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Unidad para 
seguir cambiando

Estamos nuevamente en la calle, informando del 

acontecer político y social de nuestro Uruguay. Atrás 

quedó una temporada veraniega con mucha lluvia y 

por delante tenemos la batalla electoral. El Participan-

do se embandera entonces con la tricolor del Frente 

Amplio, que es la enseña de la unidad del pueblo; con 

la del Espacio 609, que es el poncho grande con el que 

nos abrazamos a nuestros aliados más cercanos; con 

la rojinegra del MPP y por sobre todas las cosas con la 

albiceleste que ostenta el sol de la patria.

En ese marco conmemoramos los 25 abriles del MPP 

y por eso creamos un logo que lucirá en tapa nuestro 

mensuario. Asimismo festejaremos los 250 años del 

natalicio de nuestro prócer, José Gervasio Artigas.

Traemos algunas novedades: trataremos de presentar 

un periódico más ágil, dinámico, con artículos algo más 

cortos y tratando de llegar a todos los gustos. Intenta-

remos ofrecer un producto visualmente atractivo, sin 

perder en contenido y pleno de unidad frenteamplista.

Con tales fines nuestro dibujante creó la figura de 

Manuela que todos reconocerán como la perrita del 

Pepe y que nos identificará como mensuario del MPP. 

Así Manuela aparecerá en tapa junto a nuestro logo y la 

encontraremos en diferentes páginas del Participando 

en poses y actitudes diversas. Al mismo tiempo iremos 

presentando otros personajes como el gaucho Floro, 

que labora unas 10 hectáreas de campo y que tiene 

un carro, un caballo y una moto. El hombre que hizo la 

escuela rural dialogará con una lechuza, un personaje 

mordaz, creación de nuestro dibujante.

De la casa

Cuarenta y tres años del Frente Amplio que cambia-
ron el mapa político del país. Veinticinco años del 
MPP que aportaron Razón y Corazón militante. Dos 
gobiernos que marcan, sin lugar a dudas, la síntesis 
del pensamiento y la acción frenteamplista en su 
compromiso con la gente. En ese momento históri-
co nos encontramos hoy. 
La unidad siempre fue clave para la izquierda, para 
que naciera el Frente Amplio, para sobrevivir a la 
dictadura, para conquistar el gobierno y permane-
cer. Con más razón hoy que la derecha se unifica en 
el Partido de la Concertación.
La importancia de proponer un único programa y 
dos candidatos es vital, ya que más que una estrate-
gia electoral, es la esencia del Frente Amplio. Esen-
cia que en el último Congreso quedó, una vez más, 
ratificada.  Esos procesos son únicos en el espectro 
político del país y dan respaldo y garantía al progra-
ma de gobierno y comunicación con la gente. 
Este modo de hacer política es sustento de la uni-
dad. Pensar igual o parecido no da garantías al futu-
ro. El futuro necesita garantías para poder llegar. Es-
tas garantías sólo las puede dar la unidad del Frente 
Amplio y su demostrada responsabilidad con una 
sociedad más justa. 
Al igual que en estos dos períodos transcurridos, el 
tercer gobierno del Frente Amplio será de unidad y 
seguridad del rumbo; y esto es así cuando los pre-
candidatos llegan a las internas con un único pro-
grama que los compromete. Ni Tabaré, ni Constanza 
tienen que dar examen en este sentido. La unanimi-
dad en el último congreso del Frente Amplio para 
las dos candidaturas fue una demostración más de 
ello. Fortalece la única posibilidad que tiene el pue-
blo uruguayo para renovar la esperanza, reconquis-

tada a partir del 2005. 
Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental, Desarrollo 
y Distribución, Derechos e Igualdad, Transforma-
ción democrática del Estado y la Sociedad e Inser-
ción internacional del Uruguay, son los cinco ejes en 
los cuales se proyecta nuestro Programa de Gobier-
no 2015 – 2020. En cada uno de ellos es explícita 
la convicción de mejorar lo hecho y de dar inicio a 
nuevas etapas. En definitiva la profundización de 
los cambios.
Es claro que a medida que las sociedades avanzan 
sus reclamos parten del lugar donde se encuentran. 
Por eso es muy importante tener claro y defender 
con claridad meridiana, que lo que falta es a partir 
de lo que hemos mejorado como país en los últimos 
nueve años de gobiernos frenteamplistas. Es por 
eso que el Frente Amplio es la herramienta. Porque 
es quien propuso los cambios y los inició. Aunque 
lo más significativo es que después de dos períodos 
de gobierno tiene más para proponer, más para me-
jorar, más para avanzar.
Programa único, dos candidatos respaldados por 
el Congreso. Entonces; ¿no hay más discusión? Por 
supuesto que la hay. Ambos candidatos deberán 
proponer cual es la mejor manera de cumplir con 
el Programa del FA y cuáles serán sus prioridades. 
Debemos incluirnos todas y todos en esa discusión. 
Porque el programa no es letra muerta. Porque el 
Programa de Gobierno de esta fuerza política es la 
herramienta para que continúe el tránsito hacia una 
sociedad para todos y con todos. Ese gran objetivo 
nos necesita a todas y a todos, a cada una y a cada 
uno.
Este es el proceso de acumulación de fuerzas en el 
cual se inscriben estas elecciones internas, inician-
do en el plano electoral, la acción política y social 
para un tercer gobierno del Frente Amplio. Aquí es 
donde confluyen los dos compañeros candidatos, 
sumando esfuerzos, visiones, carisma para que la 
esperanza se renueve y continuemos alejándonos 
de los aciagos días de la crisis.n
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Como todo niño era travie-
so, pero cuando doña “Chi-
chí” Huelmo lo llamaba 

por su nombre completo (Héctor 
Aníbal) era porque la cosa venía 
brava. Pero más allá de eso, siem-
pre se le conoció por su segundo 
apelativo.

Es el mayor de tres hijos de 
un zapatero remendón que se 
afilió al Partido Comunista en 
plena dictadura. Como obrero y 
hombre de izquierda, el padre le 
enseñó el camino del trabajo, del 
sacrificio y la solidaridad. Cuan-
do Don “Pocho” falleció, Aníbal 
que contaba 17 años se enteró 
que el viejo recibía con los mate-
riales de su trabajo, el órgano de 
prensa clandestino del PCU, para 
repartir en Rocha. “Me lo contó 
el profesor Rúben Ocampo, que 
fuera secretario general del Par-
tido. Yo sabía que papá era fren-
teamplista, pero no conocía esos 
detalles”.

Mayoría 
parlamentaria

Este es año electoral ¿cómo 
ves al Frente para disputar el go-
bierno nacional?

Para disputar el gobierno 
bien, pero hay una cosa que hay 
que decir: la oposición sabe que 
no está para competir por el 
gobierno nacional, ellos están 
peleando por la mayoría parla-
mentaria y no lo ocultan en su 
discurso. Nosotros tenemos que 
ser muy claros en ese sentido y 
decir que en octubre va a haber 
mayorías parlamentarias, sea en 

función del proceso de cambios 
o en función de la concertación 
blanqui colorada. Porque si bien 
la Concertación está tomando 
cuerpo en Montevideo, política-
mente está funcionando en los 
hechos concretos, más allá de 
que cada uno quiera marcar su 
perfil blanco o colorado.

Los partidos tradicionales 
plantean los aspectos negativos 
de la mayoría parlamentaria.

La oposición quiere instalar 
en el debate político la idea de 
que las mayorías para el gobier-
no son malas y lo que ha demos-
trado el Frente en el gobierno, 
es que teniendo mayorías par-

lamentarias hizo lo que ellos 
nunca hicieron, por ejemplo los 
acuerdos interpartidarios donde 
se incorporaron muchos puntos 
planteados por la oposición. Eso 
jamás sucedió cuando el Frente 
era oposición. También se dio en 
los entes autónomos que desde 
el año ’94 no integraban sus or-
ganismos de contralor, los inte-
gró el Frente, dejando lugares a 
la oposición a pesar de tener ma-
yoría parlamentaria.

Entonces no nos entrampe-
mos en la falsa discusión que 
nos quieren plantear, nosotros 
queremos mayorías parlamenta-
rias coherentes con el rumbo de 
los cambios y ellos mayorías que 
tranquen ese proceso.

¿En Rocha también se va por el 
tercer gobierno frenteamplista?

Con ese mismo escenario en 
Rocha vamos por el tercer go-
bierno; la derecha está haciendo 
un esfuerzo muy grande para 
instalar la Concertación, que en 
realidad su único objetivo es 
conseguir los votos para que el 
actual diputado del Partido Na-
cional pueda ser intendente, no 
para seguir desarrollando nues-
tro departamento y para eso ne-
cesitan los votos colorados.

Nosotros instalamos en el de-
partamento una nueva forma de 
gobernar y ese sigue siendo el 
desafío: discutiendo con la gente 
cuáles son los ejes que tenemos 
que seguir profundizando y sa-
biendo que hay dificultades que 
tenemos que seguir superando, 
porque en la vida no hay nada 
color de rosa.

Oportunidad 
histórica

¿Cómo está el tema del puer-
to de aguas profundas?

El puerto es una de las deci-
siones que sin duda transforma 
sustancialmente no solo Rocha, 
sino nuestro país. Es la decisión 
política descentralizadora más 
fuerte, porque si miras las regio-
nes del Uruguay, en el este hay 
un agujero negro, porque histó-
ricamente nunca tuvo desarrollo 
y esto genera –como dijo Pepe- 
una nueva capitalidad. Se inte-
gra el país desde otra lógica y 
concreta una decisión que desde 
Artigas está planteada sobre el 
tema puerto, de la necesidad de 
un puerto oceánico. Es un puer-
to que sólo se puede hacer en 
nuestro país en esa zona. Enton-
ces esperamos que en este año 
se cumplan los plazos previstos 
en cuanto a estudios de impac-
to ambiental, de factibilidad 
económica y del modo en que 
se desarrollarían las inversiones. 
Hay un cronograma que dice 
que en setiembre todo debería 

“La carrera a octubre, donde se definen las mayorías parlamentarias, se larga en junio, 
y hay que defender lo conquistado”.

Contra la culebrilla
Viene de Rocha y desde el 1º del marzo es el Presidente de la Cámara 

de Diputados. Le planteamos una entrevista con temática abierta. 
Aceptó gustoso el desafío, siendo consciente de ser producto de un 

proceso de cambios y parte de un colectivo 
que se llama MPP y Frente Amplio.

“En octubre va a haber ma-
yorías parlamentarias, sea en 
función del proceso de cambios 
o en función de la concertación 
blanqui colorada. Nosotros 
queremos mayorías parlamen-
tarias coherentes con el rumbo 
de los cambios y ellos mayorías 
que tranquen ese proceso”

Entrevista al diputado Aníbal Pereyra | ! Rolando W. Sasso
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5250 años del natalicio del General José Gervasio Artigas

to quiere llevar y con qué lista de con-
vencionales lo quiere apoyar. No es lo 
mismo que esas grandes decisiones 
se tomen dentro de un conjunto de 
gente reducido a que sea muy am-
plio. Yo quiero que el Frente en junio 
tenga una expresión contundente 
porque la carrera de octubre, donde 
se definen las mayorías parlamenta-
rias, se larga en junio. Y hay que de-
fender lo que se ha conquistado.

Muchas veces nos corren por iz-
quierda y por derecha en una especie 
de culebrilla y nos vamos al mazo. No 
hay que dejar que la culebrilla junte la 
cabeza con la cola porque –como de-
cían los viejos del campo- puede ser 
grave. Acá la derecha y la mal llamada 
izquierda son como una gran culebri-
lla que con discursos aparentemente 
diferentes se unen en la intención de 
derribar un gobierno sin siquiera te-
ner propuestas alternativas de país. 
Contra eso el antídoto es votar al 
Frente en junio y en octubre.n

quedar pronto para los llamados a 
su construcción. Todo el proceso de 
expropiación de 4 mil padrones, que 
es muy engorroso debe acelerarse y 
nosotros estamos jugados con esta 
decisión por lo que representa como 
oportunidad histórica para el país. No 
se puede entonces seguir vacilando 
ni entrar en una falsa discusión, por-
que si permanentemente estamos 
hablando de cambios, pero cuando 
los cambios comienzan a materiali-
zarse nos da temor, no avanzamos. 
Porque todo lo nuevo nos genera 
temor y nos sale el conservador de 
adentro y empezamos a buscar excu-
sas para ir para atrás: que los proble-
mas ambientales, que esto o aquello.

Pero los temas ambientales mere-
cen su análisis.

Que los temas ambientales hay 
que verlos con absoluta responsabi-
lidad estamos de acuerdo, pero que 
eso no sea un comodín para decir 
que no se puede porque el sapito 
Darwin se nos va. Vamos a discutirlo 
en términos absolutamente respon-
sables porque no me pueden decir 
que desde La Pedrera se va a ver el 
puerto y eso va a traer contamina-
ción visual. En Montevideo desde 
siempre se convive con el puerto y 
la gente de Pocitos va a la playa sin 
drama de tener el puerto a la misma 
distancia que lo va a tener La Pedrera. 
El puerto hay que verlo en la lógica 
de la necesidad de multiplicar nues-
tra matriz productiva. Porque la refi-
nería de La Teja nunca fue una traba 
para crear la marca Uruguay Natural, 
las industrias tampoco fueron una 
traba, en Colonia. La boya petrolera 
de José Ignacio que está en el lugar 
más exclusivo del turismo del país y 
atraviesa todo el este por un oleo-
ducto ¿significó alguna traba? Y aho-
ra cuando se habla de llevar el hierro 
por un mineroducto parece que si se 
rompe el caño sería una catástrofe sin 
ver que es piedra lo que va a pasar 
por ese caño. Entonces esas cosas las 
veo más como escusa de los miedos 
a los cambios, que argumentos reales 
para evitarlos.

Parlamento abierto
Desde el 1º del corriente el diputa-

do Aníbal Pereyra es el Presidente de 
la Cámara de Diputados.

Como es sabido, a diferencia del 
Senado la cámara renueva todos los 
años la P residencia. Debe ser uno 
de los pocos parlamentos del mun-
do donde dos períodos son presidi-
dos por la oposición. El último pe-
ríodo le corresponde al Frente y la 
bancada nos dio la responsabilidad 
que trataremos de hacer de la mejor 
manera posible, sin pretender dejar 
nuestra impronta personal sino en 

carándolo como un proceso de con-
tinuidad de determinada forma de 
ver la sociedad.

¿Cuáles serán los ejes fundamen-
tales del trabajo parlamentario?

Todos los programas que tienen 
que ver con el acercamiento de la 
institución parlamento con la gente, 
con la sociedad, con las organizacio-
nes sociales, los vamos a desarrollar 
y estamos instrumentando una serie 
de cosas en ese sentido. Hay lugares 
más alejados, no en distancia sino en 
oportunidades, donde te ven como 
un político que está allá sin hacer 
nada. Que pueden tener algo de ra-
zón, porque el entorno te condiciona: 
si permanentemente no tratas de sa-
car la cabeza del aire acondicionado, 
de los sillones mullidos y todo eso, 
pierdes el contacto con la realidad. 
Entonces todo lo que sea contacto 
con escuelas lo vamos a desarrollar. 
Estamos trabajando con el Plan Cei-
bal porque se cumplen los 250 años 

del nacimiento de José Artigas para 
lograr la participación de niños de 
primaria, secundaria y UTU en torno 
a la figura del libertador.

Esto para nosotros es Parlamen-
to Abierto y en ese sentido vamos 
a hacer algunas sesiones en el inte-
rior, una de ellas será en La Paloma 
porque se cumplen 140 años de la 
creación del balneario; vamos a ha-
cer algunas cosas en preparación de 
la conmemoración de los 200 años 
del Reglamento de Tierras que será 
el año que viene, involucrando al 
Instituto Nacional de Colonización 
y a los trabajadores rurales. Vamos 
a seguir trayendo escuelas rurales 
que vengan a conocer la realidad de 
Montevideo, dándoles alguna lógica 
diferente a las visitas, priorizando el 
acercamiento a las tecnologías.

Por otro lado estamos trabajan-
do en un programa de capacitación 
de los funcionarios que implique la 
mejora del trabajo parlamentario ha-
cia afuera, porque de nada vale crear 
nuevas herramientas de tecnología si 
no hay un buen uso de ellas. Preten-
demos una capacitación permanente 
para que no exista eso de que cuando 
tienes asegurado el puesto te olvidas 
de querer mejorar. Ese va a ser uno de 
los énfasis nuestros.

¿Por qué votar al Frente en junio?

Para nosotros es muy importante 
votar en las internas, para que la gen-
te se exprese y diga qué precandida-

“El puerto hay que verlo en la 
lógica de la necesidad de multi-
plicar nuestra matriz productiva. 
Porque la refinería de la teja 
nunca fue una traba para crear la 
marca uruguay natural, las indus-
trias tampoco fueron una traba, 
en colonia. La boya petrolera de 
josé ignacio que está en el lugar 
más exclusivo del turismo del país 
¿significó alguna traba?”

“Nosotros instalamos en el 
departamento de rocha una 
nueva forma de gobernar y ese 
sigue siendo el desafío: discu-
tiendo con la gente cuáles son 
los ejes que tenemos que seguir 
profundizando y sabiendo que 
hay dificultades que tenemos que 
seguir superando”

El pueblo en las barras

El pasado sábado 1 de marzo asu-
mió Aníbal Pereyra la Presidencia 
de la Cámara de Representantes.
Más allá de la familia, amigos 
y autoridades presentes, entre 
las que destacó la presencia del 
presidente José Mujica, el acto de 
asunción tuvo como característica 
que las barras estuvieron colma-
das por el pueblo de Rocha, que 
acompañó y vibró con el emo-
cionante discurso del hijo de su 
departamento.

“Si no sacas la cabeza del aire acondicionado, de los sillones mullidos y todo eso, pierdes el contacto con la realidad”.
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La humanidad ha sido minera desde las pri-
meras sociedades.  Varios períodos histó-
ricos fueron conocidos por el metal que 

edificó dicha cultura: Edad del Cobre, Edad de 
Bronce, Edad de Hierro, dichas culturas son an-
teriores al  siglo V, A.C.  En la edad de Hierro se 
descubre y extiende el uso de este metal como 
material para fabricar armas y herramientas 
con ventajas de uso respecto al cobre y bron-
ce.  Por supuesto ese desarrollo cultural estu-
vo vinculado a la existencia de yacimientos de 
metales en el área de asentamiento de la so-
ciedad  y a un nivel de desarrollo tecnológico 
tanto para la separación del metal de las rocas 
como su posterior trasformación en utensilios 
y armas. La metalurgia necesaria para fabricar 
objetos metálicos impulsó otros cambios cul-
turales y tecnológicos, incluyendo cambios en 
la agricultura, la guerra, las creencias religiosas 
y las expresiones artísticas. 

Las culturas precolombinas desarrollaron 
varias técnicas de extracción de metales, para 
ellos el oro tenía un valor decorativo o cere-
monial; otros - cobre, estaño- estuvieron vin-
culados a  la vida cotidiana (armas, utensilios).  
Cuando la conquista, los europeos robaron 
especialmente oro y plata; para ellos tenían 
otro valor, que correspondía a la etapa mer-
cantilista iniciada por el capitalismo europeo.  
La conquista fue para los pueblos nativos un 
saqueo que se tradujo en explotación salvaje 
del trabajo minero nativo.

El carbón fue un mineral que sustentó vigo-
rosamente la Revolución Industrial proveyen-
do la energía necesaria para poner en marcha 
este gran desafío de la civilización y el sumi-
nistro de los altos hornos para la producción 
de acero.  Las terribles condiciones de trabajo 
en las galerías de las minas de carbón, tanto 
de adultos como de niños, fueron motivo de 
grandes luchas de los trabajadores mineros 
por mejores condiciones laborales, el carbón 
se siguió explotando en Inglaterra hasta fines 
del siglo XX.

En la actualidad, si se realiza un inventario 
de la actividad minera por país basado en el 
valor total producido, la lista la encabeza Chi-
na con un 25% del valor total de lo produci-
do a nivel mundial,  luego le siguen Australia, 
Chile, Brasil y Rusia.  Estos países representan 
casi el 60 % de la minería a nivel global.  Si se 
listan los países según la participación de las 
exportaciones de los sectores minería y petró-
leo en el total de exportaciones de bienes de 
cada país, los países que superan el 50% son, 
en orden decreciente: Bolivia, Perú, Australia, 
Rusia, Chile y Sudáfrica. 

En el año 2011 la estructura porcentual por 
metal del valor de la producción minera a nivel 

mundial (727 billones de U$S) fue: hierro (43%), 
cobre (20%), oro (19%), luego níquel, plomo, 
cinc con  valores inferiores al 6%.  Como se 
ve el hierro, cobre y oro representan un poco 
más del 80% del valor de la producción minera 
mundial.

América Latina provee hoy de minerales 
y especialmente metales al mundo,  las con-
diciones de trabajo han mejorado, pero sub-
sisten en algunos países explotaciones poco 
o nada regularizadas con pésimas condicio-
nes de trabajo y malos salarios.  La minería 
clandestina derivada de la pobreza es otro 
fenómeno que genera una actividad extre-
madamente nociva para los trabajadores y la 
naturaleza (garimpeiros -buscadores de oro 
en el Amazonas-, de esmeraldas en Colombia, 
oro en Perú).  

Cuba ha relanzado su producción de níquel 
y cobalto luego de más de una década de do-
minio del turismo como primera fuente de di-
visas, China y Europa son los principales clien-
tes.  Es el quinto productor  de níquel mundial 
y provee el 10 % del cobalto del planeta.  Ha 
realizado acuerdos con empresas canadienses 
para dar un salto tecnológico. 

En la actualidad Perú es el primer produc-
tor de oro de Latinoamérica, el primer pro-
ductor de plata a nivel mundial junto a Méxi-
co y el segundo productor mundial de cobre, 
luego de Chile.  Brasil es productor de hierro, 
diamantes, estaño, etc. También Bolivia tiene 
una antigua producción de estaño, pero más 
importante es que posee alrededor del 50 % 
de las reservas mundiales de litio en el Salar de 
Uyuni, al suroeste del país.  Este metal consti-
tuye el núcleo de las baterías livianas que esta-
mos acostumbrados a ver en productos como 
celulares, computadoras y motores pequeños.  
Bolivia y Corea del Sur suscribieron un acuer-
do para iniciar la industrialización del metal 
del salar de Uyuni a través de una eventual 
asociación con empresas coreanas.  El con-

Minería 
en Uruguay

! Julio Battistoni

Oro

En 1997 se comienza la explo-
tación de un antiguo y revalori-
zado yacimiento de oro en Minas 
de Corrales.  Este proceso de re-
valorización de un nuevo mode-
lo de yacimiento y evaluación de 
nuevas reservas, que conlleva 12 
años de trabajos e inversión en 
prospección –exploración, inicia 
una etapa de la minería nacio-
nal que pone evidencia y en valor 
potencialidades en minería por 
metálicos.  Potencialidades que 
complementariamente comien-
zan a ser prospectadas y explora-
das en otras áreas del territorio, 
ligadas a terrenos de similitudes 
geológicas.

Un nuevo modelo de yacimiento y evaluación de nuevas reservas, que conlleva 12 años de trabajos e inversión.



youtube.com/609MPP

7250 años del natalicio del General José Gervasio Artigas

Ministro Tabaré Aguerre

ArAtirí

El ministro de ganadería, agricultura y 
pesca señaló que la ley de minería de 
gran porte prevé un régimen de com-

pensación para quien deba dejar de 
producir en sus campos con motivo de 

la explotación minera. Esos productores 
“obtendrán mejores ingresos que lo que 

hoy les da el campo,” dijo el Ing. Agr. 
Tabaré aguerre.

Podrán optar por un sistema de renta, 
que puede ser de siete a 15 veces el va-

lor de una renta de mercado, establecida 
por el MGAP.  “Quince veces una renta 
de US$ 60 o US$ 70 es US$ 900 o US$ 

1.000 por hectárea”, cuando sus estable-
cimientos, dan como máximo US$ 116 

por hectárea, según el índice coneat de 
esos campos.

Podrán optar por vender el campo a 
colonización, a “algo más” del precio de 

mercado. También podrán optar por 
asociarse a la minera, participando del 
2% del canon, que debe calcularse en 
base a US$ 3.000 millones dividido en 

10.000 hectáreas por año.
Aguerre destacó que en la zona “la 

productividad es inferior a la media 
nacional” y que una adecuada indemni-

zación fue su primer compromiso ante 
las gremiales de productores.

Reconoció que “todas las actividades 
económicas que realiza el ser humano 
tienen impactos ambientales” pero en 

cuanto al agua que se utilizará equivale 
a regar 1.000 hectáreas de arroz y está 

previsto reciclarla.

Aguerre defiende 
instalación 

de aratirí

venio cofinanciaría la producción conjunta de cátodos, 
electrolitos y acumuladores de baterías de litio. 

La minería en Uruguay. La actividad minera en nues-
tro país no  ha tenido peso en la producción nacional. 
Desde la época colonial y durante el siglo XIX la activi-
dad minera estaba vinculada a la cal o piedra con desti-
no a Buenos Aires.  Los materiales para la construcción 
han sido la principal actividad minera de Uruguay, en el 
norte del país se extraen ágatas y amatistas, piedras se-
mipreciosas con valor ornamental. También se produce 
oro en el departamento de Rivera, explotación que re-
valorizó yacimientos casi agotados, dando vida al pue-
blo de Minas de Corrales. 

La minería de Uruguay es de pequeña escala con 
bajos requerimientos de exploración, en la medida que 
explota minerales y materiales con yacimientos casi “a 
la vista”, fáciles de reconocer en imágenes y de indivi-
dualizar en el terreno, fundamentalmente los áridos 
para la construcción (arena balasto, tosca, etc.), rocas 
calizas (para la obtención de cal y cemento), arcillas para 
cerámica y como aditivo para la industria del cemento; 
rocas ornamentales (granitos, mármoles, etc.), piedras 
semipreciosas y en menor proporción algunos mine-
rales industriales: talco, feldespato, cuarzo, hierro.  Si 
se mide su incidencia en el PBI,  esta actividad ha sido 
marginal; esto se tradujo en que ha sido muy pobre la 
institucionalidad que debería controlar, promocionar y 
reglamentarla, tampoco hubo incentivo a la creación de 
conocimiento en ingeniería de minas.  Es de reconocer 
que, desde los años 50, tanto nuestras empresas públi-
cas como la Universidad han realizado un estudio geo-
lógico del país que en la actualidad ha permitido guiar 
las exploraciones impulsada por las recientes demandas 
del mercado internacional.  

La actividad minera en Uruguay creció desde 1980 
hasta el 2000, época en la que el sector abarca a 176 
empresas y generan 1.550 empleos directos, el 32 % de 
los mismos en la extracción de minerales metálicos, y el 
68% restante en otras minas y canteras.  En cuanto a los 
recursos generados la actividad minera representó en 
esos años entorno al 0,3 % del PBI uruguayo.  El 70 % del 
valor exportado por minería corresponde a oro, el 16 % 
a cemento y un 8 % a piedras semipreciosas. 

A mediados del 2000 se advirtió un fuerte incremen-
to de la demanda de metales, especialmente hierro, 
fundamentalmente por el crecimiento económico de 

China.  Esto hizo que se prestara atención a yacimientos 
conocidos como el de hierro en la zona de Valentines, 
aunque nunca se puedo establecer, por falta de inver-
sión, si la cantidad de mineral justificaba la rentabilidad 
de una explotación. 

En el segundo gobierno del Frente el gobierno en-
tendió que se debía realizar una adecuación de las regu-
laciones mineras para adaptarlas a este nuevo escenario 
de demanda de metales.  La razón de las reformas del 
marco legal, implican la evolución del sector minero na-
cional desde una minería tradicional pequeña hacia una 
minería de mayor escala donde  la prospección, explo-
ración y explotación de recursos minerales metálicos y 
energéticos necesitan de proyectos de mayor compleji-
dad, mayor inversión, de dinámica diferente y por lo tan-
to con requerimientos de control por parte del Estado 
acordes a estas nuevas exigencias del sector.

Primero se modificó el código de minería, actuali-
zándolo la regulación en aquellos aspectos que hacen a 
la minería de metales.  Se estableció que, previo a la ex-
portación, el minero debía ofrecer un 15% de la produc-
ción al mercado local con el fin de promover una cadena 
de valor a partir del mineral.  También se mejoró –visto 
desde las arcas del Estado- el cálculo para establecer el 
canon.

En 2011, el Presidente convocó a una comisión inter-
partidara que estableciera los lineamientos de una ley 
para reglamentar la minería de gran porte.  Luego de 
varios meses de debate se enunciaron lineamentos que 
fundaron un proyecto de ley, el cual fue aprobado por la 
bancada del FA, algunos diputados de Partido Nacional 
y el Partido Independiente.  

Siendo  la minería una fuente de riqueza y una opor-
tunidad para la diversificación de la estructura producti-
va del país, debemos promover la geología y la minería.  
Hoy las principales direcciones de control y promoción 
-DINAMIGE y DINAMA- han sido  fuertemente reforza-
das, tanto en el número de técnicos como en  la capaci-
tación de los mismos.  A su vez la Universidad ha creado 
la carrera de ingeniería en minas, es decir el país se pre-
para para esta actividad.n

Hierro

El conocimiento de la existencia de 
yacimientos de este metal en nuestro 
país data de mediados del siglo pasado.  
Concretamente el yacimiento de Valen-
tines según un estudio de las Naciones 
Unidas del año 1976 lo estimaba en 66 
millones de toneladas.  Luego de la ex-
ploración realizada por Aratirí existen 
más de 1500 millones de toneladas. Es-
tos yacimientos poseen rocas ricas en 
magnetita (óxido de hierro) un mineral 
magnético, con lo cual no es necesario 
un tratamiento químico de la roca para  
obtener el metal.  Esta característica 
hace rentable la explotación.

El salar de Uyuni en Bolivia, es una de las mayores reservas de litio del mundo.  
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Una visión 
diferente 

del mundo
En el marco del Día Internacional de la Mujer, conversamos con 

Mabel Simois, directora de la Casa de la Mujer de la Unión, acerca 
de los desafíos que las mujeres, a lo largo de la historia, han tenido 

que enfrentar en su lucha por la igualdad.

El 8 de marzo de 1908 murieron calcinadas todas las trabajadoras de 
la fábrica textil Cotton, en Nueva York, que se encontraban ocupando 
el local de la empresa en reclamo de mejoras laborales. Debido a ese 

suceso en esa fecha comenzó a celebrarse el Día Internacional de la Mujer. 

En las décadas del 60 y 70 comenzaron a surgir los primeros movimien-
tos feministas en Europa, y con ellos las primeras conferencias internacio-
nales, donde los Estados se comprometían a tomar medidas positivas para 
que la mujer tuviera los mismos derechos y accesos a la participación que 
los hombres. 

¿Se han registrado avances en materia de género en los últimos años?

En los libros de historia, hay pocas mujeres reconocidas, y eso se debe 
a que la historia la escribieron los hombres. Un ejemplo de ello es el tema 
del aborto, eran hombres decidiendo por nosotras. Eso en un país demo-
crático no puede suceder. 

Hemos avanzado en estos diez años, y en estos cinco últimos más que 
nada. Socialmente las cosas que hemos logrado han sido muchísimas, pero 
aún nos quedan otras. 

La lucha por los temas de género no es nada sencilla, son muchísimos años 
de historia y de costumbres lo que debe cambiarse. ¿Qué evaluación hace 
al respecto?

La Casa de la Mujer de la Unión lleva veinticinco años de existencia. 

El día que aprobaron la ley contra la Violencia Doméstica un hombre 

mató con un martillo a su mujer y a sus seis hijos. Si ese hecho no pasaba, 
no se habría aprobado ese día. Hoy la violencia doméstica tiene más de-
nuncias que las rapiñas. Pero, ¿cuánto costó que pusieran las pulseras? Y 
han sido un éxito.

Entonces hemos avanzado, lento pero avanzamos, aunque también 
hemos tenido grandes retrocesos. Antes nosotras éramos un grupo de mu-
jeres muy fuerte, pero entramos en un proceso de desmovilización. Y nos 
llevó a que hoy en día no logramos convocar a las mujeres a la calle.

¿Cuál es el concepto de igualdad?

Que seamos iguales. Igualdad de oportunidades, igualdad en acceso a 
la educación, a la política, a la salud, eso es igualdad. Que seamos iguales, 
y si para ser iguales tienen que ponerme a mí un banquito abajo, póngan-
melo que yo me subo, luego el banquito no va a hacer falta. Pero tenemos 
que de alguna manera poner el banquito sino no llegamos. 

¿Qué significa ser feminista?

Ser feminista es tener una visión del mundo diferente. Hay muchas mu-
jeres que te aclaran “no soy feminista, soy femenina”, con miedo a la pala-
bra. No hay que tenerle miedo a las palabras, las palabras nos dignifican 
muchas veces, hablan de lo que somos. Muchas veces miramos el envase, 
pero no lo que hay dentro del envase. No vemos el contenido. Con el femi-
nismo pasó lo mismo, ¿el contenido cuál es?, ¿qué es lo que ustedes bus-
can?, ¿qué es lo que ustedes piensan de la vida?, ¿cuál es la ideología del 
feminismo? para después opinar.n

Simois volvió del exilio en 1987. Por ese 

entonces, se conectó con un grupo de mujeres 

de la Unión con las que empezó a trabajar los 

temas de género, con el objetivo de fortalecer 

su autoestima y así continuar la lucha por sus 

derechos.

Hoy en día, trabajan en salud sexual y 

reproductiva, violencia doméstica, derechos y 

género. También hay un área de capacitación, 

donde trabajan con la Junta Nacional de 

Drogas, en lo vinculado al acceso al mercado 

laboral de las personas en rehabilitación. 

A su vez, la Casa de la Mujer de la Unión tiene 

una casa joven en Villa Española en conjunto 

con INAU, y trabajan con CECAF en el ámbito 

familiar. Ellas trabajan atendiendo de forma 

personal y en grupos de autoayuda, tanto a 

hombres como a mujeres. “La idea es que se 

vayan con algo en sus cabezas de lo que es la 

vida y lo que es el otro, cómo tratarlo, cómo 

solucionar un conflicto”, nos explicó Simois.

Las estadísticas en Uruguay confirman que 

de cada ocho estudiantes que egresan de la 

Universidad de la Republica (UDELAR), seis son 

mujeres. 

Al respecto Simois explicó que “las mujeres 

históricamente no podían estudiar, ya que se 

quedaban en su casa a cuidar a sus familiares. 

Por más que sigue pasando, hoy en día se 

está logrando  que las mujeres piensen que 

quieren hacer de sus vidas, y hasta decidir 

cuando quieren criar un hijo. Esto nos lleva a 

que tengan más matrículas femeninas en la 

UDELAR, pero cuando hablamos de cargos 

empresariales las mayorías los obtienen los 

hombres”.

! Gastón González

Casa de la Mujer 
de la Unión

Mujeres 
y Universidad

“Las cosas que hemos logrado han sido muchísimas, pero aún quedan otras”.   
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Esto no es noticia

Hace ya algún tiempo, en ocasión de rea-
lizarse una reunión del Secretariado del 
Pit-Cnt, el local comenzó a poblarse de 

periodistas, como nunca. Pasaba que duran-
te toda la semana anterior se había corrido el 
rumor de que se rompería en mil pedazos la 
unidad sindical. Una colega de un canal televi-
sivo nos dijo: “Pero no se oye nada, ¿por qué? 
¿no está pasando nada?”  Le respondimos que 
no sabíamos qué era lo que quería escuchar y 
nos contestó muy convencida: “Los golpes en la 
mesa o las sillas volando”. Ahí no tuvimos más 
remedio que decirle si viniste a eso podés ir re-
tirándote ya que si no, te vas a sentir frustrada, 
porque lo que decís no se va a dar. Nos miró 
como dudando unos segundos pero nos dijo 
después muy convencida: “Tenés razón, no se 
siente volar nada así que me voy, porque la no-
ticia era esa”. Pero ¿no te vas a quedar para ver 
qué se resolvió, porque ya debe faltar poco? “No 
la verdad es que no, porque a mí me pidieron 
que registrara el quilombo que se iba a armar”.

Es lamentable pero es así y queríamos in-
troducir la nota con esto, porque tiene muchí-
simo que ver con lo que vamos a escribir. Como 
es muy bueno, muy positivo para la sociedad y 
como viene de los trabajadores, jamás se va a 
informar como corresponde, ya que se trata de 
algo hermoso, solidario, positivo y pa’delante y 
estas noticias a los grandes medios realmente 
les importan poco o nada.

Solidaridad 
con los inundados

Desde que comenzaron las primeras inunda-
ciones, el SUNCA resolvió que integrantes de la 
Brigada Agustín Pedroza se movilizaran; en ese 
momento fue en Durazno, ya que era la zona del 
país más afectada por las lluvias.

La brigada que toma el nombre del primer 
Presidente del Sindicato en el año 1958, se creó 
por resolución de la Asamblea soberana y co-
menzó tibiamente dando una mano en el Plan 
Juntos. Muy pronto pasó a ser parte fundamen-
tal en este laburo, donde también colaboran 
muchas otras brigadas desde el principio, po-
demos nombrar una por conocer su trabajo: la 
Brigada José Artigas, pero hay decenas. 

La Pedroza muy pronto comenzó a reparar 
escuelas, estuvo presente en varias considera-
das en estado crítico, en nuestra ciudad y tam-
bién en escuelas del interior del país. Allí parti-
cipaban obreros de los lugares cercanos porque 
al tratarse de resoluciones de asamblea de un 
Sindicato Nacional, todos acatan la resolución 
por convicción, por compromiso y en forma 
coordinada y organizada. 

Las familias de los compañeros fallecidos en 
accidentes de trabajo o aquellas que el compa-
ñero queda impedido de trabajar, son respalda-

das por el Sunca y el trabajo de la Pedroza. “Muchos 
compañeros sabemos construir y no tenemos la po-
sibilidad de tener nuestro propio techo,” nos decían, 
por eso es que de inmediato se dispone a ir a termi-
nar esos ranchos a medio hacer y darles forma de vi-
vienda digna, “Entre todos es mejor”.  ¿Se acuerdan 
de la canción Pobre Joaquín?

Después vino Cerro Largo, otro departamento 
sumamente afectado por las lluvias y en seguida se 
produjo una “intervención” de gran escala en Paso 
Carrasco.

“Muchas veces llegamos a los lugares en unida-
des de transporte que nos proporciona el gremio 
Ascot,” otro sindicato que con lo suyo, colabora en 
estas tareas arduas pero sumamente solidarias. 

Desde el 12 de febrero de este año se están reali-
zando tres tipos de tareas diferentes: Evacuación de 
los vecinos. Limpieza y desobstrucción de caños y 
pozos negros; y reparación de voladuras de techos, 
que fueron cientos. 

Se dispuso que haya una Brigada permanente 
en Cerro Largo con compañeros que rotan cada 15 
días, para dedicarse full time a la reparación de los 
techos. Aquí son 50 trabajadores dando esa mano 
fraterna. En Paso Carrasco, también hay compañe-
ros en forma permanente; los miércoles y los sába-
dos se suman otros brazos solidarios, como la ya 
mencionada Brigada José Artigas. 

Con el Plan Juntos se ha definido el trabajo para 
el primer cuatrimestre del año, serán intervenciones 
en varios barrios a la vez: en Batlle Berres, Ruta 5; en 
Cerro Norte, cerca del Tróccoli; en la Cañada y Santín 
Carlos Rossi; en la Cachimba del Piojo (La Teja). 

Pero la prioridad hoy está en la zona de Paso Ca-
rrasco, ya que el estado de la barriada es calamitoso. 
Ya terminando esa tarde de “mateada” con compa-
ñeros de la dirección del SUNCA, nos decían que 
también le están prestando mucha atención al tema 
de la Ley de Accidentes de Trabajo, para que salga 
en beneficio de los trabajadores y no se tergiverse el 
objetivo buscado. Creo que lo que nos cabe es felici-
tar a los compañeros por estas acciones y en lo posi-
ble, quizá hacernos un tiempito para colaborar. ¡Ah! 
de informarnos ni hablamos, porque todo esto para 
los grandes medios desinformativos —perdón— 
¿informativos? no existe, no es noticia. 

No hay quilombo, se trata de Solidaridad, esa que 
se entrega sin esperar retribución. Salú.n 

! Tito Dangiolillo

La brigada Pedroza reparó escuelas en todo el país.
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Inversiones 
de OSE

Durante los gobiernos frenteamplistas OSE ha invertido en 

saneamiento y agua potable 780 millones de dólares, mien-

tras que las administraciones de Luis Alberto Lacalle y Jorge 

Batlle, sumadas, invirtieron 432 millones de dólares.

Las cifras no pueden extrañar 
ya que ambas administracio-
nes, una de 1990 a1995 y la 

otra de 2000 a 2005, fueron fran-
camente privatizadoras.

Como contrapartida, la admi-
nistración frenteamplista en OSE, 
2006-2015 ha concretado una 
inversión récord de la empresa 
que supera largamente lo inver-
tido por los gobiernos anteriores, 
cuando aún falta sumar lo que 
insumirá la inversión en la cuenca 
del Río Santa Lucía que contem-
pla importantes inversiones en la 
planta potabilizadora de aguas 
corrientes y la inclusión de una 
serie de tecnologías que permitan 
prever y neutralizar los efectos del 
cambio climático y el sistema pro-
ductivo nacional en la calidad del 
agua.

Agreguemos que se propor-
cionará sistema de saneamiento a 
dos ciudades de la cuenca que no 
estaban incluidas en los planes de 
inversión para este año y el 2015 
por lo que la inversión aumenta 
considerablemente. 

Solamente el Sistema Ciudad 
de la Costa con lo ya realizado 
(Planta de Tratamiento y Estación 
de Bombeo), faltando toda la in-
versión en red para la mayor parte 
de la Ciudad, implicó una inver-
sión de 85 millones de dólares y el 
de Maldonado-Punta del Este, 90 
millones, destacándose que junto 
con Montevideo son los dos siste-
mas que tienen una cobertura casi 
universal (aunque el saneamiento 
capitalino es responsabilidad de 
la IDM).

En este período se han priori-
zado las plantas de tratamiento en 
el Litoral a fin de coadyuvar junto 
a las autoridades argentinas en el 
mejoramiento de la calidad de las 
aguas del Río Uruguay. Para ello 
ya están en ejecución las obras de 
Plantas de Tratamiento en Artigas, 
Salto, Paysandú, Fray Bentos, Co-

lonia, Mercedes, Nueva Palmira, 
que superan los 180 millones de 
dólares.

Se vende 
al peor postor

De aquella empresa estatal 
con bandera de remate que se 
pretendió pasar a manos privadas 
hipotecando el futuro sanitario 
de los uruguayos, hoy no queda 
nada.

Aquel intento privatizador 
abortado gracias al sindicato de 
OSE, al PIT CNT y los uruguayos 
derivó en el hoy de la empresa, 
tan distante de aquellos tiempos.

OSE se plantea ingresar deci-
didamente a un funcionamiento 
moderno, eficiente y sustentable; 
cuenta con 8 Planes Estratégicos 
que abarcan desde la inclusión 
social, el desarrollo de procesos 
innovadores, la gestión adminis-
trativa operativa y humana, la 
infraestructura técnica, la calidad 
y el cuidado del medio ambiente 
hasta la sustentabilidad económi-
cofinanciera.

A partir de ellos se definieron 
20 objetivos estratégicos que im-
plican metas de cumplimiento a 
corto y mediano plazo (con sus 
correspondientes indicadores 
para monitorearlos). Finalmente, 
y a consecuencia de lo anterior, 
para ejecutar este 2014 se defi-
nieron 30 Planes Estratégicos y 93 
Planes de Acción.

Al ser una de las pocas empre-
sas estatales de servicio de agua 
y saneamiento en América Latina 
que no recurre a los subsidios del 
Estado sino a recursos propios, es 
imperativo trabajar para lograr no 
sólo un servicio eficiente y uni-
versal sino también un cuidado y 
prolijo despliegue de inversiones.

A la luz de lo sucedido en ad-
ministraciones de los partidos 
tradicionales (que en algunos 
casos culminaron con directores 
procesados), hoy se ha definido 
priorizar  a los sectores más vulne-
rables del país habida cuenta del 
desamparo y la falta de inversión 
que han debido sufrir.

Visión y valores

Las administraciones fren-
teamplistas han ido madurando 
una visión y un conjunto de valo-
res corporativos de los que no se 
disponía y que permiten que la 
empresa, desde el Directorio has-
ta quienes recién ingresan en ella, 
sepan hacia dónde va el buque.

La búsqueda del acceso uni-
versal al agua potable y sanea-
miento (en el interior) son metas 
fundamentales pero no se preten-
den alcanzar de cualquier manera 
sino a través de la satisfacción del 
usuario y apelando a la eficiencia y 
sustentabilidad sin perder de vista 
la responsabilidad social, ambien-
tal y la participación ciudadana.

¿Cómo lograrlo? Es mucho 
más fácil enunciarlo que concre-
tarlo, pero se está trabajando, es-
pecialmente en la gestión de los 
riesgos e impactos asociados al 
cambio climático, así como la in-

vestigación y el desarrollo. A esto 
se suma una apuesta importante 
a la mejora de la gestión, a la cali-
ficación del personal y la sustenta-
bilidad económico-financiera de 
la empresa.

Los números 
que no mienten

¿En qué gastaban las adminis-
traciones de la oposición el dinero 
cuando el FA ha invertido tanto en 
obras? La explicación pasa por la 
importancia que le han atribuido 
unos y otros, -más allá del discur-
so- al papel de OSE en la sociedad.

Veamos el desglose 
de los números

Durante la administración La-
calle, se destinaron 65 millones de 
dólares (valor constante a diciem-
bre de 2012) al saneamiento, Jor-
ge Batlle priorizó 83 millones, que 
suman 148 millones. Los dos go-
biernos del FA dedicaron 414 mi-
llones. En cuanto al agua potable, 
Lacalle invirtió 204 millones de 
dólares y Batlle apenas 80; mien-
tras el gobierno frenteamplista 
que definió claramente apostar a 
la universalización de los servicios, 
destinó 366 millones de dólares.n

! Roberto Carrandi

El gobierno del FA apuesta a la universalización de los servicios.

Para OSE los secores más vulnerables del país son prioridad.
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 La dimensión del 
concepto seguridad“La palabra seguridad proviene de securitas, la 

cual deriva del adjetivo securus (de secura) 
que, en sentido general, significa estar libre de 

cuidados” por lo tanto, “en un sentido amplio, la pala-
bra seguridad indica la situación de que alguien esté 
seguro frente a un peligro. Una persona dentro de una 
casa puede sentirse segura respecto de las inclemen-
cias del tiempo; un combatiente puede estar seguro 
en una trinchera respecto del peligro de un ataque del 
enemigo. Esto nos muestra que el concepto de segu-
ridad varía según sea el tipo de peligro con el que se 
relaciona.” (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. P. 2885)

De esta forma la seguridad, entendida en estos 
términos, adquiere mayor complejidad y diferentes di-
mensiones; al evolucionar se amplían sus cometidos, ya 
sea en lo social y/o comunitario. La moderna condición 
de Estado abarca el control del territorio, la seguridad 
de sus ciudadanos, un sistema judicial actualizado y 
especializado, en los presentes y/o nuevos peligros y 
amenazas. El desarrollo sustentable, la libertad de ex-
presión, así como la integración y realización de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales comprome-
ten a los países pobres y ricos a hacer todo lo posible 
por erradicar la pobreza, apuntan a promover la digni-
dad humana, la igualdad, alcanzar la paz, la democracia 
y la sostenibilidad ambiental. La ONU en el Informe del 
año 1998 en el Proyecto de Naciones Unidas para el De-
sarrollo, planteaba: “…hay en el mundo, mil millones de 
personas que no pueden siquiera satisfacer sus nece-
sidades básicas…” situación ésta que comenzaba a ser 
vista como tema de seguridad.

Esta breve introducción da cuenta de que la segu-
ridad no sólo es un tema de represión sino de articu-
lación de los recursos existentes en pro del bienestar 
social, económico y cultural, que ello es aplicable en las 
instancias de estructuración de cualquier institución, 
educativa, de salud, penitenciaria y otras.

Así es que el concepto tradicional de seguridad que 
consiste en la represión ha cambiado en el entendido 
de una concepción dinámica que consiste en integrar 
el concepto de prevención, tratando de actuar sobre 
las causas y no sólo sobre los síntomas o efectos.

Lo mismo ha ocurrido con el concepto de seguridad 
ciudadana, que es consecuencia del de orden público 

del siglo XVIII, un concepto liberal que aparece en el 
artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano de 1789. En ese momento y ahora 
la libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea 
perjudicial para otro. Así el ejercicio de los derechos hu-
manos no tiene otro límite que los que aseguren a los 
otros el disfrute de los mismos derechos. La ley es quien 
determina los límites. 

En líneas generales seguridad ciudadana debe en-
tenderse por las acciones democráticas que se ejecutan 
en pro de la seguridad de los habitantes, ajustadas al 
derecho de cada país. Pero ¿cómo armonizar el ejerci-
cio de los derechos humanos con las políticas en ma-
teria de seguridad ciudadana de los Estados? La OEA 
ha planteado que se están aplicando políticas que se 
han demostrado ineficaces, como el aumento de penas 
o medidas para aplicar el derecho penal a menores de 
edad; quizá este tipo de medidas surgen cuando las 
Instituciones no han sido capaces de reaccionar de una 
forma eficaz ante la violencia y el delito.

El orden público se establece como garantía y límite 
de la libertad y como ésta, consiste en que nadie pue-
de hacer nada que sea perjudicial a los demás, con el 
tiempo este concepto evolucionó hacia el de seguridad 
ciudadana. Éste apareció como un concepto más am-
plio incorporando al Estado social y democrático; hasta 
el punto que va más allá de obligar a los ciudadanos a 
obedecer la norma sino a garantizar la calidad de vida 
de los mismos.n

La seguridad no 
sólo es un tema de 

represión sino de 
articulación de los 

recursos existentes 
en pro del bienestar 

social, económico y 
cultural.

Hablar de seguridad hoy no es tan sencillo como pretenden blancos y 

colorados. Las cosas no se arreglan con más garrote, ni más rejas. Aun-

que la represión del delito es una parte importante, la seguridad ciuda-

dana abarca otros ingredientes: erradicar la pobreza, promover la digni-

dad humana, generar el bienestar social, económico y cultural.

! Diana Noy

PNUD

El PNUD, programa de naciones unidas 
para el desarrollo humano además ha 
completado el trabajo que desarrolló 
ONU y en el año 1999 popularizó el 
concepto de seguridad humana: “segu-
ridad significa el bienestar económico, 
social, humano, sanitario y educativo, 
respecto de la identidad cultural, en 
un marco intercultural y de defensa de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. La seguridad humana 
se expresa en un niño/a que no muere, 
una enfermedad que no se difunde, un 
empleo que no se elimina, una tensión 
étnica que no explota en violencia, 
un disidente que no es silenciado. La 
seguridad humana es una preocupa-
ción, por la vida y la dignidad humana. 
La seguridad ciudadana pública que 
hoy vivimos y vivenciamos nos lleva a 
buscar una conceptualización actual 
de la misma con la infraestructura 
pertinente”
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Me he despertado 
susurrando una 
nueva canción*

A través del diario “La República” y en los úl-
timos domingos de los meses de diciem-
bre y febrero, en el suplemento “Ideario”, 

hemos venido publicando parcialmente un tra-
bajo aún inacabado, que a todas luces demues-
tra la superioridad en el desarrollo de varios 
países con gobiernos de izquierda ante otros de 
derecha. Los documentos de trabajo que am-
plían la información, fueron divulgados por las 
redes, y se puede aún acceder a ellos a través 
del blog de nuestro compañero senador Héctor 
Tajam (www.hectortajam.609.uy). Las fuentes 
utilizadas en esta investigación son conocidas y 
respetadas en tanto se trata fundamentalmente 
de la CEPAL y la OIT (en algún indicador también 
el Banco Mundial). 

En esta oportunidad expondremos los in-
dicadores que entendimos más destacados, 
sin dejar de mencionar que en nuestros países 
latinoamericanos, en los que desde hace una 
década tienen gobiernos de izquierda, habitan 
en total casi 300 millones de personas. No son 
números (aunque sean aquí manifestados como 
tal) sino personas, que habitan los países del 
que llamamos grupo I (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Uruguay, Venezuela). También lo son 
los casi 213 millones que habitan los países del 
que llamamos grupo D (Chile, Colombia, Costa 
Rica, Honduras, México, Panamá y R. Dominica-
na).

“Y mi ventana se llenó de sol”

De acuerdo a datos de la CEPAL, entre 2005 
y 2012 las izquierdas latinoamericanas sacaron 
de la pobreza a 55 millones de personas, y de la 
pobreza extrema (o indigencia) casi 20 millones. 
Las cifras anteriores implican además que en 
promedio, disminuimos la pobreza a la mitad 
(50%) y la indigencia en más de la mitad (51%) 
en esos 7 años. Esto es mejor calidad de vida, y 
como es sabido, mayoritariamente en niños y ni-
ñas, según se observa y por países en el cuadro 
que exponemos.

Pero la evolución de la incidencia de la po-
breza y la indigencia en la población de los paí-
ses latinoamericanos con gobiernos de derecha 
del grupo D, no fue igual. La cantidad de pobres 
aumentó en 242 mil, debido al incremento mos-
trado en México (más de 6,5 millones de per-
sonas) y Panamá (700 mil más). En el resto de 
los países  bajó, pero en el país que más lo hizo 
(Colombia, tasa acumulativa anual de -4,5%) 
no alcanzó la tasa menor del grupo izquierdis-
ta (-5,6% Ecuador).  La cantidad de Indigentes 
aumentó también y mucho más (4,4 millones), 
en virtud del incremento de mexicanos, pana-
meños y costarricenses. En el resto de los países 
de este grupo (D) la cantidad de indigentes bajó 
levemente o se mantuvo (ver cuadro).

Por su parte, el índice de Gini que mide la 
concentración de la riqueza, baja notoriamente 
más en los países del Grupo I que en los del Gru-
po D, según mostramos en el gráfico incorpora-
do. Lo expuesto no solo es reflejo del incremen-
to del gasto social público, sino de economías 
que pujan a la baja del desempleo y crecimiento 
de los salarios, entre otras cosas. 

Así fue como (Fuente: Banco Mundial), en 
Educación el gasto público entre el 2005 y el 
2010/2011 se incrementó un 65% más que 

Las izquierdas lati-
noamericanas sacaron 

de la probreza a 55 
millones de personas y 

de la indigencia a casi 20 
millones, en el período 

que va desde el año 2005 
al 2012.

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

 en millones habitantes años pobres indigentes años pobres indigentes pobres indigentes
Argentina 41,1 2005 12,6 4,9 2012 1,8 0,7 -10,8 -4,2
Bolivia 10,5 2004 6,7 3,6 2009 4,5 2,4 -2,3 -1,3
Brasil 198,7 2005 72,3 21,3 2012 37,6 10,7 -34,8 -10,5
Ecuador 15,5 2005 7,5 3,3 2012 5,0 2,0 -2,5 -1,3
Uruguay 3,4 2005 1,2 0,1 2012 0,4 0,0 -0,8 -0,1
Venezuela 30,0 2005 11,1 4,8 2012 7,2 2,9 -4,0 -1,9
TOTAL 299,1 111,4 38,0 2012 56,4 18,7 -55,0 -19,3

 en millones habitantes años pobres indigentes años pobres indigentes pobres indigentes
Chile 17,5 2006 2,4 0,6 2011 1,9 0,5 -0,5 0,0
Colombia 47,7 2005 21,6 6,6 2011 16,3 5,1 -5,2 -1,5
Costa Rica 4,8 2005 1,0 0,3 2012 0,9 0,4 -0,2 0,0
El Salvador 6,3 2004 3,0 1,2 2010 2,9 0,9 -0,1 -0,3
Honduras 7,9 2006 5,7 3,9 2010 5,3 3,4 -0,3 -0,5
México 120,8 2006 38,3 10,5 2012 44,8 17,2 6,5 6,6
Panamá 3,8 2005 1,2 0,5 2011 1,9 1,1 0,7 0,5
R.Dominicana 10,3 2005 4,9 2,5 2012 4,2 2,1 -0,6 -0,4
TOTAL 219,1 78,0 26,2 78,3 30,7 0,3 4,4
Fuente: Elaborado por G. Cultelli en base a datos CEPAL

cantidad de cantidad de VARIACIÓN

cantidad de cantidad de VARIACIÓN
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Si cerramos un poquito 
los ojos y recordamos el 
uruguay de algunos años 
atrás, veremos enormes 
diferencias. Desde que 
el frente amplio está en 
el gobierno el poder de 
compra de los uruguayos 
aumentó tremendamente. 
Basta ver el movimiento 
comercial, el nivel del con-
sumo, la cantidad de gente 
de vacaciones o de fin de 
semana largo. 
Ya no hablamos de la 
venta de cero kilómetros 
que cada año supera su 
propio records, ni de los 
números que muestran el 
aumento del salario real; 
hablamos de la realidad en 
la calle. Los uruguayos hoy 
podemos consumir mucho 
más y satisfacer nuestras 
necesidades a un nivel 
muy superior. El gobierno 
del frente bajó el desem-
pleo a cifras históricas y 
elevó nuestra participación 
en el mercado, benefician-
do así a todas las capas de 
la sociedad. 
Que algunos sectores se 
vieron más beneficiados, sí 
los más desposeídos fue-
ron mejor contemplados: 
los jubilados recibieron 
aumentos como jamás en 
la historia del país habían 
recibido. Lo demuestra la 
gráfica comparativa con 
el aumento de los precios. 
Los asalariados también 
vieron los frutos de la 
política económica del 
frente, porque el salario 
mínimo aumentó consi-
derablemente, haciendo 
subir también los demás 
salarios. No lo olvidemos, 
para que no vuelvan los 
que un día nos arrojaron 
a las garras de la crisis del 
2002.

en los países aquí observados dentro del grupo D, 
mientras que en Salud fue un 17% mayor. También 
y según datos de la CEPAL, mientras que en los paí-
ses que integran los procesos de cambio (Grupo I) el 
desempleo bajó como promedio 28% entre el 2005 
y 2010, en el otro grupo de países solo bajó un 6%. 

La brecha de desempleo entre hombres y muje-
res 2005-2012 (calculada con fuente OIT) disminu-
yó en un 17% en el primer grupo, mientras que en 
el segundo solo lo hizo un 7%, al tiempo que el de 
sempleo juvenil disminuía en un 29% y en los otros 
en 6%.

Rompemos también con las viejas teorías neoli-
berales cuando bajando más el desempleo, no solo 
incrementamos además los salarios reales, sino que 
lo hacemos por encima del crecimiento del PBI, de-

mostrando también así mayor distribución. Pode-
mos afirmar también que la izquierda ha demostra-
do en la práctica que se puede crecer distribuyendo, 
eso de “esperar que crezca la torta para distribuir” es 
un slogan falso que favorece a los que más tienen, 
pues fue en este Grupo donde más se incrementó el 
PBI entre 2005 y 2011 (33,8%). En el grupo de países 
con gobiernos de derechas el crecimiento también 
fue importante en estos años (31%) aunque no así la 
distribución del mismo.

Otros indicadores (elaborados en base a datos 
OIT) dan cuenta de nuestro mayor avance en torno 
a calidad del empleo; mientras que en promedio, los 
países del Grupo I, alcanzan un 73% de su población 
urbana ocupada formalmente, con protección en sa-
lud y/o pensiones, en los del grupo D solo llegan al 
60%, creciendo en un 49% y en un 14% respectiva-

mente entre 2000/2001 y 2012.

“América 
despierta nuevamente”

Este resumen de indicadores aquí presentados 
y otros muchos más que pueden encontrar en las 
publicaciones citadas, no pueden ser casualidad. Le 
guste a quien le guste y le disguste a quien le dis-
guste, reiteramos, no puede ser casualidad. Aquí hay 
procesos muy diferentes, aquí hay pueblos que han 
alcanzado mayorías al menos para comenzar a tor-
cer su presente, que es parte de un pasado que lo 
viene gestando, proyectándose hacia el futuro.n 

* De la canción Buenos días América del cantautor Pablo Milanés.

Partido Colorado en el gobierno - Batlle

En 5 años del gobierno colorado de Jorge Batlle el Salario mínimo nacional
aumentó $ 222

Frente Amplio en el gobierno - Vazquez

Durante el gobierno Frenteamplista de Vazquez aumentó $ 3.199

Frente amplio en el gobierno Mujica

Y en lo que va del gobierno Frenteamplista de Mujica (faltando un reajuste) 
se incrementó en $ 4.771

EVOLUCIÓN DEL 
SALARIO MÍNIMO NACIONAL

39%
2,7%

58,3%

Aumento del SMN por período de gobierno 

2014 2008 2004 1999
$ 1020

$ 1310

$ 3416

$ 8960 

SMN por período de gobierno

1999 - 2014

Con el Frente vivimos mejor

Aumento de las Pasividades
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Lo decía Fiodor Dostoyevs-
ki en tiempos del Zar, que 
“la ignorancia y la admira-

ción que de ella dimana, son la 
fuente de la devoción y la obe-
diencia civil.” Estas cosas te lle-
van a preguntarte ¿cómo lograr 
una sociedad democrática real?, 
¿cómo ver los privilegios en la 
sociedad? y cómo motivar que 
la ciudadanía sienta sus dere-
chos y esté dispuesta a trabajar 
para mejorarlos. Éste es un tema 
central que se viene discutiendo 
desde hace muchísimos años. 
Por eso creo que es una cuestión 
para que pensemos seriamente.

En el quinquenio de cada pe-
ríodo de gobierno hay un año 
entero que se dedica a la lucha 
electoral. A mí me parece que 
deberíamos tratar de enfocar 
este año por lo alto, sin pensar 
que es una pelea entre partidos, 
porque hay cosas mucho más 
profundas a resolver y porque 
los partidos cambian. 

Entonces en el año de las 
luchas políticas, donde la ciu-
dadanía va a decidir quién va a 
conducir los destinos del país, no 
podemos planteárnoslo como 
una pelea entre dirigentes por-
que en realidad la riqueza del 
Uruguay reside en toda la gen-
te que va diariamente a trabajar 
en la agricultura, en la industria, 
en los servicios, en la educación. 
Esos son los que deberían con-
ducir el país, pero lo que sucedió 
fue que los que redactaron nues-
tra Constitución, todos ciudada-
nos formados en el extranjero, 
decidieron hace años que la po-
lítica fuera conducida por un nú-
mero reducido de personas que 
estaban preparadas para eso.

¿Por qué esa mayoría tiene que 
abdicar a manos de una minoría 
ilustrada?

Simplemente porque esa 
minoría conoce los resortes del 
Estado, se profesionaliza en eso, 
conoce cómo funcionan los mi-
nisterios, el Parlamento, el mun-
do y los organismos internacio-
nales, porque sabe cómo se hace 
una ley. Porque sabe cómo fun-
cionan las instituciones deporti-
vas, sociales y de todo tipo.

¿Cuáles son los mecanismos para 
que esa minoría logre el consen-
so que la mantenga en el poder?

El mecanismo del consenso 
es terrible porque consiste en 
que todos los arroyitos e hili-
tos de agua se vayan juntando 
para estar de acuerdo con el que 
toma la decisión. A principios del 
siglo XXI esto es algo que vale 
la pena pensar, porque las ma-
yorías de nuestros países están 
teniendo un mayor conocimien-

to de sus derechos, porque el 
mundo va cambiando y hoy no 
sólo sabemos lo que pasa en el 
barrio, sino que conocemos lo 
que está pasando en el mundo 
al instante. Esta revolución de 

las comunicaciones que achica 
el mundo –o agranda nuestra 
visión- es increíble y también sir-
ve para conocer nuestros dere-
chos y tener conciencia clara de 
nosotros mismos. De ahí surge 

la necesidad de participar en la 
decisión y en la conducción de la 
cosa pública. En nuestro país se 
está terminando la época de los 
dobles apellidos notables, ahora 
está lleno de Martínez, Gonzá-
lez, Rodríguez en el Parlamento 
o en los ministerios, eso es un 
avance muy grande en calidad 
de democracia. No hay que ser 
profesional, no hay que ser escri-
ba para participar en la decisión 
en nombre de… Es mucho más 
democrático que las decisiones 
las tomen los propios actores en 
todos los órdenes de la vida.

A mí me parece que en un 
año electoral nuestros pueblos 

“En nuestro país se está terminando la época de 
los dobles apellidos notables, ahora está lleno de 

Martínez, González, Rodríguez en el Parlamento o 
en los ministerios, eso es un avance muy grande en 

calidad de democracia”

¿Cómo construir 
democracia y 

ciudadanía?

“La riqueza del Uruguay reside en toda la gente que va diariamente a trabajar en la agricultura, en la industria, en los servicios, en la educación”.

Fuimos a hablar con el senador Agazzi sobre temas de campaña electoral y lo en-

contramos desenchufado en la materia. Se mostró más interesado en dialogar sobre 

las mayorías que son capaces de someterse al gobierno de una minoría. 

Cómo abdican de sus derechos a manos de ciertas elites que se eternizan en el po-

der de los partidos políticos, sindicatos, instituciones deportivas, gobierno nacional.

Entrevista al senador Ernesto Agazzi  | ! Rolando W. Sasso
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merecen la posibilidad de razonar si 
tienen que abdicar de su derecho de-
mocrático o si tienen que participar, 
pensar, comprometerse y hacer cosas 
todos los días.

La prensa tiene algo que ver en la cons-
trucción de esos consensos.

Claro, porque esto de que una mi-
noría tome los derechos de la mayoría 
lleva a que esa minoría construya he-
rramientas de comunicación que con-
ducen ellos y así se forman los oligopo-
lios de las empresas comunicacionales, 
que no son ni más ni menos que las es-
tructuras que precisan las elites gober-
nantes para mantener sus privilegios. 
No es un problema de maldad o de 
bondad, cualquiera que estuviera en 
esa minoría que gobierna haría lo mis-
mo, porque se autodefiende. Cualquie-
ra que hace algo luego lo defiende por-
que cree que es lo mejor del mundo. 

Eso nos pasa en los sindicatos, en 
los partidos políticos, en el sistema 
educativo, en la conducción econó-
mica, entonces esto es muy profundo 
porque no se refiere sólo a la elección 
de los gobernantes. Se refiere también 
a los derechos de la ciudadanía, a los 
medios de comunicación que hoy son 
muy importantes. Porque casi todas las 
convicciones que nosotros tenemos 
las construimos a partir de las infor-
maciones que recibe nuestro sistema 
nervioso. Entonces ¿serán importantes 
esos intermediarios entre la realidad y 
nuestro cerebro? Ellos elijen qué decir-
nos, seleccionan cómo nos lo dicen y 
eso viene cargado también de la inten-
cionalidad del mensaje.

¿Qué hacer entonces?

El capital más grande que tiene el 
Uruguay son esos millones de kilos 
de cerebro que tenemos entre todos, 
que lo produjimos desde que fuimos 
engendrados, lo cultivamos cuando 
transitamos por el sistema educativo y 
todos los días lo estamos conforman-
do, acumulando experiencia, conven-
ciéndonos de verdades y descartando 
lo negativo. 

Ahora, ¿cómo vamos a perder la 
oportunidad de enterarnos de la cosa 
pública, de buscar información y de 
tomar posición y buscar decidir; no es 
sólo por un mejor resultado para la na-
ción que tanto queremos, es también 
para mejorar nosotros mismos a partir 
de los derechos y de la obligación de 
construirnos. 
Una sociedad democrática, de avan-
zada, desarrollada, no puede lograrse 
con un pequeño número de cerebros 
que piensa y construye y una gran 
masa informe que trabaja sin partici-
par en las cosas y aceptando lo que los 
otros deciden. 
Eso fue lo que quisieron hacer los re-
gímenes totalitarios en las dos guerras 
mundiales, lo que quisieron hacer las 
dictaduras en América Latina, que no-
sotros fuéramos actores pasivos.

Eso se hizo a través de la fuerza.

Sí, eso de dividir la sociedad en 
actores pasivos y decisores es una 
expresión de los que tienen la fuerza 
para organizar la sociedad y me pare-
ce que todo el conocimiento, todo el 
avance académico, el futuro está más 
por el lado de la formación de opinión 
en la sociedad y no tanto por quienes 
tienen la fuerza. Esto es un dilema 
hasta filosófico que tiene que ver con 
nuestra existencia y de cómo transita-

mos la vida. Entonces yo quiero poner 
arriba de la mesa esta reflexión en el 
momento en que empezamos a pen-
sar la campaña electoral, porque hay 

que definir estas cosas y no minimizar 
la importancia que tiene votar a éste o 
a aquel, que ya llegará el momento de 
definirlo.

Pero la tendencia mundial, medios de 
comunicación mediante, apunta a que 
no puedas decidir.

Si uno es un actor pasivo puede sen-
tirse invadido por toda la información 
basura que nos tiran y ser una víctima 
de los que deciden qué comunicar y 

cómo hacerlo. Entonces nos condena-
mos a trabajar, cobrar el sueldo e ir al 
supermercado a gastarlo consumien-
do cosas que otros fabrican. Pero fren-

te a esa realidad está la fortaleza de 
pensar y superar el negativismo con 
un pensamiento por la positiva. Por-
que hoy estamos más informados que 
nunca y a la vez más desinformados 
que nunca, pero depende de nuestros 
colectivos y de nosotros mismos cómo 
organizamos esa información. Claro, si 
yo me siento todo el día frente a una 
computadora, diciendo y recibiendo 
estupideces voy a obtener un magro 
resultado; pero también puedo recibir 
la información que quiero y emitir los 
mensajes que quiero, porque eso me 
lo permite la tecnología. Es como cual-
quier tecnología que se puede aplicar 
mal o bien.

Yo creo que hoy en día si bien hay 
un volumen muy grande de informa-
ción de distinto tipo que le llega a los 
ciudadanos, también hay una tenden-
cia a que los ciudadanos participemos 
de forma creciente en las decisiones de 
nuestra sociedad. 

Una de las cosas importantes que 
hizo el Frente Amplio fue darle vida, 
permanencia y mejorar el funciona-
miento del gobierno del BPS con la 
participación de los actores. De la mis-
ma manera permitir, respaldar y apoyar 
el sistema de gobierno de la Universi-
dad de la República, con la participa-
ción de sus actores y eso aplicarlo a 
la Universidad Tecnológica y a las di-
ferentes ramas de la educación. En la 
institucionalidad agropecuaria lograr 
la participación en el Instituto Nacional 
de Carnes, no sólo de los grandes pro-
pietarios de tierras y de los frigoríficos 
de exportación, sino también de los 
productores familiares, etc. Lo mismo 
en el Instituto Nacional de la Leche. Ha 
sido una impronta de este gobierno el 
buscar la participación de empresarios 
grandes, medianos, de familia y de tra-
bajadores. Yo no digo que esto sea la 
vacuna, pero me parece que es la de-
cisión que corresponde para que parti-
cipen los diferentes actores, utilizando 
la información disponible para obtener 
decisiones de mejor calidad.

También es importante en esto la parti-
cipación al seno de los partidos políticos.

Si, todavía en eso estamos muy mal. 
Un señor que sale diputado es porque 
logró llegar a un lugar en la lista, pero 
eso lo decidió el que hizo la lista. Eso 
no es muy democrático porque lo que 
dice la ciudadanía cuando ve la com-
posición de las cámaras es ¿y a éste 
quién lo puso? Porque la ciudadanía 
vota una lista, pero el mecanismo de 
integración de la lista es mucho más 
complejo. Son cosas que hay que me-
jorar. De todas maneras hoy los parti-
dos tienen que hacer una elección in-
terna, por lo menos los candidatos a la 
presidencia de la República tienen que 
salir de una elección interna y las au-
toridades del partido también. Eso es 
un gran avance, pero estas cosas nunca 
están terminadas.n

“Esto que una minoría tome los derechos de la mayoría lleva a 
que esa minoría construya herramientas de comunicación que 
conducen ellos y así se forman los oligopolios de las empresas 

comunicacionales, que no son ni más ni menos que las 
estructuras que precisan las elites gobernantes para mantener 

sus privilegios”

“El capital más grande que tiene Uruguay son esos millones de kilos de cerebro que tenemos entre todos”.



fotorreportaje

            El Movimiento de Participación Popular fue presen-
tado públicamente el 6 de abril de 1989, pero su proceso 
fundacional se extendió por lo menos a lo largo de un 
año. En el nombre se marcaban dos concepciones iden-
tificadoras: en primer lugar el movimiento y no el parti-
do, una forma organizativa que esquivara la rigidez que 
caracterizaba otros modelos; y en segundo término la 
participación, dato esencial en los ochenta, no sólo como 
reacción a la dictadura sino como crítica a una izquierda 
que se había centralizado y cerrado a la hora de definir la 
estrategia para la transición.
El MPP es una organización joven, pero enraizada en un 
sustrato profundo. La gran mayoría de las organizaciones 
y personas que participaron de esos iniciales acuerdos 
provenían de experiencias anteriores a la dictadura, so-
bre todo de las luchas sociales y políticas de la década de 
los ’60. Esa generación política fue el principal blanco de 
la dictadura, sus integrantes fueron desaparecidos, ase-
sinados, encarcelados o debieron exiliarse, diáspora que 
contribuyó a la dispersión ideológica, política y organiza-
tiva. En consonancia con ello, también el Frente Amplio 
fue proscripto.
La refundación del Frente Amplio en 1984 se hizo sobre la 
base de cinco sectore: la lista 99, sector batllista escindi-
do del Partido Colorado en 1970 detrás del senador Zel-
mar Michelini; el Partido Comunista, fundado en 1921; el 
Partido Socialista, 15 años más viejo; la Democracia Cris-
tiana, fundada en los 60; y la IDI (Izquierda Democrática 
Independiente) grupo definido como izquierda nacio-
nal, tercerista que pretendió canalizar la oposición social 
emergente. Pero el proyecto IDI tal vez era prematuro y 
debía esperar la recomposición de los sectores más gol-
peados por la dictadura. Había expectativa sobre la evo-
lución del MLN.
Con la amnistía de marzo de 1985 los tupamaros comen-
zaban un largo periplo de recomposición humana y polí-
tica, de discusión interna, a la vez que recorrían el país ha-
blando y escuchando en las esquinas y plazas. Tres años 
duró la recomposición. En diciembre de 1985 el MLN en 
su III Convención reafirmó “el carácter estratégico de la 
unidad de la izquierda” y la valoración del Frente Amplio 
como “la síntesis política posible de las luchas del pue-
blo uruguayo” en esa etapa. En abril de 1986 el MLN pidió 
ingreso al Frente Amplio, quedando a la espera. Comen-
zaba el proceso de construcción de un espacio amplio y 
participativo que culminará el 6 de abril con la presenta-
ción del MPP en una conferencia de prensa.
Con la llegada a la Presidencia de la República de José 
“Pepe” Mujica se abrieron las posibilidades de seguir pro-
fundizando el proyecto del Uruguay democrático y de 
país productivo. Con ese norte hemos avanzado y pode-
mos decir con orgullo que nuestra gente nunca estuvo 
mejor que ahora.

25 años junto al pueblo

Julio Marenales | Congreso del MPP | Diciembre de 1993

Acto final del MPP | Octubre del 2009 | Pza. 1º de Mayo

Inauguración del local de La Teja | Diciembre de 1993
Acto del MPP en 18 de Julio | 1994 



Historia 
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Pepe Presidente 1º de Marzo de 2010

Campamento de jóvenes del MPP 

Campaña Pepe Presidente de todos | 2009

Primera lista año 1989
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Porque es la mejor opción. Significaría una continua-
ción del plan de gobierno. Dentro de todo el mundo 
político es lo “menos peor”, esto quiere decir que por 
más que yo vote al FA no deja de tener contradicciones 
y cosas mala. El FA se va a tener que curar o mejorar su 
estructura y su forma de trabajar. En este aspecto es 
fundamental la figura del plenario.    
                              
Logros FA
IRPF, ceibalitas, proyecto de ley de medios, planes de 
vivienda, asistencia a los más desposeídos. Logros a 
nivel de la política internacional importantes. Ley de 
marihuana, matrimonio igualitario, ley del aborto, las 
regulaciones de la DGI, etc. Igual faltan muchas cosas. 
Pero si nos ponemos a mirar esto como una mala 
gestión o un proceso lento de cambios, me inclino sin 
duda por la segunda.

No a la Baja
Estoy en contra TOTALMENTE. Los mismos tipos que 
ahora quieren meterlos presos, son los que provoca-
ron la alienación, a través de la destrucción de la edu-
cación y las posibilidades de inserción, de consumo, 
de trabajo en sus familias. Les quitaron todo, y encima 
que les sacaron todo los quieren meter presos. No es 
la solución, hay que darles educación, trabajo, conten-
ción, un futuro. Y estoy seguro que no es en la cárcel, 
donde está el futuro.n

Mateo Moreno (Músico)

Fotografía: Fabián Bia

¿por qué votAr 
Al Frente en junio?

Es importante porque la partici-
pación ciudadana cumple una 
doble función. Por un lado apoya y 
refuerza un programa, una forma 
de hacer política e incluso sostiene 
dirigentes políticos. Por otro lado la 
presencia debería ejercer una fun-
ción de contralor de la ejecución 
de esos programas y de evaluación 
de la actividad de sus dirigentes.

Porque al FA
Porque con sus defectos, indefi-
niciones y problemas de gestión, 
sigue siendo el proyecto que tiene 
como centro el ser humano y sus 
necesidades.

Logros del FA
Todos los planes y políticas eje-
cutadas tendientes a erradicar la 
indigencia y la pobreza. 

No a la Baja
No resuelve el problema. Está 
comprobado en los lugares donde 
se intentó aplicar.n

augusto Marzzarelli (actor)

¿por qué votAr 
Al Frente en junio?

¿por qué votAr Al Frente en junio?
Hace nueve años que transitamos 
una realidad nueva en Uruguay. 
¿Por qué?
• Porque después de tiempo inme-
morial se convocaron los consejos 
de salario y este mejoró.
• Porque el desempleo bajó y 
aumentaron las posibilidades de 
capacitación.
• Porque se creó el FONDES como 
ayuda a la autogestión.
• Porque se ordenó el BPS y hoy 
tiene el mayor número de afiliados 
de su historia.
• Porque se creó un sistema nuevo 
de salud inclusivo.
• Porque se creó un sistema imposi-
tivo más justo.
• Porque se reflotó el Instituto de 
Colonización.
• Porque creció el PBI y la inversión 
es la mayor de la historia.
• Porque se reguló y promovió la 
minería.

• Porque se está desarrollando la lo-
gística y la nueva matriz energética.
• Porque se reformuló la Banca y 
hoy el BROU da ganancia y el BHU 
no está en rojo.
• Porque se manejó la deuda exter-
na con inteligencia y honradez.
• Porque se construyeron viviendas 
como nunca.
• Porque la educación es hoy mu-
cho más inclusiva, descentralizada y 
con más recursos; se hizo el Ceibal. 
Se creó una Universidad.
• Porque hoy el funcionarios público 
tienen un Estatuto actualizado, y 
sólo se entra por concurso.
• Porque se desarrollaron nuevos 
derechos
Y un gran etcétera que no darían las 
cuartillas para ponerlo todo. Este 
camino es el nuevo camino de los 
dos gobiernos del FA. Muchas de 
las nuevas leyes sólo fueron vota-
das por el FA. Hubo decretos que 

fueron cuestionados.
¿Cuál es el riesgo? Las derogacio-
nes, la desfinanciación de las políti-
cas o su muerte en el freezer.
Para graficar lo que sucedería 
con un gobierno de la oposición: 
sería como en los juegos de niños 
donde se avanza hacia la meta o se 
retrocede al punto de partida, un 
enorme paso atrás.
¿Para quién? Sobre todo para la 
gente de a pie. Dejaríamos de tener 
“presidente con cara de gente” 
como dice Fray Beto y todo lo que 
esto supone.
¿Que todavía falta muchísimo? No 
hay duda, pero la enorme ventaja 
es que ahora estamos en el camino.
Entonces es imprescindible un ter-
cer gobierno del FA y con mayoría 
parlamentaria.n

Lucía Topolansky

En el marco de la celebración del 25 aniversario del MPP, el Comité Ejecutivo Nacional tiene el 

agrado de invitarlo al acto de conmemoración que celebraremos en el Prado de Montevideo.

Sábado 5 de Abril | Hora 14 | Prado de Montevideo
| Avenida Carlos Brussa y Rbla. Ma. Eugenia Vaz Ferreira | 
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Navegando por la
Red

Muchos estamos en contacto a través de distintos grupos de Facebook con otras perso-

nas que, suponemos, se unen a partir de manifestar una voluntad frenteamplista, por el 

simple hecho de adherir a tales grupos. Hay varios y sus administradores crean el espacio 

para debatir, comunicar, etcétera.

Es una herramienta formidable que 
como cualquier otra cosa en la vida, 
tiene también sus lados oscuros. 

Puede ser adictiva. Me refiero a que, sin 
ningún propósito político o propagan-
dístico, hay gente que nos cuenta por 
ese medio hasta cuando va al baño, y 
cuando va al baño se lleva el celular o 
la laptop para seguir viendo qué hacen 
o qué dicen sus amistades y otros que, 
aunque no son amistades, tienen su 
perfil abierto para que todos puedan 
saber en qué andan, cómo se sienten, 
qué están haciendo en este preciso mo-
mento.

También puede llegar a ser “exclu-
siva” en el sentido opuesto a inclusiva. 
Quiero decir que la discusión por la red 
puede insumir el tiempo y la tenaci-
dad propias de la militancia presencial. 
Puede que no sea en la mayoría de los 
casos. Pero existe. Baste con mirar las 
diferentes formas de participación en 
cualquiera de los grupos para notar que 
algunas personas que participan de 
las redes están todo el tiempo, y otras 
contestan o participan con algo propio 
cada 12 o 13 horas, por decir algo.

Descartemos aquellas personas que 
cumplen una función allí, difundiendo 
noticias de organizaciones, de sectores, 
etcétera, ya que esa es su tarea. Me re-
fiero más bien a quienes encontraron 
el modo de “descargar” su emoción sin 
costo, diría yo. Escriben para mostrar su 
alegría o aprobación a tal o cual causa o, 
por el contrario, se limitan a esparcir su 
bronca contra toda cosa que se mueva 
si proviene de tal o cual lugar.

Últimamente también se nota que 
han crecido como hongos oportunistas 
por la humedad electoral participantes 
que generan discusiones desviando los 
temas propuestos por el que inicia el 
debate, empobreciendo la discusión, 
sin profundizar ninguna idea, simple-
mente haciendo perder tiempo. Ese 
participante de las redes no es nuevo, 
existe con mayor o menor virulencia 
desde que se crearon los foros en don-
de hay interacción entre la gente. Tanto 
así, que incluso tienen nombre, se los 
conoce como Trolls. Y la consigna es: No 
alimente al troll. 

Cuando vemos que alguien usa 
cada espacio para contradecir sin argu-
mentos, desviar discusiones, y genera 
rispideces entre gente que hasta aho-

ra no estaba enfrentada, seguramente 
estamos ante un troll. No confundirlo 
con aquellos que naturalmente están 
siempre poniendo a prueba argumen-

tos, como forma de profundizar o apor-
tar una visión distinta, o simplemente 
discrepan con la postura enunciada en 
algún debate. Al troll se lo reconoce por 
su trayectoria. No hay lugar donde no 
genere malestar. Lo vemos a toda hora 
metiendo la cuchara hasta en un simple 
“Arriba el FA”. La consigna de no alimen-
tar al troll significa: No discuta con él. No 
argumente porque a él no le interesan 
sus argumentos. Ignórelo. 

Luego están los que, no viendo 
mejor forma de militar, ingresan a los 
grupos frenteamplistas para tratar de 
“iluminarnos” explicándonos lo mal que 
está el FA, lo burgués que se ha puesto, 
clamando por una vuelta a la izquierda 
soñada, tratando a los compañeros que 
opinan distinto de ingenuos, o desin-
formados etcétera. Esos son fáciles de 
detectar. 

No se cuidan de decir que no son 
frenteamplistas. A veces podemos su-
poner que son de la oposición tradicio-
nal. Otras veces es evidente que son de 
grupos que se creen los únicos puros en 
la lucha por una sociedad sin explota-
dos ni explotadores, y están seguros de 
que hemos entregado al capitalismo y 
sus representantes todas las banderas. 
Si alguien me pregunta qué hacer en 
este caso, no me animo a aconsejar a 
nadie… yo los bloqueo, porque no vale 
la pena discutir con convencidos.

Este tipo de herramientas, en donde 
cada uno está delante de su propio mo-
nitor, pero no le ve las caras a sus inter-
locutores, que no es posible solicitar o 
dar cuenta de nuestros dichos, se presta 
para que lo que se dice esté bastante 
poco meditado. Nadie puede venir a 
reclamar si hablamos de lo que no sabe-
mos, si difamamos a conciencia o repi-
tiendo injurias escritas por otra persona, 
o si mentimos en cuanto a nuestra mili-
tancia, nombre o lugar de residencia. 

¿Hay que desestimar esta herra-
mienta entonces? Absolutamente no. 
De lo que se trata es de tener la cabeza 
abierta para distinguir entre el debate 
enriquecedor y la pérdida de tiempo. 
Me parece, digo yo.n

! Silvia Carrero

En las redes sociales debemos distinguir entre el debate enriquecedor y la pérdida de tiempo.
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La única nube negra de lluvia que sobre-
vivía en todo Uruguay se disputaba con 
el sol su lugar sobre el techo del boliche; 

de hecho aún entra agua por la gotera encima 
del mostrador en el lugar donde está la fuente 
de los huevos duros que a tiempo el “Gallego 
Manolo” corrió de lugar evitando las gotas, por-
que eran huevos duros, no pasados por agua, 
y que oportunamente puso en esa fuente  los 
blancos y los pocos colorados que conseguía. 
Porque antes para no ofender a ningún parro-
quiano, los tenía en fuentes separadas pero 
Manolo era rápido para ajustarse a los nuevos 
tiempos, y sabía que sus ganancias dependían 
básicamente de evitar contrariedades; tanto 
que para “el chiquilín que miraba de afuera”, de 
ñata contra el vidrio, actualizó el cartel pegado 
en la ventana poniendo “No se expiden bebi-
das alcohólicas a menores de 16 años”.

En aquella mesa a la izquierda están los cua-
tro veteranos de siempre dándole al truco y a 
su filosofía de boliche.

En aquella  otra mesa al lado de la venta-
na, frente al cuadro del “Mago”, Carlos Gardel, 
hay una silla vacía; los parroquianos saben 
que ella es exclusiva y no se usa. Aun espera el  
posible regreso del “Canario Idilio”, ido contra 
su voluntad por una patota de civil, dejándolo 
con una grapa sin terminar, que servida, tam-
bién lo espera.

- Pero miren que ha causado estragos la llu-
via – comenta el “bolche” Acevedo con la “peri-
ca” en la mano.

- Quedaron todos los actos aguados, al pun-
to que la gente no sabía si sacar bandera o pa-
ragua – aportó el “Lata” Maciel luego de cantar 
su puntos de envido.

- La única caravana que sobrevivió al agua 
fue la de la trazabilidad del ganado gritó el 
“Tupa” Giménez.

Un hombre entra corriendo a gran veloci-
dad, se para frente al mostrador, mide con su 
mano la altura de su cabeza y el mármol y sale 
corriendo.

- Tanto llovió que hasta Abreu se cree que 
es una planta enviciada de agua y por eso dice 
que Crece –dijo el “Anarco” Gómez anotando 
con los porotos.

- ¿Y usté como sabe? – preguntó el “Lata” 
Maciel.

- Y ustedes quién se creen que es ese vete-
rano que entra por segunda vez  corriendo y se 
mide con el mostrador... hace una semana que 
esta así el Sergio, viendo si pega el estirón.

- Donde parece que no hay goteras es en 
el Palacio Legislativo – comentó el Tata Silva 
apuntando la carambola- el único desfile que 
no se postergó por lluvias fue el de ministros.

El travesti Charlotte que trabaja en la esqui-
na del bar, y que usa su baño para necesidades 
varias, ingresa ante la mirada asombrada de to-
dos con gran energía y alegría, mueve sus exu-
berantes prótesis mamarias como llamado de 
atención y grita en el medio del salón:

- Manolo mande una vuelta para todos que 
la Charlotte invita.

-  ¿Bil letera gruesa? – pregunta un 
parroquiano.

- ¡Fueros parlamentarios! – contesta pícara.

Los cascos del equino se escuchan desde la 
calle; los parroquianos se asoman a la puerta a 
ver al pingo que todas las tardecitas pasa por 
allí.

- ¿Y ese caballo desbocado? -pregunta un 
forastero sin dejar el mostrador.

- Es el caballo de Aparicio, en cualquier mo-

No es el boliche “el Resorte”, pero se le parece, aunque es 

más de ahora. Allí encontramos tras el mostrador, al “Gallego” 

Manolo y al chiquilín que miraba de afuera a los veteranos del 

truco o a los paisanos de la carambola. Los comentarios polí-

ticos corren, mientras el “bolche” Acevedo y el “tupa” Giménez 

disputan un envido contra el “lata” Maciel y el “anarco” Gómez.

mento aparece Saravia corriéndolo de atrás gri-
tando: ¡White horse, white horse! – responde 
Manolo como diciendo una cosa sabida.

- ¿Y nunca lo ha enlazado?- Insiste el 
forastero.

- Difícil amigo, corra para donde corra el 
caballo, Saravia siempre corre pa’ la derecha, 
hasta que terminó abrazado con el Cuquito, 
que después que se sacó 90 fotos anunciando 
que dejaba de ser candidato y daba sus votos 
al Lacalle chico, se dio cuenta que era el “Coco 
Echague”.

En la esquina, sentado en el cordón, Solari, 
con cara de abuelo tierno, le tira migas de pan 
a los niños que pasan.

El  clásico cuadro de Einstein de lengua 
afuera fue cambiado por uno del “Cuqui” ha-
ciendo la misma morisqueta.

El “Opa” Moreira, pesao y provocador cuan-
do ya entra en el sopor del alcohol se ha de-
dicado a hacer avioncitos de papel y tirarlos a 
diestra y siniestra. A lo “Camundá” sacando pe-
cho, entra al boliche el “Guapo” luciendo golilla 
y boina blanca, bombacha criolla y botas sin es-
puelas, golpea el mostrador con el talero y pide 
al gallego: “give me a drink”.

Alguien da el último trago a su copa, el ga-
llego inicia el ritual de la pasada de trapo por 
el mostrador y las mesas, y el gato negro mira 
la fuente de huevos mezclados, desconcertado.

El comando de campaña del “Cuquito”, gen-
te de interpretación literal, cuando escuchó que 
el candidato dijo: “pongamos calor a la campa-
ña” salió a prender fuego a los contenedores.n

Clima Electoral 
(filosofía de boliche)

! Ricardo Pose
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La Pasión Violeta
“Fue autora de una maravilla de texto como “Gracias a la Vida” y terminó suici-

dándose un año después de escribirla. Violeta Parra dio un trágico final a sus 

49 años de vida y sin embargo legó para siempre las huellas inconfundibles de 

identidad de la música y el arte popular chileno y latinoamericano. Protagonista 

de primera línea de una sociedad con “dolores de parto”, intensa, contradictoria, 

convulsionada, tiñó de femenina sensibilidad el mundo que la rodeaba”.

Fue cantautora, pintora, escultora, bordadora y cera-
mista chilena, recopiladora y difusora de la música 
popular de su país, nacida el 4 de octubre de 1917, 

hija de un padre profesor de música y madre campesina 
que vivía sobre la máquina de coser para cooperar a la 
mantención de la numerosa familia. “La Viola” como se 
le conoció popularmente empezó a tocar la guitarra a 
los 9 años, mientras que a los 12 compuso sus primeras 
canciones.

Abandonó los estudios para trabajar en el campo 
y ayudar a su familia, ya que su padre enfermó grave-
mente. Los hijos de la familia lucharon por sobrevivir 
saliendo a cantar en restaurantes, posadas, circos, tre-
nes, campos, pueblos, calles e incluso en burdeles. Los 
problemas económicos se agravaron cuando el padre 
falleció en 1931 y, al año siguiente, Violeta se fue a vivir 
a Santiago invitada por su hermano Nicanor, que estu-
diaba allí. Junto con su hermana Hilda, creó el dúo de 
música folclórica llamado Las Hermanas Parra, con lo 
que tenía una fuente de ingresos.

Se casó con el empleado ferroviario Luis Cereceda, 
con el que tuvo dos hijos: Ángel e Isabel. Ambos se con-
vertirían en importantes músicos y adoptarían el apelli-
do materno al ingresar en el ambiente artístico. El ma-
trimonio no tardó en presentar inconvenientes, dado 
el carácter inquieto y lleno de distracciones de Violeta, 
que no se acomodaban al ideal convencional de espo-
sa, rompiendo con el sedentarismo femenino, pasan-
do a veces días sin regresar al hogar. Se separaron en 
1948, pero antes, Cereceda, que militaba en el Partido 
Comunista, inició a Violeta en la actividad política y am-
bos participaron de la campaña presidencial de Gabriel 
González Videla (1946) que en su gobierno dictó dos 
leyes que tendrían notable trascendencia: la primera es 
la promulgada en 1949, que otorgaba a la mujer plenos 
derechos políticos. El voto femenino se hacía extensivo 
a las elecciones parlamentarias y presidenciales. 

La segunda es una ley que con el auspicio de EEUU 
declaró ilegal al Partido Comunista y rompió relacio-
nes diplomáticas con la Unión Soviética. Pablo Neruda, 
poeta y senador, quien hizo la campaña electoral de 
González se convertirá en acérrimo enemigo de este 
gobierno. Violeta había conocido a Neruda a principios 
de la década de 1950, cuando comenzó su extensa la-
bor de recopilación de tradiciones musicales en diver-
sos barrios de Santiago y por todo el país. Es así como 
su repertorio —hasta entonces basado en boleros, can-
tos españoles, corridos mexicanos y valses peruanos— 
pasa a las canciones más tradicionales del campo chile-
no, que le permiten descubrir los valores de la identidad 
nacional como ningún otro artista lo había hecho antes, 
obteniendo el reconocimiento de la nación occidental 

y la indígena. La Cueca como canto y danza se redimen-
sionará desde la voz y el cuerpo de Violeta.

Entre varios de sus aportes fundó el Museo Nacional 
del Arte Folklórico.

En 1961, Violeta viajó Helsinki (Finlandia) para par-
ticipar en el VIII Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. Después, recorrió la Unión Soviética, Ale-
mania, Italia y Francia, y se instaló en París. Allí cantó 
en el Barrio Latino y dio recitales en Teatro de las Na-
ciones de la Unesco, actuó en radio y televisión junto a 
sus hijos, bordó arpilleras e hizo esculturas en alambre. 
En 1964, logró una marca histórica al convertirse en la 
primera latinoamericana en exponer individualmente 
en el museo del Louvre. 

En junio de 1965, Violeta regresó a Chile. A fines de 
ese año, instaló una gran carpa en la comuna de La Rei-

na, con el plan de convertirla en un importante centro 
de cultura folclórica, junto con sus hijos Ángel e Isabel 
y los folcloristas Rolando Alarcón, Víctor Jara y Patricio 
Manns, entre otros. Pese a su sueño de convertir la car-
pa en un referente para la cultura de Chile, la respuesta 
no fue muy motivadora y el público no la apoyó.

Esta mujer bajita, con huellas en su rostro de la virue-
la, con tono de voz notorio en su cantar de las campe-
sinas chilenas, ejercía sin embargo una extraño magne-
tismo, por el cual tuvo varias relaciones sentimentales, 
muchas de ellas  muy fuertes como con el antropólogo 
y musicólogo suizo Gilbert Favre, con el cantante Pedro 
Messone, varios años menor que ella y quien inspiro su 
canción “volver a los 17”, pues todas sus relaciones que-
daron plasmadas en una canción. Dicen que su última 
gran pasión fue con el uruguayo Alberto Zapicán que 
llegó desinteresadamente a la Carpa a ayudar a quien 
ya era un referente de la música popular.n

! RP

Violeta Parra : cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, recopiladora y difusora de la música popular de su país
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Una cUestión histórica

Es montevideana y con sus 85 años le 
encanta resolver palabras cruzadas. Se 
acerca al local de la calle Mercedes al 
menos una vez por semana, porque “no 
hay nada como estar con los compañe-
ros”. Raquel Margarita Dupont Olveira 
es toda una institución en el MPP.

Pese a que no sufrían apremios econó-
micos y a que en esos tiempos la mujer 
acostumbraba quedar en casa, Raquel 
empezó a trabajar antes de cumplir los 
20 años en una agencia de publicidad. 
Siempre fue independiente y algo 
rebelde. En esas lides se fue inclinando 
por una opción política de izquierda. 
En 1966 votó a la Unión Popular. “En mi 
casa mi madre era de tradición blanca y 
votaba a Herrera, mi padre era batllista 
y yo voté a Enrique Erro porque era algo 
muy especial”.
Se fue acercando al MLN y militó en la 
Columna 10. Fue detenida en agosto de 
1970: “me agarraron en mi casa, cuando 
vivía en el Parque Rodó, en esos edifi-
cios frente al Sporting”.
Estuvo un año presa en la cárcel de 
mujeres de Cabildo y se fugó por un 
túnel en la Operación Estrella, el 30 de 
julio de 1971, junto a otras 37 compa-
ñeras. Aunque le faltaba poco para salir 
en libertad prefirió la fuga y la clandes-
tinidad, antes que la expulsaran a Chile. 
No recuerda muchos detalles de aquel 
episodio, pero rememora que a la salida 
del túnel los compañeros las estaban 
esperando.
Después vino la segunda caída a manos 
del ejército, la tortura en el Batallón Flo-
rida, el penal de Punta Rieles, unos años 

como rehén: en total 11 almanaques en 
prisión.
El día de la liberación en marzo de 1985, 
“fue muy lindo, nos subimos a un óm-
nibus en Jefatura y nos fueron dejando 
a cada una en su casa. Una caravana de 
coches nos seguía con gritos, carte-
les, banderas, era impresionante”. Esa 
noche hubo un acto de bienvenida en 
Plaza Cagancha con mucha gente, “fue 
una jornada agotadora”.
Luego la militancia en la legalidad, el 
trabajo como correctora en Mate Amar-
go primero y el Participando después. 
Hoy ve muy bien el gobierno del Frente 
“y al viejo Pepe” lo quiere pila. “Creo 
que se rodea de gente honesta, lo cual 
es absolutamente primordial. Nuestro 
presidente es una cosa bárbara, por 
algo en el mundo lo está reconociendo 
gente que no tiene nada que ver con 
nosotros, que no está instigada por 
nadie de acá”.
Raquel no tiene dudas en votar al Frente 
en junio y en octubre, “porque es una 
cuestión histórica”. 
“En la medida que hemos luchado siem-
pre porque se viva mejor yo les digo a 
los que dudan que miren un poco para 
atrás, y honestamente no quiero ni pen-
sar que vaya a venir un Bordaberry con 
ese antecedente familiar que tiene, sería 
lamentable que viniera un Larrañaga, 
sería un retroceso”, dijo Raquel.
“Nosotros tenemos que seguir por el 
rumbo que vamos aunque haya que pu-
lir mucho todavía. Las orientaciones son 
buenas, hay que seguir profundizando y 
para eso se necesita un tercer gobierno 
del Frente”, enfatizó.n

¿por qué votAr Al Frente en junio?
Porque también en esta instancia 
de elecciones internas debemos 
mostrar que somos más. Es el pri-
mer escalón del triunfo en octubre. 
Es la primera instancia para mos-
trar porqué el FA debe continuar 
gobernando.
El FA reinstaló la esperanza en el 
corazón de los uruguayos, la con-
fianza en el devenir, especialmente 
el de los desposeídos. Confianza en 
que si nos va bien se reparte, y si la 
situación desmejora no habrá ajus-
te para los que viven de su trabajo.
La construcción de la esperanza 
no es infalible, no está exenta de 
errores, pero se mantiene porque lo 
que importa es la puntería de la po-
lítica cuando prioriza a los pobres, 
a los excluidos, y a más largo plazo 

cuando mantiene la posibilidad del  
socialismo.
Lo reafirmamos cuando promove-
mos más trabajadores construyen-
do un destino propio a través de la 
autogestión, cuando queremos más 
colonos democratizando el acceso 
a la tierra, cuando queremos más 
cooperativas desafiando a la eco-
nomía del lucro privado. Cuando el 
gasto público social se financia de 
los que más tienen, y tiene como 
destino a los que más lo necesitan.
El FA es el único proyecto político 
capaz de asegurar que las empre-
sas públicas seguirán al frente de 
la administración de los recursos 
estratégicos del país, como las 
telecomunicaciones, la energía y el 
agua. Manteniéndolas como instru-

mentos de la liberación nacional.
Solamente el FA garantiza las 
condiciones para dar otro salto en 
la distribución y el crecimiento eco-
nómico. Ya están instaladas algunas 
semillas de ese escalón: la Univer-
sidad Tecnológica y la Universidad 
de la Educación, el puerto de aguas 
profundas en el este y la minería 
diversificando la matriz productiva. 
Y por supuesto el 6% del PBI para la 
educación.
Solo al capital le sirve un estado 
debilitado, como se promovió en 
los gobiernos de coalición rosada. 
Nuestro compromiso con el trabajo 
también se manifiesta en la cons-
trucción de un estado fuerte, en su 
patrimonio y en la regulación.n

raquel Dupont olveira

Héctor Tajam
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El lenguaje y el 
cerebro

! Ricardo Soca
* Licenciado en Lingüística, escritor y periodista

El lenguaje es la más humana de nuestras faculta-
des; somos la única especie del planeta que lo-
gra comunicarse mediante un flujo articulado de 

sonidos, organizados en una sintaxis compleja, con la 
que elaboramos el raciocinio y expresamos nuestras 
ideas y nuestros sentimientos. Raramente nos dete-
nemos a pensar en lo milagroso que es el hecho de 
que, emitiendo determinados sonidos, logramos que 
la persona que nos escucha pueda interpretar lo que 
le transmitimos, aprender lo que enseñamos, conocer 
nuestros pensamientos y sentimientos y participar en 
nuestros planes. 

Puede también, haciendo el camino inverso, desde 
su boca hacia nuestros oídos, enseñarnos lo que sabe, 
darnos a conocer sus discrepancias, sus objeciones o 
su concordancia con lo que le decimos, intercambiar 
ideas y, de esta manera, trabajar conjuntamente en 
planes y proyectos. Tomamos esto con la mayor na-
turalidad, sin tener en cuenta la infinita complejidad 
que se encierra en el lenguaje como una facultad del 
cerebro humano

La facultad del lenguaje ha permitido que el hom-
bre se convierta en lo que es: transformador del mun-
do, conquistador de la naturaleza, creador de máqui-
nas que dominan el planeta y de naves que viajan al 
espacio, pero también en temible depredador.

¿De dónde nos viene esa facultad maravillosa? Los 
antiguos creían que era un don de los dioses, creen-
cia heredada por la Iglesia católica y sostenida por 
muchos hasta nuestros días. Hoy se sabe que nuestro 
cerebro tiene características peculiares que lo diferen-
cian del de los demás animales, que pudo desarrollar 
gracias al lenguaje y al trabajo. En su opúsculo “El 
papel del trabajo en la transformación del mono en 
hombre”, Friedrich Engels explicaba hace más de un 
siglo y medio que, en la lucha por dominar la natu-
raleza, los humanos fueron desarrollando evolutiva-
mente habilidades que lo diferenciaron de los demás 
animales. 

Mediante el trabajo y el uso de herramientas, el 
cerebro se fue adaptando y creciendo para atender 
esas habilidades. La corteza, el área externa del cere-
bro donde reside la conciencia, se fue desarrollando 
de acuerdo con las necesidades de nuestra especie, 
como ocurre con la región cerebral que controla los 
movimientos de la mano, un sector de la llamada “cir-
cunvolución prerrolándica” encargada de todos los 
movimientos voluntarios. Esta área creció conside-
rablemente, estableciendo nuevas conexiones que 
permiten que la mano humana tenga destrezas que 
ningún otro animal posee. También creció mucho, en 
el área prerrolándica el sector que se ocupa de los mo-
vimientos musculares necesarios para el habla.

En los últimos veinte años, con los aparatos médi-
cos para diagnóstico de imagen, como los que trajo al 
Uruguay el Dr. Henry Engler, la neurociencia ha apren-
dido más sobre el funcionamiento del cerebro que en 
toda la historia anterior.

Se cree que los antecesores del Homo sapiens se 
comunicaban haciendo gestos con las manos, como 
hacen algunos monos, pero al tenerlas ocupadas en 
la fabricación de armas o herramientas, o en su utili-
zación, empezaron a emitir sonidos para representar 
algunas cosas, probablemente formando los prime-
ros sustantivos y verbos, inicialmente sin ninguna 
complejidad sintáctica. El área auditiva del cerebro, 
que está situada  aproximadamente a la altura de las 
orejas, aprendió a distinguir los sonidos del habla de 
todos los demás ruidos de la naturaleza y en la lla-
mada “zona de Wernicke” nacieron axones (que son 
como cables) para comunicar estos sonidos con la 
parte posterior del cerebro, donde el hombre alberga 

los conceptos o significados. Con el correr de los mile-
nios, esta área de conceptos se fue desarrollando para 
albergar grados crecientes de abstracción. A partir 
del concepto de “agua”, por ejemplo, se establecieron 
otros como “mojado”, “beber”, “mar” y otros más abs-
tractos como “sed” , “mar de dudas” o “río de libertad”.

Cuando nos disponemos a hablar, extraemos los 
conceptos de esta región cerebral donde estos se 
guardan, buscamos en el lóbulo temporal las palabras 
que corresponden a cada uno de ellos, y las enviamos 
a través de un haz de axones (cables) que se llama 
“fascículo arqueado” hacia la zona de Broca, un poco 
atrás de las sienes y muy cercana de la circunvolución 
prerrolándica. En esa zona cerebral las palabras se or-
ganizan en forma de frases que sean comprensibles 
para el que escucha y, ya listas para ser pronunciadas, 
se las envía a la “circunvolución prerrolándica”. 

Esta tiene un mecanismo, como si fuera un chip, 
que se hace cargo de computar los movimientos mus-
culares correspondientes a la emisión de los sonidos 
del habla. Todo este proceso, que puede durar menos 
de un segundo, termina en la boca, donde articula-
mos organizadamente los sonidos del habla aprove-
chando el pasaje del aire.

El lenguaje tuvo tanta importancia en el desarro-
llo del cerebro, que obligó a diferenciar las tareas de 
los dos hemisferios del órgano, algo que no ocurre en 

ninguna otra especie animal. El hemisferio izquierdo 
se encarga del lenguaje, así como del raciocinio orga-
nizado, reglado, tal como el de las matemáticas o la 
música. El hemisferio derecho, en cambio, se ocupa de 
las metáforas, del doble sentido, de los chistes, de la 
ironía, de la creatividad. Es claro que ambos hemisfe-
rios no trabajan separados, sino que se comunican en 
una coordinación perfecta instantánea. Están unidos 
en el medio por un tubo llamado “cuerpo calloso” que 
contiene unos doscientos millones de axones. No son 
tantos, si consideramos que en el cerebro hay 100.000 
millones de células y 500.000 millones de conexiones 
(sinapsis).

La lateralización del cerebro tal como se describe 
más arriba corresponde al 98% de los diestros y al 60% 
de los zurdos. En los demás, ocurre todo a la inversa, 
de modo que es el hemisferio derecho el que controla 
el lenguaje.

A pesar de lo mucho que se ha aprendido en los úl-
timos años, todavía es muy poco lo que se sabe sobre 
el funcionamiento de ese órgano que es la forma más 
compleja de organización de la materia en el universo 
que conocemos. El cerebro representa menos del 2% 
del peso corporal pero consume el 20% de la energía 
disponible. El lenguaje es la facultad superior, el pro-
ducto más acabado del cerebro.n

La facultad del 
lenguaje ha permitido que 
el hombre se convierta en 

lo que es: transformador 
del mundo, conquistador 

de la naturaleza, creador de 
máquinas que dominan el 

planeta y de naves que via-
jan al espacio, pero también 

en temible depredador.
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A poco de estar instalada, se abre la puerta y 
entra una chica con una maleta más gran-
de que todo el compartimento, le ayudo a 

subirla a la cama y me pregunto donde dormirá. 
Llega entonces una mujer muy alta, saluda en 
castellano con un acento muy marcado y le pre-
gunta  a la chica si le importa quedarse en la litera 
de abajo que le marea la otra.

Hecho el cambio nos disponemos a via-
jar, cuando se vuelve a abrir la puerta, la cuarta 
acompañante.

Y en nada, vemos que la chica de la male-
ta enorme se ha confundido de vagón, vuelta a 
echarle una mano, mientras la pobre sonrojada se 
aleja por un pasillo atestado de bultos.

Entonces en la puerta aparece un chico, edad 
indefinible, siempre me pasa igual con los orien-
tales, pregunta si alguna va a Santiago de Com-
postela, le digo que yo y me entrega, literalmente, 
una mujer menuda, también de edad indefinible 
y delgadez extrema.

-Es mi madre, no habla jota de español, 
¿puedes entregarla al señor Li que estará en la 
estación?

Los dos me sonríen con esa sonrisa que de-
ben de tener metida en los genes.

Digo si, y el chico se va.

-Menudo vagón, dice la mujer de acento fuer-
te, una búlgara, una china y una…

-Uruguaya -completo rápida.

-Esto parece ONU, haciendo camino de San-
tiago en tren.

Ambas reímos, la china acompaña también el 
gesto y luego, sin necesidad de la escalera, trepa 
a la litera que tengo sobre mí.

Le pregunto si de verdad el chico es su hijo, 
me cuesta creerlo, ella solo sonríe y dice “Compo-
tela-compotela”

La puerta se vuelve a abrir, esto ya parece el 
Camarote de los Hermanos Marx, es el chico que 
le trae agua a la madre. Le explico que tenemos 
todo en el compartimento de higiene, incluída 
toallas y dentífrico. El traduce, ella ríe. Y ríe mas 
cuando le digo que le diga, que es muy joven que 
parece una niña.

Él dice que su madre es muy guapa, pero que 
ya tiene casi 50. Increíble.

A poco de marchar el chico, el tren se pone 
en marcha.

La búlgara me mira hacer, como en su día lo 
hice yo, al viajar por primera vez en un vagón de 
éstos, donde no conoces mucho los protocolos.

Al ver que me pongo pijama y me preparo 
tranquila a pasar la noche, me imita.

Habla mas que yo, me cuenta que viene a La-
lín, a cuidar una señora, unos meses, que lo hace 
así desde hace unos años, viene trabaja, ahorra y 
vuelve a Sofía, a su Bulgaria.

Ahorra para comprar una embotelladora.

Al ver mi cara de asombro, me dice que su ma-
rido hace vino, pero como no tiene para embote-
llar, se lo bebe, todo!

-Eso no es bueno, ni para cuerpo, ni para economía.

Coche cama

Y de repente de entre la ropa, saca una bote-
lla de vino. Mejor dicho una botella de plástico de 
dos litros y medio, llena de vino búlgaro!

Lo trae para su patrón, le gusta el melnik.

-Espera, me dice, vamos a probar que cosa 
hizo el avión con mi vino.

Coge los vasos desechables que tenemos en 
el baño y llena tres vasos.

Le pasa uno a la china que boca arriba con las 
manos cruzadas sobre el pecho, me recuerda una 
momia.

La pobre mujer mira horrorizada el vino y dice 
con los ojos, la cabeza y el dedo índice que no, 
que no, “Compotela, compotela”

-¡Nasdrovia!, dice golpeando su vaso con el 
mío y se baja el vino de un trago

-Eso es ruso, le digo.

-¡No!, eso es Macedonio, la lengua de Bulgaria, 
que enseñamos a los rusos cuando hace muchos 
siglos los conquistamos. Grande fue mi país y 
mira lo que somos.

Mírame, una funcionaria de carrera, viniendo 
cada año a cuidar unos meses a una señora, para 
poder ahorrar, pagar la calefacción y comprar 
algo que nos de futuro.

El comunismo fue muy bueno para nosotros, 
sin eso no tendríamos tierras, ni casa. Pero aho-
ra, no ganamos un salario que pague la luz en 
invierno.

Luego me enseña un libro que lee, y entre va-
sos de vino tinto, fuerte, rico, aterciopelado, me 
enseña palabras en cirílico.

Puedo entender que Homero ya le cantara a 
este vino de los Tracios.

Hablamos toda la noche, le paso nombres de 
críticos de vino y de enólogos para que le ayuden 
a sacar su vino.

Una hora antes de mi llegada, ella baja, se lla-

ma Pavlina, me deja su Facebook y me dice que 
tengo casa en Sofía.

Ni bien marcha, la china se me tira de la litera 
directa al lavabo. No para de vomitar.

Compruebo que de verdad, no entiende ni 
jota de español, así que le hablo como solo se 
puede hacer en éstos casos, la abrazo, le recojo el 
pelo y la dejo que tiemble un buen rato.

Poco a poco se calma.

Ella recoge sus pocas pertenencias.

Y de repente, me doy cuenta que no se la ve 
feliz. Mi imaginación desbordante, aunque basa-
da en muchos titulares, imagina una red de trata 
de personas, o algo peor.

No es joven, no creo que sea un prostíbulo, 
pero me entra el miedo de estar entregando una 
persona, a un señor que tal vez, o sin tal vez la es-
clavice durante horas, en el mejor de los casos en 
una tienda de chinos, a cambio de comida, unos 
años, hasta que pague su billete, o en el peor de 
los casos, a uno de los tantos talleres de costura 
clandestinos, donde se hacinan docenas de per-
sonas en pocos metros, sin ver la luz del día.

En el andén un chino, también de edad inde-
finible, me sonríe y saluda agachando la cabeza 
varias veces, la china me saluda a su vez y ellos 
cruzan unas palabras. El señor Li, coge un papel 
que ella le da y se dirige al vagón de equipajes 
grandes, vuelve con un carrito y lo llenan.

Yo me alejo hacia mi casa que está a 400 me-
tros mientras ellos hacen malabares con los enor-
mes paquetes.

Antes de llegar a la esquina, me alcanzan y 
me sobrepasan a una velocidad supersónica, 
“cargados como chinos” dice el refrán y al verlos 
lo entiendo.

Se meten en una puerta de un edificio de mi 
barrio. Memorizo el número. He de volver para ver 
en qué termina todo esto.

Pero eso seguro que será otra historia.n

! Soledad Felloza

Luego de un par de funciones para bebés en Madrid, 

tocaba regresar a casa.

Por internet me había conseguido una litera a buen precio en el 

coche cama del tren a Compostela, así que como siempre me apro-

visioné de un buen libro y me preparé para dormir a intervalos con 

el traqueteo monocorde.

Sin embargo, nada fue como lo tenía previsto.
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No debe asombrarnos la búsqueda 
por estos caminos de acumula-
ción electoral por parte de la de-

recha ya que la táctica del miedo y de 
buscar temas sensibles a todos, ha sido 
una práctica frecuente en ellos.

Con la ayuda de los medios de 
comunicación que repiten incansa-
blemente cuanto hecho de sangre 
aparece, nos han hecho creer que los 
menores de edad son los responsables 
por la inseguridad que hoy existe en 
nuestro país y con ello lograron recoger 
las firmas que habilitó el Plebiscito.

Mentiras

El supuesto de que los menores son 
la principal causa de la inseguridad en 
nuestro país es una gran mentira ya 
que la participación de éstos en el de-
lito -según cifras del Poder Judicial- es 
apenas del 6,4 % en una población de 
266.575 niños y adolescentes entre 13 
y 18 años.

Otro supuesto es que son inimputa-
bles, “entran por una puerta y salen por 
la otra”. Esto no es verdad ya que desde 
los 13 años se aplica el Código de la Ni-
ñez y de la Adolescencia que establece 
delitos y las consiguientes penas para 
los menores de 18 y mayores de 13 
años que cometan una infracción.

Por lo que debemos concluir que 
nos están engañando y burlándose de 
la sociedad toda, cuando ahora nos 
proponen “Para vivir en paz, yo voto”, 

porque el único cambio que habrá, de 
aprobarse su propuesta, será que se 
aplicará a los adolescentes que delin-
can el Código Penal y no el de la Niñez 
y de la Adolescencia. La propuesta es-
tablece cuatro puntos y tres de ellos ya 
están en aplicación: creación de un ór-
gano que se encargue de aplicar las pe-
nas —este organismo es el SIRPA que 
se creó en 2011—; el segundo punto a 
plebiscitar es mantener los anteceden-
tes de por vida de los adolescentes que 
cometan delitos, esto también existe y 
el tercer punto establece un agravante 
cuando se utiliza un menor para come-
ter un delito, lo cual ya está contempla-
do en el Código Penal (arts. 59 y 60).

Entonces debemos preguntarnos: 
¿Qué diremos en un par de años si esta 

21 de marzo, 
Mandela, 

identidades y los cambios

La fecha del acontecimiento fue elegida en 1966 por 
la Asamblea General de la ONU para instaurar el Día 
Internacional para la Eliminación de la Discrimina-

ción Racial, cuyas reivindicaciones siguen vigentes en 
nuestros días.

Inevitablemente al conmemorar este día, todo nos 
remite a Nelson Mandela.

Mirada afrouruguaya

Hoy la vida, la acción y el pensamiento de Madiba se 
conocen en todos los ámbitos. Especialmente los que 
se enmarcan en el largo período que se extiende entre 

los acontecimientos inmediatos a Sharpeville, pasando 
por la lucha armada, su encarcelamiento, el Nobel de la 
Paz, el ejercicio de la presidencia, la unificación del país, 
etcétera. 

Aunque Mandela se forjó desde mucho antes como 
hombre comprometido con su gente y sus ideas, éstas 
siguieron en permanente construcción. 

A propósito de la fecha y de Mandela, viene al caso a 
modo de conmemoración, celebrar que la mirada afrou-
ruguaya, con perspectiva de aporte a la construcción so-
cialista, se manifiesta con mucha fuerza en el Movimien-
to Identidades, integrado al Área Social del MPP.

Identidades se define como un movimiento político 

antirracista, cuyo origen es la lucha por la equidad racial 
en el marco de la lucha de clases. 

Integrado por toda persona que sienta que la lucha 
se puede dar desde esta perspectiva, para aportar en la 
profundización de los cambios que se han producido, de-
fenderlos y trabajar para avanzar hacia una sociedad más 
justa, que se ocupe más en generar espacios de igualdad 
de oportunidades, que de “incluir” en esta realidad.

Los cambios hay que defenderlos e Identidades pro-
pone hacerlo convenciendo con alegría y compromiso a 
aquellos que aún no saben o no creen que su realidad 
sea producto del sistema en el que vivimos y hay que 
cambiarlo a todo tambor, con razón y corazón.n

El 21 de marzo de 1960, 
la policía sudafricana 

abrió fuego de manera 
indiscriminada contra una 
manifestación pacífica en 

el municipio de Sharpeville. 
Murieron 69 personas, varias 

de ellas mujeres y niños, 
180 resultaron heridas. Esta 

masacre supuso un punto 
de inflexión en la lucha 

que el pueblo de Sudáfrica 
mantenía en soledad contra 

la segregación racial.

! Néstor Silva

Ni un voto 
a la baja

En octubre junto con las 
elecciones nacionales se 
votará el plebiscito para 
bajar o no la edad de 
Imputabilidad penal a los 
16 años. Esta propuesta 
de la derecha uruguaya 
tiene como fundamento, 
dicen, buscar caminos que 
mejoren la seguridad en 
nuestro país.

! Mauricio Delgado

propuesta se vota afirmativamente?

Las soluciones simplistas no sirven, 
y nos lamentaremos profundamente 
porque de aprobarse esta propuesta 
el problema será mayor, ya que sólo 
incrementará la brecha de los meno-
res que delinquen con las normas que 
nos rigen en sociedad. Haremos lo más 
simple: mandarlos bien lejos, olvidán-
donos que algún día tienen que salir 
de allí, tienen que reinsertarse. Seremos 
demagógicos ya que pedimos conti-
nuamente que trabajen, que estudien, 
pero cuando más cárcel les damos más 
los alejamos de todo eso.

No debemos ceder ante planteos 
de este tipo, facilistas, que venden so-
luciones mágicas, y seguir apostando 
a lo que el gobierno frenteamplista 
viene realizando. Ante planteos no so-
cializantes, debemos seguir sembrando 
convivencia, debemos seguir el camino 
de reconstrucción del tejido social que 
el Frente Amplio ha puesto en marcha 
desde que asumió en 2005.

Cuando dicen que no se hace nada, 
no ven que este gobierno, en dos pe-
ríodos, ha trabajado tanto en la reinser-
ción de los menores que delinquen (y 
también la de los mayores) realizando 
inversiones históricas en mejorar las 
condiciones en los Centros de Privación 
de Libertad, para que se rehabiliten. 
Pero no sólo eso, sino que se han pues-
to en marcha diversos convenios para 
reinsertar en el mundo laboral a los que 
han pasado por la privación de libertad; 
en la actualidad hay unos 200 adoles-
centes que se encuentran trabajando, 
en lugares como la Junta Departamen-
tal de Montevideo, en el sector de la 
Construcción, etcétera.

Hay en todo esto un fuerte compro-
miso a nivel sindical en el seguimiento 
y aprendizaje con los adolescentes. A 
modo de ejemplo se han suscrito con-
venios con el UNTMRA, SUNCA, FOEB, 
FUECYS, SUTEL, FANCAP, etcétera.n
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Comienzo 
agitado 
del año 

(Parte I: Diagnóstico)

En materia de presiones del 
poder económico y deva-
luación todos sabemos que 

no se trata de un fenómeno nue-
vo. Recordemos que esta recu-
rrencia histórica, nos ha golpea-
do con mega devaluaciones en 
otros períodos de agudas crisis, 
como en 1975 con el Rodrigazo 
con un ajuste del 719%, la corri-
da de los últimos meses del go-
bierno de Alfonsín del 2038%, o 
la más reciente del 2002, después 
de la crisis de la convertibilidad 
del orden del 214%.

Ahora bien, el actual momen-
to dista mucho de aquellos que 
se sucedieron en medio de agu-
das recesiones. Si bien el factor 
que está en la base de todas las 
crisis cambiarias es el déficit es-
tructural de la economía, la pre-
gunta es cuales son los elemen-
tos que nos permiten diferenciar 
la situación actual.

Crisis de bonanza

Varios son los factores con-
currentes, que podemos resu-
mir en el debilitamiento de las 
reservas y el aumento de precios 
(inflación).

En la caída de las reservas, 
se reproduce un factor históri-
co: el crecimiento de la activi-
dad económica, básicamente 
la actividad industrial, genera 
mayor y creciente demanda de 
aquellos bienes que su produc-
ción es escasa o directamente 
no se producen en el país, 
como son los bienes de capital 
(maquinaria) e insumos inter-
medios (autopartes).

A esto se agregó en el co-
mercio exterior un creciente dé-
ficit, que no existía en el 2003, 
en la rama de “combustibles y 
lubricantes”. Ahora, observemos 
la paradoja, y esto creo que es 
ilustrativo para analizar el caso 
argentino: pasamos en el rubro 
mencionado de un superávit (ex-
portaciones menos importacio-
nes) del orden de los 5.000 mi-
llones de dólares a un déficit de 
6.000 millones (2013); y esto su-
cede porque creció el consumo 
industrial de energía y el consu-
mo domiciliario, es decir, porque 
creció la actividad en conjunto 
y el ingreso en la mayoría de los 
hogares.

Otros factores que provocan 

salida de divisas (por ende caída de 
las reservas) son el giro de utilida-
des y dividendos, que ha sido en el 
período 2003-2012 de U$S 55.700 
millones. También tenemos que 
considerar que desde el 2003 se ha 
pagado parte de la deuda externa y 
los correspondientes intereses, que 
hicieron que el endeudamiento pú-
blico neto pasara a representar de 
un 163,9% del PBI en el año 2002 a 
un 17,9% en el 2013.

Y hablar de la salida de divisas 
que efectúan las grandes multina-
cionales en una economía que se 
extranjerizó fuertemente a partir del 
período neoliberal, mas el endeu-
damiento provocado en ese mismo 
período, es hablar del corsé estruc-
tural que el poder económico inter-
nacional nos impuso a partir de ese 
período.

De esta manera es como las re-
servas internacionales del país que 
habían bordeado los U$S 50.000 mi-

llones en su mejor momento (2008-
2012), hoy se encuentren en un nivel 
de U$S 27.500 millones. Pero tenga-
mos en cuenta que durante la déca-
da de los 90, período alabado por el 
sistema financiero internacional, las 
reservas nunca superaron el nivel de 
los U$S 30.000 millones.

El otro factor concurrente, es la 
suba de precios a partir del 2006, 
claramente producto, entre otros 
factores, de la puja distributiva 
(salarios Vs. Ganancia empresaria) 
dentro de una economía donde los 
principales rubros de la producción 
y el consumo popular están fuerte-
mente dominados por un pequeño 
número de empresas, que ya vimos 
como, en el caso de las extranjeras, 
han aprovechado la fuerte demanda 
de bienes y servicios, han ganado y 
remitido utilidades. 

Entonces, sobre estas dos cues-
tiones básicas se monta -y no sólo 
en el discurso- el poder económico, 

argumentando el retraso cambiario 
frente a la suba de precios internos, 
y por lo tanto la “falta de competitivi-
dad” de la economía. Y se monta pro-
duciendo una nueva corrida cam-
biaria, fogoneada desde mediados 
del año pasado con la aparición del 
“dólar blue” (paralelo). Recordemos 
también que en todo el gobierno de 
Cristina Kirchner, estos sectores em-
pujaron otras corridas anteriores, en 
períodos de tensiones como el con-
flicto con las patronales del campo, 
o en períodos de elecciones, todas 
superadas por la fortaleza de la acti-
vidad interna y de las reservas.

Lo interesante de la actualidad 
es cómo el gobierno logra destrabar 
la situación debiendo devaluar, pero 
sin caer en las recetas ortodoxas tra-
dicionales, vía ajuste del gasto pú-
blico y el congelamiento de salarios, 
reclamadas por los grupos econó-
micos, sus voceros técnicos y políti-
cos, y los medios de comunicación 
dominantes.n

Varios factores son los 
que se resumen en el debi-
litamiento de las reservas 

y el aumento de precios en 
Argentina.

Muchas cosas sucedieron en la Argentina desde el cierre del último núme-

ro del Participando. Si bien el cierre del año transcurrió tensamente entre 

la recuperación de la Presidenta, protestas policiales con nuevas y novedo-

sas modalidades de acción y los cortes de luz, el hecho más contundente 

lo constituyó el violento ataque cambiario que derivó en una devaluación 

del peso del 26%, acumulando en un año un ajuste del 60%.

! Dora Molina | Desde Buenos Aires
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250 años del natalicio del General José Gervasio Artigas

¿por qué votAr Al Frente en junio?

Porque no podemos imaginarnos un país sin 
Negociación Colectiva para los trabajadores, 
instancias que hoy le permiten ejercer la 
solidaridad de clase del movimiento sindical 
como lo hace el SUNCA de estipular con los 
patrones un jornal al mes en la negociación 
salarial para que sea utilizado para emergen-
cia social, y hoy por ejemplo están levan-
tando techos y casas en Paso Carrasco a los 
vecinos que sufrieron las inclemencias del 
tiempo.
Porque no queremos retornar a un sistema 

de salud que no atienda gratuitamente a 
nuestros hijos, o que volvamos a las ope-
raciones de cataratas donde solo podían 
hacerse a aquellos que tenían dinero.
Porque no queremos ni pensar en un Uru-
guay que vuelva a los índices de pobreza que 
tenía cuando asumió el Frente en el 2005, 
que eran del 36,5% y hoy se ubica en el 13%, 
y la indigencia que era de un 4% hoy se es del 
0,5%.
¿Qué pasaría si el partido de la “Concerta-
ción” elimina las conquistas de las más de 22 

leyes laborales que cuenta hoy nuestro país: 
Ley de Fueros Sindicales, 8 horas de trabajo 
para rurales y domésticas, ampliación de la 
cobertura de la salud para la familia de traba-
jadores y jubilados?
¿Qué sucedería si volviéramos al trabajo in-
formal? Desde que el frente Amplio esta en el 
gobierno ingresaron al BPS 600.000 cotizan-
tes más en relación al 2004.
Y tantas cosas más que no debemos olvidar, 
son las que nos impulsan votar al Frente 
Amplio en Junio. n

Ivonne Passada 

El pasado martes 11 de marzo 
la socialista Michelle Bache-
let asumió por segunda vez 
la Presidencia de Chile, luego 
de haber ganado en segun-
da vuelta electoral a Evelyn 
Matthei, en el pasado mes de 
diciembre.

Isabel Allende, hija del ex-
mandatario Salvador Allende, 
fue la encargada de tomar ju-
ramento a la en ese entonces 
presidenta electa de Chile, en 
una ceremonia que se llevó a 
cabo en la sede del congreso 
trasandino, en la localidad de 
Valparaíso.

Allende, además de entregar 
la banda a Bachelet, será la 
encargada de encabezar el 
Senado chileno, responsabi-
lidad que por primera vez en 
la historia del país trasandino 
será realizada por una mujer.

En la ceremonia, el expresi-
dente Sebastián Piñera, en-
tregó la medalla del padre 
de la patria chileno, Bernardo 
O’Higgins. Se trata de una 
estrella de cinco puntas que 
simboliza la posesión del po-
der en este país.

En el acto de asunción partici-
paron varios mandatarios de 
la región y el mundo, entre los 
que se destacaron los presi-
dentes de Brasil, Dilma Rous-
seff, de Argentina, Cristina 
Kirchner, de Ecuador, Rafael 
Correa, además de nuestro 
mandatario, José Mujica, en-
tre otros jefes de Estado.
 
Reunión Mujica - Bachelet
El presidente Mujica arribó a 
Santiago de Chile el lunes 10, 

un día antes de la asunción 
presidencial. El mandatario 
aprovechó para reunirse du-
rante 40 minutos, antes de la 
ceremonia, con Bachelet y su 
designado canciller, Heraldo 
Muñoz.  
 
La delegación uruguaya estu-
vo conformada por el minis-
tro de Relaciones Exteriores, 
Luis Almagro, el asesor del 
Presidente Mujica, Andrés 
Berterreche y el prosecretario 
de Presidencia, Diego Cáne-
pa, además del mandatario.
 
Mujica destacó que en el en-
cuentro con Bachelet coinci-
dieron en la importancia de 
profundizar los lazos comer-
ciales y económicos entre am-
bos países, según destacó el 
sitio web de Presidencia de la 
República.

Es necesario “acoplar algún 
engranaje interesante de Uru-
guay con Chile y esa región” 
ya que, de acuerdo a cómo 
evoluciona el mundo, Uru-
guay inevitablemente nece-
sitará comunicarse con la re-
gión del océano Pacífico.
 
Finalmente destacó que Amé-
rica del Sur “es la última gran 
región agrícola que le queda 
a la humanidad” y eso será 
determinante en el futuro de 
las relaciones comerciales con 
el resto de América y hacia el 
otro lado del océano, resaltó 
el sitio de Presidencia.
 
Bachelet asumió el pasado 11 
de marzo y estará al frente de 
la Presidencia de Chile por un 
período de cuatro años, hasta 
el 2018. n

El próximo 1 de junio asumirá la presidencia de 
El Salvador el candidato del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Sal-
vador Sánchez Cerén, luego de haber ganado 
las elecciones de su país el pasado.
 
El triunfo izquierdista en la segunda vuelta 
electoral fue muy ajustado, ya que Sánchez 
Cerén obtuvo el 50,11% de los votos, mientras 
que el candidato de la derecha, Norman Qui-
jano, consiguió el 49,89%.
 
El presidente electo afirmó, al conocer su 
triunfo en las urnas, que tendrá como objeti-
vo “terminar” con las diversas extorsiones que 
llevan adelante las pandillas de El Salvador, al 
tiempo que también resaltó que en su gobier-
no no habrá espacio para “ningún corrupto”.
 
El novel jefe de Estado aseguró que su admi-
nistración buscará “terminar con la pobreza” 
que azota a casi la mitad de la población de 
su país y destacó su intención de tener un “go-
bierno abierto” y “honrado”.
 
Sánchez Cerén, de 69 años de edad, es un ex-
maestro, que se desempeñó como ministro 
de Educación en su país. Además fue uno de 
los comandantes rebeldes que pelearon en la 
guerra civil de El Salvador entre los años 1979 
y 1992. Es el primer exguerrillero salvadoreño 
que alcanza la Presidencia de su país.
 
Hasta el 1 de junio el equipo de Sánchez Ce-
rén trabajará en la transición presidencial de 
El Salvador junto con la administración del ac-
tual presidente Mauricio Funes, también del 
FMLN. n

El presidente Mujica acompañó a Bachelet 
en la asunción presidencial.

Asumió Bachelet
La izquierda 

ganó en 
El Salvador

Salvador Sánchez 
Cerén asumirá la 
presidencia de El 

Salvador el próxi-
mo 1 de junio.
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El Espacio 609 ocupa cinco bancas en el Sena-
do y 24 en la Cámara de Representantes del 
Poder Legislativo, y fiel a su concepción de 

gobierno para y con las mayorías tiene la respon-
sabilidad de comunicar el resultado de su trabajo 
en el año 2013.

El desempeño de nuestros compañeros se rea-
lizó como parte de la bancada del Frente Amplio 
que integramos, y en todas las discusiones y vota-
ciones, dimos nuestros puntos de vista en la inter-
na de la misma y fuimos respetuosos siempre de 
los acuerdos que tuvimos, garantizando con nues-
tra conducta la unidad de acción frenteamplista.

Muchas fueron las leyes que hemos aprobado, 
no solo en este año sino en lo que va del período 
de gobierno; para lograrlo ha sido fundamental el 
esfuerzo y compromiso unitario de la bancada del 
Frente Amplio.

Nuestra bancada del Espacio 609 ha contribui-
do y aportado en propuestas, iniciativas y leyes por 
las que nuestros compañeros han trabajado fuerte-
mente, como siempre, con razón y corazón.

Estas leyes que nuestros parlamentarios han 
aprobado en cámara, son instrumentos para el 
avance y la consolidación de una estrategia nacio-
nal para el desarrollo y una mejor convivencia entre 
los orientales.

El año 2013 fue rico en iniciativas y discusiones 
en tres áreas: asuntos económicos, temas sociales y 
debates políticos.

Asuntos económicos
La Ley de Minería de Gran Porte establece con-

diciones especiales para autorizar la explotación de 
minerales por parte de grandes emprendimientos, 
que aún desconocemos en el Uruguay y que gene-
rarán nuevas actividades, desarrollo tecnológico, 
creación de nuevos puestos de trabajo de buena 
calidad y aportes económicos importantes.

La prevención de un plan de cierre paralelo a 
la explotación minera, junto a impuestos adicio-
nales y un fondo intergeneracional de desarrollo, 
son decisiones contenidas en la ley que orientan la 
potenciación de un nuevo componente de la ma-
triz productiva nacional. Igualmente estratégica 
es la decisión de construir un puerto oceánico de 
aguas profundas, que está llamado a ser el centro 
de una dinamización de la costa del departamento 
de Rocha y que alcanzará actividades difíciles de 

El nuevo Estatuto del Funcionario Público fue 
aprobado tras grandes discusiones entre funcio-
narios y usuarios, entre gremios y administración, y 
entre los partidos políticos.

Temas sociales
Los cambios económicos por si solos no con-

ducen a mayor bienestar social e individual, si no 
son acompañados por un mejoramiento de la con-
vivencia social.

La ley que regula el tráfico de armas o la reforma 
de la ley de faltas apuntan a disminuir los riesgos 
frente a las nuevas formas de violencia en nuestra 
sociedad, así como la ley de penas para adolescen-
tes infractores hace énfasis en los tiempos mínimos 
para la reeducación.

La ampliación de derechos ocupa una buena 
parte de la agenda de este año, incluyendo leyes 
referidas a matrimonio igualitario, reproducción 
humana asistida, regulación del cannabis, dere-
chos de afrodescendientes, tratamiento de adictos 
y resistencia y defensa de la democracia.

La estrategia central de apostar a la educación 
tuvo iniciativas en distintas áreas, como la asigna-
ción presupuestal priorizada para la Anep y la Uni-
versidad de la República en la Rendición de cuen-
tas, la creación de la Universidad de la Educación y 
el rediseño de la educación militar y policial.

Un impulso importante en materia de permisos 
para los medios de comunicación es el proyecto de 
ley que crea un marco de cristalinidad y democra-
tización en materia de administradores del espacio 
radioeléctrico que aún está en discusión.

Debates políticos
Fueron muy numerosas las instancias de inter-

pelaciones y reuniones de ambas cámaras en las 
que, a instancias de la oposición, se discutieron 
temas tan cruciales como la situación en la Educa-
ción, el Sistema Integrado de Salud, el Mercosur, la 
situación económica de Uruguay, la Seguridad Pú-
blica o la Defensa Nacional.

Todas esas instancias terminaron con el apoyo 
explícito de las cámaras a la gestión del gobierno 
y fueron oportunidades de dar detalles, explicar y 
clarificar los asuntos que se debatieron.n

El Espacio 609 
rinde cuentas

Una vez cerrado el año 2013 y con la mente puesta en el quinto año de gobierno, 
la bancada de la lista 609 presentó su rendición de cuentas sobre lo actuado. 

Esta es una apretada síntesis de la misma.

El puerto oceánico de aguas profundas, está 
llamado a ser el centro de una dinamización de 
la costa del departamento de Rocha y alcanzará 
actividades difíciles de imaginar hoy en el sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y nuestro país.

La ampliación de derechos incluye leyes referidas 
a matrimonio igualitario, reproducción humana 
asistida, regulación del cannabis, derechos de 
afrodescendientes, tratamiento de adictos y 
resistencia y defensa de la democracia.


