siendo recorrido, con una gran cantidad 
de desafíos que quedan por delante.
Como se planteó en la proclama emitida este 27 de se-
tiembre, en el marco de una jornada de festejo y reivin-
dicaciones, “ahora más que nunca tenemos que conso-
lidar y profundizar nuestra democracia, para volver este 
país un lugar más habitable para todas y todos. ¡Ahora, 
más que nunca, vamos por todo!

¡Viva Uruguay!
¡Viva la igualdad!
¡Viva la libertad!
¡Viva la diversidad sexual!”
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