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En estos d�as se ha formulado la tesis
de que los blancos precisan a los
colorados para ganarle al Frente.
Tengo muchas dudas que grandes capas
de la ciudadan�a esperen ese
pensamiento, esa actitud y ese fin para
nuestro Partido.
Yo en cambio creo que los blancos no
nos precisan, pero el Pa�s s�.
El voto no frentista por antonomasia ya
est� all�, siempre estar� y es casi tan
inconmovible como el n�cleo duro
frentista. El no frentismo no precisa al
Partido Colorado.
Basta recordar la corrida de votos de
fr�giles bordaberristas a favor de Lacalle
Pou, ya en las internas preelectorales.
Insistir en izar la bandera anti frentista, o
en derechizar el discurso, como fue el de
la minoridad, son de cuestionable
simpat�a popular y dudosa eficacia
electoral.
Sin autocr�tica no se avanza. Si seguimos
haciendo lo mismo, seremos lo mismo y
continuaremos achic�ndonos.
Al final los partidos encarnan emociones,
adhesiones �ticas y s�lo en momentos
cr�ticos ofician como veh�culo canalizador
de la radicalizaci�n social. Pero no creo
que deban constituirse en art�fices de
ella.
Decir que el Partido Nacional precisa a
los votos colorados para ganarle al
Frente es reducir el rol del Partido
Colorado, es cerrar, aunque sea
involuntariamente, el puente de paso a
quienes buscan una alternativa al fracaso
social frentista imperante.
Y desde mi parecer es no percibir que
nuestra sociedad espera m�s
proposiciones que oposiciones. Mucha
gente est�  m�s desideologizada y
desenga�ada que nunca, expectante,
necesitando nuevas ofertas.
Uruguay precisa rescatarse de las
polarizaciones, dar opciones a las
personas para que ejerzan su ciudadan�a
en libertad, sin sentir que viven en un pa�s
fracturado en que la disputa es el control
del aparato estatal por parte de las elites
partidarias.
Concentrarse en plantear nuevas
alternativas no es debilitar el rol opositor,
sino esmerarse en recrear los
contenidos propositivos, para centrarnos
en los asuntos reales en que las familias
y personas de a una enfrentan. Es
necesario hablar m�s de lo que ya se
vino en el presente y vendr� en el porvenir,
menos de juntarse en el ballotage porque
los blancos solos no les ganan al Frente.
Nadie es due�o de los votos, ni
candidatos ni partidos, el electorado
ciudadano no gusta sentirse cautivo de
enfrentamientos, sino que busca
entusiasmarse con propuestas de
cambio o liberadoras. Y para salir de sus
posicionamientos, para cambiar su voto,
la personas deben percibir algo m�s que
el deseo pol�tico de la oposici�n de
derrotar al rival, deben reconocer nuevas
herramientas y personas que inviten a
lograr lo que tres gobiernos frentistas no

han alcanzado. Los que definan el
ballotage no ser�n los dirigentes, ser�
la gente.
La inf luencia entre nosotros los
colorados del Doctor Jul io Mar�a
Sanguinetti es innegable. El respeto y el
permanente reconocimiento que todos le
profesamos viene de su importancia
pol�tica durante m�s de tres d�cadas.
Tanto en su aporte democratizador como
en su producci�n hist�rica. En momentos
en que lo hemos visto reiteradamente
presentarse en diferentes escenarios de
algunas actividades organizadas por
listas juveniles, hablando de aspectos
ideol�gicos, l lama a reflexi�n la
oportunidad de alguna de sus
expresiones.
Un referente como �l, que se�ala que en
estos momentos est� dedicado
primordialmente a acompa�ar actos de
algunas listas juveniles, sabe
sobradamente que hay miles y miles de
ciudadanos tambi�n j�venes que no
pertenecen a los reducidos c�rculos que
giran alrededor de la militancia sectorial.
Y que estar�n atentos a los planteos
pol� ticos para tomar decisiones
electorales.
Yo siento que esa parte de la sociedad
espera o ver�a con agrado del Partido
Colorado un sentido superador del mero
rol de muleta del nacionalismo o de socio
minoritario de un gobierno blanco para
desplazar al Frente.
Expresado del modo que se ha
presentado, ese es el mensaje que se
comunica. Un planteo utilitario, vinculado
al acceso poder, no a los prop�sitos y
fines concretos. Y as� dicho reduce el
sentido del coloradismo a una
acumulaci�n con los blancos, en vez de
priv ilegiar qu� cosas es necesario
impulsar.
Un planteo uti l i tario que deja poco
espacio para los contenidos. Un partido
sin contenidos program�ticos, por m�s
historia y ra�ces filos�ficas que tenga, no
es nada.
Muchos uruguayos votar�an fuera del
Frente si existiera una propuesta n�tida
centrada en lo que se ha denominado
liberalismo progresista, con fines claros
en lo educativo, social y administrativo,
ubicando en primer t�rmino para qu� y
c�mo hacer las cosas para enfrentar los
nuevos desaf�os y los fracasos
ostensibles que padecemos como
Naci�n.
La ciudadan�a tiene que saber que hay
una ruta decidida y posible para llegar a
los destinos que los actuales
gobernantes prometieron y no
alcanzaron.
�Acaso se ignora que tambi�n hubo
miles de social democr�tas, llam�mosle
batllistas, que han votado al Frente
porque como partido no logramos salir
del oposicionismo electoral y la
derechizaci�n discursiva? �Tal vez se
desde�a que muchos ciudadanos
simpatizantes del batllismo votaron al
Frente porque vieron al candidato del

Partido Nacional como inexperiente, sin
preparaci�n y con actitudes livianas,
fr�volas?
Entre sus grandes aciertos, Jorge Batlle
nos mostr� que la conmoci�n de la
sociedad, por encima de cintillos, se
activa cuando se ponen temas
nacionales sobre la mesa; parece
inoportuno justi ficar la existencia
colorada como casi un sublema
ocasional del Partido Nacional, un
rastri l lo a su favor sin grandes
diferencias identitarias con �l.
No favorece al Partido Colorado, cuando
se cuestiona su vigencia, decir que los
blancos nos necesitan. Por el contrario,
nos sentencia.
Por ello me ha consternado y dolido
tanto ver en las redes sociales a
algunos pocos j �venes, en el
lanzamiento de la campa�a de las
elecciones juveni les, cantar
volveremos, volveremos, a ser gobierno
otra vez. Eso es lo que pasa cuando
hay vaciamiento ideol�gico y
program�tico. No muchachos,
buenamente, gobierno no, oferta social
y de desarrollo es lo que tenemos que
volver a ser.
Por eso quienes ya tenemos hijos
grandes, deber�amos esmerarnos en
que el mensaje sea otro. El de la
esperanza y el sentido a trav�s de la
propuesta.
Porque si no logramos que los
veteranos seamos faros del porvenir,
nos ahogaremos en la ret�rica de un
poder inmediato que ya no existe.
A esos muchachos y especialmente a
la abrumadora mayor�a que no participa
de la militancia, y a los j�venes de
mediana edad, debemos hablarles
ahora de la construcci�n real de lo que
Uruguay necesita.
Nuestro mensaje pol �t ico debe
concentrarse en explicar c�mo vamos
hacer lo educativo, la promoci�n del
trabajo y la inserci�n internacional. O
convencemos con el lo o nos
condenamos.
Ha sido necesario hablar de la Historia
para inspirarnos, lo hemos hecho muy
bien, pero ahora es el momento de que
nos vean m�s preocupados por la
realidad y c�mo mejorarla, que por el
poder partidario y administrativo.
Permitamos que el Partido se renueve
y tenga sentido sobre la base de las
ideas, a trav�s de quienes las
representan como candidatos en las
elecciones internas, las que designar�n
nuestro candidato presidencial sobre la
base de las necesarias propuestas de
programa.
Dediqu�monos a eso, nuestro discurso
no deber�a ser volver al  Poder o
colaborar con los blancos para sacar
al Frente, nuestro tema deben ser las
cumbres.
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El otro d�a una sobrina me dijo
(palabra m�s, palabra menos) que
la ten�a podrida con mi mala onda

(en referencia a mi permanente
protesta pol�tica; como t�o soy un

encanto�). Mujer joven, pareja de
profesionales universitarios,

trabajando duro para criar a sus
hijos como los criaron a ellos y
mantenerse en el primer quintil,

dice que ya tiene bastante con los
impuestos, la mugre y la

inseguridad, como para soportarme
a m� hablando pestes del gobierno
todo el tiempo. Yo repliqu� con un

par de argumentos, que tambi�n
eran pestes contra el Frente

Amplio, de modo que no llegamos
a ning�n acuerdo. Un argumento

fue que la oposici�n est� para eso
(yo soy un militante de oposici�n).

Otro fue que el gobierno y el Frente
hacen tantas macanas, que la

dejan picando. Sin embargo (pens�
para m�), alguna raz�n tendr�
Josefina (que as� se llama mi

sobrina); tal vez deber�a esforzarme
por ser m�s comprensivo,

constructivo y propositivo�

Y en eso estaba, perge�ando una
columna plet�rica de amor y paz,
cuando sali� Topolansky con lo del
cartoncito y la gen�tica, y ya me
perd� de nuevo en mi infinito rencor.
Solo puedo ensayar en mi beneficio,
que se trata de una maldici�n
extendida, que viene golpeando sin
respetar pelo ni marca, a todos
aquellos que se acercan al tema.
Llam�mosle, en �sta su versi�n
contempor�nea, �La maldici�n
Sendic�. Que, por cierto, no le pega
igual a todos, sino que se adapta a
sus v�ctimas. Veamos.
DIRIGENTES Y MILITANTES DE
OPOSICI�N. Irrita el l�bulo frontal,
provocando ataques de furia y
accesos de tos, que desparraman
los g�rmenes malignos por todo el
entorno. No hay registros de casos
fatales, pero conlleva cierta
peligrosidad para pacientes
card�acos. Puede motivar el
alejamiento de familiares y amigos.
DIRIGENTES DEL FRENTE AMPLIO
Y JERARCAS DE GOBIERNO.Aqu�
el da�o es ostensible, y sus
manifestaciones m�s evidentes son
recelo y fricciones en todos,
sentimiento de vac�o existencial en
unos, y disonancia cognitiva en otros.
En los cuadros agudos genera lo que
en gen�tica humana se conoce
como�chotadas�, del tenor: �El
Frente Amplio sale fortalecido de todo
esto�; o �Ra�l ser� candidato en
2019�. Ojo: anda circulando una
chotada 3.0, esta s� de alt�simo
potencial da�ino, concebida en las
entra�as mismas del drag�n, que

viene encriptada en viejo malandra, pero
si se abre destruye toda la memoria
institucional: �En el caso Sendic, la
justicia est� presionada� (�c�mo no
calentarse!).
CIUDADANOS EN GENERAL. Me
acuerdo de un estudio de opini�n
p�blica que dec�a que menos del 20%
de los ciudadanos segu�a con alg�n
inter�s las alternativas cotidianas de la
pol�tica. No hace mucho le� que apenas
poco m�s del 10% de los usuarios de

redes sociales las usan para informarse
de, o intervenir sobre, temas pol�ticos.
Si damos por buenos esos datos,
puede dudarse del impacto de �La
Maldici�n� en los pr�ximos resultados
electorales, que ser�n en 2019. Otro
buen argumento para que mi sobrina
entienda la necesidad de insistir.
MINOR�A CALIFICADA: TUITEROS DE
OPOSICI�N. Dice un amigo de Tweeter
(Pablo C., blancazo �l) que quien no
participa en grupos o redes
frenteamplistas se pierde la mitad de
la pel�cula; que hablan de otras cosas,
que transitan por otra dimensi�n, que
transparencia y corrupci�n no son
temas. Me suena veros�mil: este pa�s
est� partido en mil pedazos. En
Tweeter, yo alterno entre un pu�adito
de amigos, en general de oposici�n.

��Hab�a que ver c�mo se pusieron
cuando en la Asamblea General los
legisladores colorados, blancos e
independientes, resolvieron votar en
silencio la renuncia de Sendic y la
�ascensi�n� de Topolansky!! Gente
habitualmente serena y razonadora,
echaba espuma por la boca, sapos y
culebras, v�mitos negros, contra
quienes son sus representantes, a
quienes votaron, conocen y estiman por
sus trayectorias, con quienes coinciden

la gran mayor�a de las veces. El
microclima era �son todos iguales�,
�pacto mafioso�, �que se vayan todos�.
Fue uno de los efectos m�s extremos
de �La Maldici�n�. En el medio de la
tormenta yo me atrev� a meter una
cortita, que empezaba �Amigos�, y uno
de los destinatarios me trat� de
�madurista� (tuve que reaccionar con
extrema dureza). Hubo muchas
lecturas de ese episodio (el de la
furibunda reacci�n de los amigos). La
m�s comprensiva es la m�s amarga:
que cualquiera que hubiera sido la
conducta del sistema pol�tico, la
reacci�n iba a ser furibunda; tal es el
malestar ciudadano con �la pol�tica� (al
que, naturalmente, contribuye en
grande �La Maldici�n�). A m� el episodio
me dej� otra lecci�n: que la democracia

La maldici�n Sendic
representativa es irreemplazable, o al
menos no es reemplazable por ninguna
versi�n de democracia plebiscitaria en
alg�n moderno formato electr�nico.
�Se imaginan si se gobernara por
internet? En unas horas tenemos
guerra civil; afortunadamente entre las
redes y las decisiones est�n los
representantes. En el caso, los
legisladores de la oposici�n callaron
por, a mi juicio, un pu�ado de buenos
motivos. Entre ellos, no menor, evitar

un combate hom�rico que hubiera
dinamitado todos los puentes,
inutilizado la labor parlamentaria y
crispado a guerra a todo el sistema,
cuando apenas estamos atravesando
la mitad del per�odo de gobierno.
Imaginen: el vice saliente hab�a dicho
pocas horas antes que �Tengo la
absoluta tranquilidad de haber actuado
con la verdad, a lo largo de toda mi
vida pol�tica�, lo que en su caso es
mucho decir. Pero la vice entrante dijo
que vio el t�tulo, lo que ya es
demasiado.
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Antonio LADRA
Periodista. FUENTE: facebook

Si hay algo din�mico es la pol�tica
uruguaya. Veamos: hace una

semana apenas, quiz�s menos,
est�bamos todos, gobernantes,
pol�ticos, periodistas, hablando,

atacando, defendiendo, analizando
el caso Sendic. �Se acuerdan?,

supongo que s�; era ese que ten�a
que ver con el uso de las tarjetas

corporativas, el t�tulo de licenciado,
la gesti�n en Ancap. Pues bien,

aunque nada de esto ha terminado,
porque la justicia est� trabajando, el
ruido ahora se corri� para otro lado,
para una parte de la oposici�n, para

las tiendas del Partido Nacional.

En la era pos Sendic la discusi�n �tica
cruz� la frontera y ahora los que est�n
en aprietos son los blancos por el

intendente de Soriano, Agust�n
Bascou, por la senadora Ver�nica
Alonso y por el diputado Wilson
Ezquerra. En todos los casos hay
aspectos judiciales que tienen que ver
con sus vidas privadas: deudas
(Bascou, Alonso) o por estar en los
dos lados del mostrador (Bascou) o
un accidente (Ezquerra), pero que al
ser hombres y mujeres p�blicas y con

responsabilidades de gobierno importan
y mucho.

El caso Bascou

Bascou, en su calidad de empresario,
ha librado cheques que posteriormente
se detect� que no ten�an fondos para
cubrir deudas de su emprendimiento
agropecuario, pero a la vez ha sido
acusado de contratar el suministro de
combustible para la flota municipal con
una estaci�n de servicio de su
propiedad.
Bascou acept� un concurso de
acreedores y ante la justicia se
comprometi� a buscar soluciones en
15 d�as para evitar ser denunciado por
estafa. La bancada de ediles del Frente
Amplio de Soriano busca los votos para

hacerle un juicio pol�tico por conjunci�n
del inter�s p�blico y privado por las
denuncias sobre la estaci�n de servicio.
Sumado a los ediles frenteamplistas,
la senadora Alonso opin� que el
intendente deber�a abandonar su cargo
mientras no resuelva los problemas
financieros que lo llevaron a la Justicia.
La opini�n de Alonso, una indisimulada
aspirante a integrar la f�rmula

presidencial o incluso a ir por el premio
mayor, gener� disgusto y m�s que eso
en la interna del Partido Nacional.

El caso Ezquerra

En tanto, Ezquerra ser� indagado el
pr�ximo martes en Maldonado por
haber atropellado alcoholizado a una
mujer mientras conduc�a su veh�culo.
Ezquerra ya anunci� que est� dispuesto
a solicitar su desafuero ante la C�mara
de Representantes en caso de que su
calidad de legislador no permita que el
caso puede avanzar en los estrados
judiciales.
Se puede aducir que el asunto es un
tema privado, pero a nadie se le escapa
que en el Parlamento Ezquerra levant�
su mano para votar leyes sobre el

consumo de alcohol y el tr�nsito. Leyes
que el mismo, luego, con su accidente,
dej� en evidencia que no cumpli�.
Es decir, Ezquerra viol� la ley.
Es cierto que el legislador enfrent� la
situaci�n, que se preocup� por la mujer
y no se ocult�, sino que se hizo cargo.
Es cierto tambi�n que la accidentada
no ha presentado denuncia, pero eso
no implica que el diputado deje de ser

Cuando los hombres p�blicos
no tienen vida privada (y est� bien)

una persona que conduc�a borracha.
Ese es el punto y no otro.
Si Ud. se ve envuelto en un robo y no
hace la denuncia por cualquier raz�n,
entre otras porque no est� obligado a
hacerlo, el que lo rob� no deja de ser
ladr�n.
Y mientras tanto, en lo que parece ser
una copia de lo que pasaba antes,
Jorge Larra�aga, l�der de Alianza
Nacional, sector al que pertenece
Ezquerra habla de �revanchismo� del
Frente Amplio ante los
cuestionamientos a su diputado en
clara alusi�n al caso Sendic.
Tanto Ezquerra como Bascou se han
presentado ante la Comisi�n de �tica
del Partido Nacional.

El caso Alonso

Y como si fuera un guion de una
pel�cula clase B, la senadora Alonso
se enfrenta ella tambi�n a un acreedor
y debe rendir cuentas ante la Justicia,
pero con un aditamento extra.
Este jueves pasado el diario El
Observador inform� que el juez del
caso hab�a trabado un embargo sobre
parte de los bienes de la senadora a
ra�z de un conflicto de pago con una
imprenta.
Sin embargo, la legisladora desminti�
que haya habido embargo alguno.
Pronto se supo que �el due�o de la
imprenta que la demand� difundi� un
documento falso� seg�n el cual se le
trababa embargo.
En el entorno de la senadora se habla
de una vendetta por sus opiniones en
torno al caso Bascou.
�Qu� deja todo esto? Tanto el caso
Sendic, como los casos
anteriormente rese�ados ponen arriba
de la mesa el comportamiento de los
hombres y mujeres p�blicos. Ya no
hay impunidad, ni tampoco se admite
que se desdoblen. Sus vidas privadas
son p�blicas, entonces, no deben usar
los dineros p�blicos, as� sea para
comprar calzoncillos, no deben
conducir borrachos, ni deben emitir
cheques sin fondo, ni deben dejar de
honrar sus deudas. Esto, que parece
de Perogrullo, ya hace tiempo que
deber�a estar claro para el sistema
pol�tico.
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Ricardo J. LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

Hace unos a�os tuve oportunidad de
participar de una conferencia en San
Jos� de Costa Rica sobre la paz en

Centroam�rica. Durante la misma, el
estrado lo ocupaban varios ex

presidentes de ese pa�s. En ese
momento no era posible que quienes

hab�an ocupado la primera
magistratura volvieran a ser elegidos

en ninguna circunstancia, as� que
los mandatarios una vez cumplido el

per�odo de gobierno de 4 a�os
quedaban inhabilitados y su vigencia
pol�tica desaparec�a. Me pregunt� en

aquel momento si un pa�s pod�a
darse el lujo de tener a esos ex

gobernantes, muchos de ellos a�n
j�venes y con mucha experiencia, al

margen de la posibilidad de poder
volver a acceder al gobierno.

Costa Rica luego modific� su r�gimen
y lo hizo m�s flexible, requiri�ndose
que transcurrieran al menos dos
per�odos de gobierno para poder volver
a ser candidato.
Pero la verdad es que con los a�os, y
viendo los ejemplos de otros pa�ses,
me doy cuenta de que la disposici�n
que reg�a en aquel momento era
sumamente sabia y republicana.
Miremos a nuestro alrededor. En
algunos lados, como en Uruguay, se
proh�be la reelecci�n en un per�odo
inmediato. Pero en general, parece que
asumir el poder generara una especie
de patolog�a o dependencia como la
peor de las drogas y un entramado de
intereses e influencias muy dif�ciles de
desatar.
Hace pocas semanas Mujica no
descart� volver a ser candidato.
V�zquez ya repiti�.
Sanguinetti tambi�n. Lacalle lo intent�
dos veces.
En Argentina Menem mantuvo el poder
todo lo que pudo inclusive modificando
la constituci�n, introduciendo al pa�s
en un escenario de corrupci�n
generalizado. Los Kirchner ten�an el
proyecto de alternarse en la
presidencia los dos integrantes del
matrimonio, hasta que la muerte se
llev� a N�stor. El abuso del poder y
las pretensiones hegem�nicas llegaron
a l�mites inimaginables, con un
deterioro �tico poco cre�ble y una
superposici�n enfermiza de lo p�blico
con lo privado.
A pesar de todo eso, Cristina quiere
volver a intentarlo.
En Brasil el PT lleg� al poder a trav�s
de Lula, un l�der popular, adorado por
los m�s pobres, pero el aparato de
corrupci�n y poder armado ha sido

escandaloso. Y tan s�lido que le
permite estar libre, aun habi�ndose
demostrado su vinculaci�n con los
episodios m�s escandalosos que se
conozcan por estos lares, como
Petrobr�s y Odebretch.
A pesar de todo eso, Lula tambi�n
quiere volver a intentarlo.
Da la impresi�n de que ocupar la
presidencia en estos pa�ses genera los
mismos efectos de una adicci�n de la
cual no se puede salir nunca. Parece
provocar en desequilibrio en el manejo
de ego y conforma una estructura de
poder y un entramado de intereses
cruzados en su torno, que impide el
funcionamiento fluido de la rep�blica y
la revitalizaci�n de los partidos.
Es lo que le ocurri�  al Partido
Comunista Sovi�tico con su
nomenclatura, mediante la cual los
gobernantes permanec�an
indefinidamente y as� constitu�an una
gerontocracia que sin duda contribuy�
al inmovilismo y a la ca�da del r�gimen.
Tal vez haya que hacer como en Costa
Rica. Que un presidente no pudiera
volver a ejercer el poder nunca m�s en
su vida. As� obligar�a al recambio
generacional, a que los v�nculos de
poder fueran m�s ef�meros, que no se
eternizaran en una especie de
intercambio de favores interminable y
habr�a menos posibilidades de caer en
hechos de corrupci�n. Y sobre todo
permitir�a que se liberaran del
s�ndrome de Luis XIV, y asumieran una
postura de humildad m�s republicana.
Es probable que se perdiera el
concurso de personas valiosas en
edades prematuras, pero se evitar�a
cargar con las r�moras de que el pa�s
sea conducido por una gerontocracia
incapaz de entender las vertiginosas
transformaciones del mundo, por m�s
que a�n capten el imaginario nost�lgico
de los ciudadanos que idealizan el
recuerdo de sus liderazgos.�
Por el contrario, se abrir�a el terreno
para que aparecieran nuevas figuras,
que dieran oportunidad a ideas
renovadora, estilos m�s espont�neos
e interpretaciones m�s afinadas de la
realidad, sin tener que desperdiciar sus
talentos esperando que la naturaleza
haga su trabajo y les llegue el turno
tard�amente, cuando ya hayan
envejecido, sus energ�as hayan
mermado y su capacidad de
modernizaci�n, desaparecido.

La patolog�a del poder

�Cu�nto
extra�amos
a Tarigo!

Ricardo J. Lombardo

Hoy habr�a cumplido 90 a�os el Dr. Enrique E. Tarigo si no hubiera fallecido en
2002.
Dud� en escribir este art�culo porque no s� si encontrar� las palabras para describir
lo que era y lo que yo le debo. Empecemos por decir que por �l fue que me
involucr� en la actividad pol�tica.
En plena dictadura, ambos escrib�amos en el diario EL DIA, el �nico medio que
manifestaba oposici�n al r�gimen dentro de los inciertos l�mites de la autocensura.
Hab�a que tener coraje en aquellos tiempos para escribir lo que trat�bamos de
decir entre l�neas. A veces nos tent�bamos y envi�bamos mensajes algo m�s
directos. Y despu�s qued�bamos expectantes a ver si no nos llamar�an para ir a
declarar a alg�n cuartel. Pero todos los d�as, una inmensa foto de Jos� Batlle y
Ord��ez y una frase de su autor�a, recordaban a todos, al gobierno y al pueblo en
general, que ah� se estaba al servicio de la libertad, a pesar de todo.
Tarigo se fue del diario como yo, tiempo antes del plebiscito de 1980 donde el
peri�dico adopt� una actitud ambigua. Ambos nos dedicamos a la actividad
profesional. Yo complet� mis estudios y me fui trabajar a Punta del Este,
alej�ndome de todo ese semillero de acciones pol�ticas.
Tarigo valientemente empez� a escribir sobre la propuesta constitucional de los
militares que establec�a pr�cticamente eternizar al r�gimen autoritario para lo
cual llamaron a plebiscito en 1980. Y se transform� en la voz del NO. Todos los
dirigentes partidarios estaban proscriptos por lo cual se alinearon detr�s de su
coraje.
Fue memorable el debate que mantuvo en televisi�n junto a Pons Etcheverry
frente a los voceros del r�gimen: Bolentini y Viana. En un tiempo donde
predominaba el silencio, no hab�a oposici�n y exist�a una f�rrea censura de prensa,
su voz en nombre de la libertad esa noche en Canal 4, reson� fuerte en todos los
rincones del pa�s.
El triunfo del NO, signific� que se iniciara un proceso de apertura hacia los partidos
pol�ticos, y Tarigo se convirti� en la fuerza moral que guiar�a las negociaciones
hacia el restablecimiento de la democracia.
Fund� Opinar y desde all� desencaden� un proceso fermental hacia la recuperaci�n
de las libertades.�
Un d�a, yo hab�a venido a Montevideo por algunos tr�mites y me encontr� con �l
por la calle San Jos�. Charlamos durante largo rato en plena vereda. Ni siquiera
se nos ocurri� ir a tomar un caf� a un bar. Y all� me dijo que necesitaba un
contador para Opinar y adem�s quer�a que yo volviera a despuntar mi vocaci�n
period�stica escribiendo art�culos all�.
As� empec� junto a �l un largo camino que termin� en una actividad pol�tica
intensa.
Y Tarigo siempre fue el inspirador. Sus convicciones republicanas, su pasi�n por
la libertad, sus posturas en la b�squeda de la justicia social, nos guiaron. Pero
por sobre todas las cosas, sus valores.
Su tendencia a hablar con claridad, sin rodeos y sin especulaciones sobre las
repercusiones posteriores de sus dichos, hizo que empez�ramos a hablar de
�pol�tica verdad�. Ese fue el moto que us�bamos los integrantes de Libertad y
Cambio, el grupo que �l fund�, para describir lo que hac�amos.
Mientras el est�blishment pol�tico iba recuperando sus estilos luego del largo
per�odo dictatorial, nosotros quer�amos hacer pol�tica de otra forma. M�s franca,
m�s transparente, menos clientel�stica y m�s idealista.
A su lado surgi� toda una generaci�n que lo intent� antes que la maquinaria de la
pol�tica tradicional nos absorbiera.
Y hoy comprobamos que ten�a raz�n. Que lo que �l nos inspiraba era una
modernizaci�n imprescindible que necesitaba el Partido Colorado y el pa�s.
Fue en ese sentido un adelantado. A pesar de que su figura y su aspecto daban
m�s un hombre victoriano que un visionario del siglo XXI, sus ideas y su estilo
pol�tico ser�an abrazados en bienvenida hoy por la ciudadan�a, tan necesitada de
hombres p�blicos honrados, francos, que no est�n dispuestos a transar con
cualquier cosa.
Para toda una generaci�n de colorados y batllistas, Tarigo representa una
referencia inolvidable y sin duda motivo de inspiraci�n. Algunos seguimos
intent�ndolo a pesar de todo.�
El pa�s nunca le reconoci� la verdadera dimensi�n de su actuaci�n como l�der
pol�tico en las negociaciones para el restablecimiento de la democracia, y luego
como Vicepresidente de la Rep�blica. Apenas si un pasillo en la parte norte de la
Plaza Cagancha, donde �l viv�a, lleva su nombre.
Las mezquindades internas que existen en todos los partidos, y el relato impuesto
por los frenteamplistas, no han dejado lugar a�n a un monumento en Montevideo,
o a una calle importante.
Estamos en deuda con Tarigo por todo lo que signific�.
Debemos comprometernos todos para honrarla manteniendo viva la llama de su
vigencia.
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Si el Partido Colorado habr� de
retomar en el futuro su protagonismo

en la construcci�n de un Uruguay
m�s libre, justo y pr�spero, habr� de

hacerlo desde un discurso que
enuncie con convicci�n ese futuro, y
describa con precisi�n y credibilidad

los pasos necesarios para
alcanzarlo.La recordaci�n de las

batallas perdidas, las gestas
heroicas que en esencia significan la

derrota del h�roe, como Carpinter�a
(1), o Quinteros, no son el camino.

La recordaci�n de los m�rtires es justa
y necesaria, pero nos habla del pasado,
de acciones que ya no son de recibo,
esencialmente la de la revoluci �n
armada, que ha sido definitivamente
erradicada de nuestras pr�ct icas
pol�ticas, al extremo que los guerrilleros
del 63, derrotados en 1972, previo a la
ca�da de las instituciones que buscaban
derrocar, (Febrero de 1973), terminaron
logrando por v�a del voto popular lo que
fracasaron en obtener por las armas.
Por suerte fracasaron en aquel intento,
por terrible que haya sido el precio para
las inst ituciones de la Rep�bl ica,
porque si hubieran tenido �xito, quiz�s
tendr�amos una dictadura hereditaria
como la que ha padecido Cuba, modelo
inspirador, instigador y motorizador de
la desangelada tr iste y sangrienta
aventura tupamara.
Me disculpo por la contradicci�n de
reclamar abandonar el pasado y
tentarme de hablar de �l, porque los
problemas que enfrenta el pa�s, hoy, y
en el futuro, son de una magnitud
extraordinaria, y no responden a
ideolog�as ni a partidismos pol�ticos.
Los problemas del Uruguay de hoy, son
los derivados de d�cadas de
negligencia, del �m�s o menos� de la
mediocridad, del quedarse en la
contemplaci�n narcisista del reflejo en
la superficie, sin animarse a nadar
hacia el fondo del asunto, de la ret�rica
vac�a, de la codicia disimulada del
�proletariado intelectual�  que
denunciara Figari , cuya �nica
preocupaci�n real es obtener una
participaci�n mayor en la actividad
�rent�vora� definida genialmente por
Methol Fer�, que sigue siendo el eje de
la econom�a del pa�s.
Los problemas del Uruguay, son la no
previsi�n, la falta de responsabilidad
acerca de lo que ocurrir� en un futuro,
que ya sabemos c�mo funciona y que
sin embargo nos negamos a aceptar.
Hay un af�n inmediatista, que asume
que todo es �para siempre�, y que
rechaza con infantil pertinacia la entrop�a
inexorable del paso del tiempo.
Nos volvemos m�s viejos, las cosas se
gastan por el uso, desde la ropa hasta
las maquinarias, que adem�s quedan
obsoletas, (unas por la moda, y otras
por el avance de la tecnolog�a), los
pavimentos se dstruyen, los procesos y
los procedimientos que eran buenos en
el pasado, dejan de ser eficaces para
enfrentar los problemas nuevos del
tiempo nuevo.

El t iempo nuevo que la comunidad
educativa rechaza, destruyendo las
posibilidades futuras de ni�os y j�venes,
que enfrentar�n su realidad adulta
desprovistos de las herramientas
m�nimas para poder desenvolverse
razonablemente.
El t iempo nuevo de una sociedad
segregada, donde los excluidos por la
econom�a, la educaci�n y la cultura
comienzan a tomar el protagonismo
inexorable de la violencia antisocial, que
solo ha tenido por respuesta una
discusi�n emocional acerca de �c�rcel
s�-c�rcel no�, como si reprimir y aislar a

quienes destruyen el primer derecho
humano (el derecho a la vida, para poder
disfrutar los dem�s derechos), fuera un
tema �ideol�gico� y no de estricta auto
defensa.
Pero pensar que el problema se resuelve
solo construyendo c�rceles es un
disparate, inclusive la idea de reeducar
a los delincuentes se queda en la
superficie, porque este drama, no se
gest� de repente, y llevar� por lo menos
veinte a�os enmendarlo, empezando
ahora mismo, a nivel PRE-ESCOLAR.
Hay problemas en la educaci�n, en la
producci�n, en la infraestructura, en la
prestaci�n de los servicios b�sicos;
donde miremos hay problemas y hay
asimismo miles de �diagn�sticos�, que
por ser formulado desde la ideolog�a, (�la
ideolog�a es una enfermedad de la
ideas� dec�a Vaz Ferreira)son
inexorablemente parciales, y se agregan
al problema mismo.
Y naturalmente est�n los problemas de
la econom�a, que pone un l�mite a los
recursos disponibles para efectivizar las
soluciones que cada asunto requiere; y
ese problema est�  agravado por la

contracci�n del ciclo econ�mico, que en
esta oportunidad ser� m�s penoso
porque el per�odo de �las vacas gordas�,
(nunca mejor empleado), fue m�s
exuberante y prolongado de lo que se
tenga memoria.
Los ajustes imprescindibles, ser�n
tenazmente resist idos por los
beneficiarios de las �rentas estatales�,
(especialmente los �ltimos 100.000
becados vitalicios de la coalici�n de las
izquierdas), que luchar�n con u�as y
dientes, antes de resignar una parte de
lo que han incorporado a su �recaudaci�n
de bolsillo�. La lucha presupuestal �anti-

ajuste�, resultar� un obst�culo enorme
en el camino hacia las soluciones
imprescindibles, como nos muestra lo
ocurrido ayer en el Senado.
La lucha entre el �inter�s general� de
los ciudadanos, y el �inter�s particular�
de los funcionarios y grupos de presi�n
sindicales, no ha sido asumido a�n, y se
celebra que un sindicato quiera hacer un
liceo para los hijos de sus afiliados,
cuando debiera alarmar que el costo de
ese privilegio, ser� pago por la empresa,
y en definitiva por los consumidores.
Siendo esto grave, es a�n m�s grave que
la dirigencia sindical y las autoridades
del sistema educativo, (corresponsables
de la cat�strofe educacional que sufre el
pa�s), con acritud ingrata y argumentos
de infame deshonestidad, censuren el
esfuerzo de empresas y personas que
financian y gestionan en forma privada
liceos destinados a dar verdaderas
oportunidades de superaci�n, por la
educaci�n, a los j�venes de los barrios
m�s carenciados, y que en esencia
molestan porque ponen en evidencia la
inepcia de su gesti�n. Y si hici�ramos
un listado de los problemas, que ser�a

M. Juan Llantada
Periodista. Escritor.

Partido Colorado:�
181 a�os despu�s

interminable, estar�amos cayendo en el
mismo error de quienes desde la
ideolog�a formulan el diagn�stico y
dejan sin enunciar la soluci�n, por
incapacidad y falta de valor para asumir
el corolario evidente de su
elucubraciones.
En verdad, creo que los problemas del
Uruguay no tendr�n soluci�n hasta que
la ciudadan�a emprenda la tarea de
mejorar la cal idad pol� tica de su
representaci�n, que por cierto no es f�cil
de encarar con la actual legislaci�n
electoral, que ha sido dise�ada en
funci�n de las necesidades y

conveniencias de la dirigencia
�nacional-capitalina�.
El Partido Colorado, que ha retrogradado
al estadio de peque�as tr ibus
cazadoras recolectoras, (camino a la
extinci�n) es la primera v�ctima de la
insatisfacci�n de los ciudadanos, pero
no ser� la �nica.
1. La batalla entre Rivera y las fuerza de
Oribe y Lavalleja, a orillas del arroyo
Carpinter�a, donde se us� por primera
vez la �divisa� colorada, (por falla del
pigmento de la cinta celeste), es
considerada fecha de nacimiento del
Partido Colorado, (19 de Septiembre de
1836), y en el caso del Partido Nacional,
la fecha es la del decreto de Oribe
haciendo obligatorio el uso de la cinta
blanca con el lema �Defensores de las
Leyes�, (10 de Agosto de 1836).

7
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Hay una fuerte tentaci�n por llevar la
comunicaci�n pol�tica al terreno

electoral. Y cuando ello sucede, la
comunicaci�n gubernamental,

menos estridente, es la gran
perjudicada. Ya sea porque es la

�nica que siempre est� presente,
ya sea porque se ve inundada de
electoralizaci�n, se confunde, se

estresa. El uso de los gobiernos
de sus espacios en Facebool o

Twitter es muy distinto al de las
cuentas personales de los

gobernantes en las mismas
redes sociales. Las redes
sociales son usadas para

difundir una s�ntesis
promocional de las pol�ticas

p�blicas �por parte de los
gobernantes. Sea como promesa o

como arenga, se evidencia as� un
uso que se conoce

como�electoralizaci�n de la
comunicaci�n gubernamental� ,
una especie de conservaci�n de la

inercia electoral en la faz de
gobierno, una tentaci�n que se
confirma con total nitidez en la

pr�ctica. Al analizar la relaci�n entre
gobiernos y redes sociales, y a

juzgar por la alta penetraci�n de
estas �ltimas en la gesti�n, se

puede observar que las redes son
una realidad sin retorno.�97% de los

gobiernos de las grandes
ciudades de Am�rica Latina
tiene Facebook�y 80% de los

alcaldes tienen cuenta de Twitter. Y
los usan de manera diferente a sus

aplicaciones comerciales o
personales. Las usan como un
trampol�n para incidir en otros

medios. La hora del tuiteo es un
ejemplo de ello: la m�xima cantidad

de tuits se registra entre las 11 y
las 13 horas, vale decir, en el pico
informativo de los medios masivos

tradicionales.

Convergencia.�Aparece ah� un
indicio muy potente: que las redes no
funcionan aisladamente, sino de modo
convergente, entrelazando los
cl�sicos y tradicionales medios con
todo el nuevo ecosistema digital. Hoy
se habla de la nueva diplomacia de
redes, ejercida tambi�n por los
grandes l�deres mundiales, desde el
papa Francisco hasta�Donald
Trump. Y all� se presentan muchas
de las posturas pol�ticas que sacuden
al mundo. Pero desde el punto de
vista del estilo, la mayor�a de las
comunicaciones tienen una
pretensi�n publicitaria . Al contrario
de lo que sucede cuando se es
oposici�n, el lenguaje est� mucho

m�s cerca del aporte de soluciones y
del tono positivo. Hay m�s propalaci�n
que interacci�n. Se habla y no se
escucha (o al menos se escucha poco).
En efecto, aunque las redes sociales
tienen un protagonismo cada vez m�s
importante en la gesti�n p�blica,� para
la mayor�a de los pol�ticos siguen
siendo un canal para difundir lo que
desean mostrar, adem�s de reservarse
la facultad de instalar p�blicamente
determinados temas y tratar de ir
esquivando asuntos controvertidos.
La cuesti�n es m�s o menos as�:
escucha, poca; interacci�n, nada (o
casi nada). La interacci�n, tanto de
alcaldes como de alcald�as, con la
ciudadan�a es menor a 10%. En
Am�rica Latina,� nueve de cada diez

mensajes de los ciudadanos no son
correspondidos con una respuesta.
Analizando la actividad de la totalidad
de los gobernadores argentinos en
Twitter, por ejemplo, la interacci�n de
cualquiera de ellos con sus ciudadanos
a lo largo de un mes (abril de 2016) fue
de 0% 1. Este dato, sin duda, resulta
impactante.
Por ello, tras estos datos muchas veces
surge una pregunta: �tratan de
comunicar para gobernar o de gobernar
para comunicar? Es un interrogante
interesante, que requiere de respuestas
concretas antes de evaluar de qu�
manera los gobernantes utilizan las
redes sociales. Formulado de modo
m�s sencillo:� el uso comunicacional
de los gobiernos y los gobernantes,
m�s que garantizar que la
comunicaci�n sea servicio, o al
rev�s, que el servicio se preste
desde la comunicaci�n , funciona en
cambio como un canal unidireccional
de promoci�n publicitaria. A los
gobiernos les cuesta�entender las
redes como medios de
interacci�n �(lo m�s sencillo) o como
medios para la gesti�n (un concepto

hoy casi inexistente en las redes
principales de gobiernos o
gobernantes).
Decir �interacci�n� es sostener que se
puede gestionar desde las redes,
aportar servicio, concebir las redes
como una gran mesa de entradas
p�blica capaz de resolver diversos tipos
de demandas de los ciudadanos en
tiempo real.
Y no es un capricho utilizar la idea de
�tiempo real�. Los ciudadanos no
tienen muchas veces derechos en
tiempo real, pero en cambio la vida
pol�tica prioriza el gerundio. Dicho de
otro modo: la inmanencia pura, la
versi�n m�s implacable del
presente.�Las redes sociales de los
gobernantes se basan en el

gerundio�y demuestran una especie
de rendici�n de cuentas (arbitraria y
personal) en tiempo real: el modo
reality, como se lo conoce en la jerga.
�Haciendo�, �visitando�, �recorriendo�,
�hablando� son usos t�picos de la
comunicaci�n gubernamental digital, y
contribuyen m�s al ego que a la gesti�n.
Tienen poco o nulo aporte pedag�gico
respecto de las pol�ticas y su necesidad
de legitimaci�n. Se trata de un reality
show con un �nico protagonista: el
gobernante.
Rockstars. �As� es como en las
cuentas personales de los gobernantes,
sin intercambio ni horizontalidad, el
perfil est� m�s cerca del de un pol�tico
en campa�a, o bien �en varios casos
analizados� el de nuevos rockstars.
Retomando: se aprecia nuevamente la
idea de la �electoralizaci�n� de la
comunicaci�n gubernamental. Se trata
de cuentas en las cuales la circularidad
del ego hace que el contenido sea la
autopromoci�n y un uso asociado a la
agenda cotidiana. En las redes se
replican las mismas pr�cticas
presentes en las gacetillas de prensa:
los gobiernos publicitan, en el mejor de

los casos informan, pero no gestionan
con comunicaci�n. Eventualmente,
hacen alg�n llamado a la acci�n (call
to action) para que la ciudadan�a haga
algo: que asista, use, reaccione,
contribuya.
Por ello se hace imprescindible
e m p e z a r  a  d e l i n e a r ,   exigir y
capacitar a un nuevo perfil de
gobernantes �como una parte
esencial del proceso para integrar
complejas operaciones de
transformaci�n de varias funciones de
los gobiernos contempor�neos. No
alcanza con participar de la nueva era:
al gobernante la participaci�n le
demanda escuchar mejor para crear
mejores soluciones que mejoren la vida
de la gente. Pero esta realidad a�n
desconcierta. Todav�a se intenta
resolver los problemas del futuro con
herramientas y bases culturales del
pasado. O, peor a�n, el enorme
potencial de las redes no es usado
para dar respuestas. Y a veces ni
siquiera para escuchar�
Muchas veces, para escuchar hay que
partir de algo tan b�sico como hacerle
preguntas a la ciudadan�a. Con m�s
de 2,5 millones de datos capturados,
los pol�ticos de la regi�n han tuiteado
o posteado una pregunta en solo 2%
de las ocasiones. Esto resulta
especialmente notable dado que los
pol�ticos suelen autoproclamarse
como �campeones de la escucha�. Si
los mensajes de las cuentas digitales
est�n redactados en forma de
pregunta, se considera que ese tono
interrogativo puede estimular la
interacci�n. No todo el �nfasis ret�rico
dirigido a la interacci�n ciudadana debe
ser pensado como generaci�n de
contenidos con formato interrogativo;
sin embargo, es llamativo que el uso
de esta modalidad sea m�nimo o casi
nulo como acci�n para generar
participaci�n, al menos digital. A pesar
de ello,�se hace una lectura de las
redes�como si se tratase de una
muestra parcial de la opini�n p�blica,
que asimila tendencias, reclamos,
tonos y problem�ticas.
Sin embargo, existe un comprobado
desajuste de expectativas ciudadanas
que se da a modo de puja de agenda.
No hay correspondencia entre lo que
la ciudadan�a exige y lo que la pol�tica
�devuelve� en las redes, sino un
peligroso desacople. Los ciudadanos
piden respuestas frente a la
inseguridad, los gobernantes
responden con la inauguraci�n de un
centro cultural. Los ciudadanos se
quejan de la corrupci�n, los
gobernantes presentan un nuevo
programa educativo. Temas altamente

Redes sociales
para gobernar

Mario RIORDA
Acad�mico, docente y polit�logo. Es asesor y consultor

comunicacional pol�tico, orientando estrategias electorales, de
comunicaci�n gubernamental para gobiernos y partidos pol�ticos en

Argentina. FUENTE: revista Nueva Sociedad
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sensibles frente a temas blandos
definen la batalla del intercambio de
demanda y oferta. Estos datos surgen
del �Perfil del gobernauta
latinoamericano�, trazado en un
ambicioso estudio realizado por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en 61 �reas metropolitanas de
m�s de un mill�n de habitantes en
Am�rica Latina 2.
El modelo ejecutivista se torn�
clave, m�s a�n en una etapa de
hiperpersonalizaci�n. �Pero as�
como es f�cil evidenciar que hay
personificaci�n cada vez m�s notable
de las campa�as, lo mismo ya pasa
en los gobiernos que, de manera
asim�trica, se confunden con su l�der.
Desde la comunicaci�n, aparece algo
as� como un uso patrimonialista del
ejercicio gubernamental, que est� todo
el d�a apuntalando la figura ejecutiva
antes que la pura institucionalidad.
Hoy se habla del �gobierno de�. Las
personas y los candidatos son
marcas por encima de la del partido,
y esto se evidencia tambi�n con los
gobiernos.
En el presente, no se avizora una
nueva institucionalidad.�En las redes,
las nociones de �transparencia�,
�participaci�n� y �gobierno
abierto� , como elementos que sin
duda alguna representan buenas
pr�cticas en la gesti�n, tienen una
proporci�n estad�stica insignificante
en los contenidos tuiteados.
De ninguna manera ello debe
confundirse o asociarse con opacidad
o autismo en las gestiones, es m�s
un problema de agenda. As� es como
la preocupaci�n m�s bien radica en
que estos temas no aparecen como
oferta p�blica en la agenda digital. La
existencia de contenidos asociados
a esas palabras, tan importantes para
la democracia, tan usadas en
campa�a, ronda el 1%. �S�ntesis?
Estad�sticamente, el peso que estos
temas ten�an en la agenda p�blica
promovida desde las redes se
transforma en nada.
Lo curioso es que la edad de los
pol�t icos, generacionalmente
hablando, no explica nada acerca de
su uso de las redes sociales. S�
importa aseverar que el promedio
etario en los equipos de gesti�n va
bajando sensiblemente y ah�
aparecen claves para entender por
d�nde pasa la profesionalizaci�n. En
el equipo general de comunicaci�n,
la media es de 31 a�os; en cambio,
27 a�os es la media de los equipos
de redes digitales. La clave est� en
los equipos que empiezan a ser
gestionados por nativos digitales.
Cuando se describe a la Generaci�n
Z (la de esos nativos digitales), se
asevera que, para ella, internet no es
una plataforma para la comunicaci�n,
sino m�s bien una plataforma para la
acci�n. Y ese pareciera ser el rumbo

que se avizora poco a poco. Pero
todav�a se est� lejos de un gobernauta
que entienda la gesti�n 360, dada por
flujos comunicacionales
multidireccionales; que pueda
reconocer que toda pol�tica es un acto
comunicacional y la convergencia de
medios, una necesidad; que avance en
instancias de gobierno abierto a trav�s
de nuevas acciones de fiscalizaci�n y
rendici�n de cuentas; que asuma
instancias colaborativas participativas
en las pol�ticas p�blicas; que entienda
la evoluci�n de la complejidad a tiempo
real y por ello requiera una adaptaci�n
constante y colaborativa.
Apoyo.�Hasta ahora, la gesti�n de la
comunicaci�n en el sector p�blico fue
concebida en la pr�ctica como un ��rea

de apoyo� a las �reas centrales de
decisi�n y de acci�n. Sin embargo,
desde hace un tiempo es evidente que
las decisiones de gesti�n no pueden
concretarse sin una adecuada
comunicaci�n y que, en algunas
oportunidades, la gesti�n se hace solo
o principalmente para �comunicar
algo�. Hoy no es extra�o asistir a una
reuni�n sobre el control de un proyecto
de gesti�n, o sobre la puesta en marcha
de un plan, y que los participantes e
involucrados (ingenieros, contadores,
economistas, abogados) pregunten
sobre la comunicaci�n, o de modo m�s
arriesgado, que opinen sobre qu� hacer
con la comunicaci�n del proyecto o del
plan en cuesti�n.
*Activista de la comunicaci�n pol�tica.
Ha trabajado en diversos procesos
electorales y asesorado a m�ltiples
gobiernos y partidos pol�ticos en
Am�rica Latina en cuestiones de
estrategia y comunicaci�n pol�tica.
Dirige la maestr�a en Comunicaci�n
Pol�tica de la Universidad Austral. Es
consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Hoy a todos les interesa y les divierte
la comunicaci�n. El desaf�o es
plantearla y gestionarla con
profesionalidad, con racionalidad y con
efectividad. Am�rica Latina es la regi�n

m�s activa en el uso de redes sociales
(de los diez pa�ses que encabezan el
ranking, cinco son latinoamericanos).
Por eso este contexto es altamente
desafiante para la pol�tica, que no se
vio tan impactada en el periodo en que
la tecnolog�a transform� las pr�cticas
y posibilidades de las personas y las
sociedades.
Los gobiernos latinoamericanos, en
general, publican entre cinco y siete
tuits diarios y hacen casi lo mismo en
Facebook �39% sube m�s de cinco
posteos por d�a y 29,3%, de tres a
cinco�, lejos de las recomendaciones
que hablan de uno o dos�posteos
diarios para esta �ltima red social .
Sin embargo, en Colombia y Venezuela
hay mucha m�s actividad en Twitter

(43,3% de todos los tuits estudiados),
mientras Brasil l idera el uso de
Facebook (con 30,2% de los posteos
provenientes de las 20 ciudades
brasile�as analizadas en el estudio) 3.
Tras estos datos emerge una pregunta:
�es una decisi�n adaptada a demandas
ciudadanas? Es dif�cil responder si hoy
existe una nueva ciudadan�a. Lo que
seguro puede arg�irse es que hay una
ciudadan�a con nuevos recursos a su
alcance para activarse pol�ticamente.
De las m�ltiples formas de acci�n
pol�tica, el concepto de petici�n
ciudadana, por ejemplo, pensado desde
las redes, se hace m�s asequible. L a
organizaci�n de una acci�n
colectiva es tambi�n algo m�s
factible hoy.�Pero ello no significa que
los ciudadanos llenen el vac�o que hay
entre el uso real y el uso potencial que
las redes ofrecen. Mucha de la acci�n
es solo una acci�n de masas, con poca
percepci�n de eficacia por parte de los
ciudadanos, y m�s de tipo reactivo que
proactivo. Otro tipo de acci�n frecuente
es simplemente la opini�n �antes que
la petici�n� o la descalificaci�n muchas
veces insultante.
El acceso no es tanto un problema
socioecon�mico, como s� lo es la
frecuencia de ese acceso. Es decir que
las mayor�as acceden de uno u otro

modo a las redes, aunque no todos
con la misma frecuencia en funci�n
de la disponibilidad de dispositivos o
de conectividad. Lo cierto es que la
presi�n de las redes modifica la
pol�tica, ya sea articul�ndose con lo
que sucede en otros medios o bien
posibilitando una activaci�n cada d�a
m�s potente de redes y participaci�n
(en la calle preferentemente).
Volviendo a la idea de��gobernauta� ,
este neologismo representa mucho
m�s que un gobernante al que le toc�
ejercer en �pocas de redes sociales.
Acompa�ados por sus ministros o
secretarios, los gobernautas deber�n
fijar nuevas prioridades, invertir
sabiamente y estar dispuestos a
apoyar la experimentaci�n en su
gesti�n. Deber�n saber que la gesti�n
dura 24 horas al d�a, y que si la
tecnolog�a modific� la gesti�n, la
organizaci�n del gobierno es algo
urgente.
Los gobiernos deben salir de la
organizaci�n por cargos para ir
adapt�ndose a una organizaci�n de
funciones. As� es como el gobernauta
ser� capaz de entender el poder y las
formas de ejercer la autoridad
conocida hasta hoy
complementariamente con otro tipo de
relaciones y, lo que da v�rtigo en la
gesti�n, con otros plazos. Relaciones
de participaci�n que convivan con
flujos de actividad que, de forma
natural, surgen en redes sociales a
partir de la colaboraci�n y el valor
a�adido que aportan las ideas y
reflexiones de las personas, el respeto
y la confianza. Hoy m�s que nunca,
el trabajo del gobernauta no pasa por
tener todas las respuestas, sino por
saber formular las preguntas
adecuadas, ganar credibilidad,
fortalecer v�nculos, conectar
emocionalmente, persuadir,
argumentar y movilizar a la
organizaci�n en la resoluci�n colectiva
de estos desaf�os. Lejos est� este
perfil de una idea tecnocr�tica.
En definit iva,�m�s all� de la
conducta de los l�deres frente a las
redes sociales y la tecnolog�a, y
de la voluntad de gestar y constituir
equipos altamente capacitados que
entiendan las redes sociales desde
la necesidad comunicacional,�el
cambio de paradigma ser�a
comprender la relaci�n entre
redes, pol�tica y ciudadan�a�para
legitimar la pol�tica en general y las
pol�ticas p�blicas en particular. Y ese
gobernauta se va haciendo, porque la
din�mica de las redes es una de las
tantas demostraciones de que la
evoluci�n de la complejidad se da en
tiempo real y requiere de una
adaptaci�n constante, y de que ya no
basta solo con la visi�n particular e
individual.�
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Periodista. Escritor. Asesor Cultural,

Director de Orquesta

A decir verdad, las expresiones tanto
del presidente norteamericano

Donald Trump, como del l�der de
Corea del Norte, Kim Jong-un,

demuestran que, el ser
multimillonario y tener �poder� - se

pueden venir abajo en un segundo si
los viene a buscar �la parca� - no es
sin�nimo de cultura y educaci�n. En
estos casos en particular, de un lado
y otro, los �caballeros� de referencia
ponen de relieve no solo la soberbia

y pasiones que �decoran�, sino la
vulgaridad que sazona sus figuras

t�xicas.

Ahora, el presidente norcoreano Kim
Jong- un, trata de �trastornado mental�
al presidente de los Estados Unidos,
y como si fuera poco, manifest� que
Donald Trump pagar� caro por las
amenazas que expresara en la
Organizaci�n de las Naciones de
Unidas.
Es evidente que, el �chico de mal
car�cter� se burla de los Estados
Unidos, como asimismo est�
toreando al Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, pero su
majader�a no lo deja ver que provoca
una confrontaci�n b�lica de corte
emergencia uno.
Trump, dijo estar actuando para
suspender todo el comercio con
cualquier pa�s que tenga v�nculos con
Corea del Norte, al mismo tiempo que
dej� en interrogante un posible ataque
debido a que los intentos de
�apaciguar� al gobierno de Pyongyang
no est� dando resultados, y que, al
parecer, no existe forma alguna de
lograr soluciones y poner punto final a
la problem�tica.
El bravuc�n de Trump ha repetido que
se termin� la paciencia, y este se�or
narcisista dice estar dispuesto a
demostrar su poder�o e inflar el
patriotismo de los pobres
norteamericanos que, a�n, tienen en
su vapuleada memoria el despiadado
Vietnam.
M�s all� de lo narrado, el presidente
ruso Vladimir Putin, una y otra vez se
ocupa del caso manifestando que, el
tema de la nuclearizaci�n se debe
resolver de forma directa por
intermedio de las oficinas de los
departamentos diplom�ticos, pese a
que Pyongyang lleve a cabo por sexta
vez, su �ensayo� nuclear.
Por su parte, el mandatario chino Xi
Jinping comparte la posici�n del
presidente Putin, se�alando que se
debe evitar de cualquier forma el caos
en la pen�nsula coreana, y que, es
absolutamente intolerable la
nuclearizaci�n.
El �ensayo� fue llevado adelante por
orden directa del l�der norcoreano Kim
Jong-un, y la �ca�ita voladora� de

referencia tiene una potencia de
aproximadamente cien kilotones, unas
once veces superior a la del pasado mes
de enero, cuando seg�n Se�l,
destacara que se trataba de una bomba
de hidr�geno.
Est� claro que al gobierno de Corea del
Norte no le interesa dejar de lado su
programa nuclear, al mismo tiempo que
busca cortar las conversaciones con
Washington, y por supuesto con Se�l.
Si bien es cierto que Mosc� manifiesta
que la proyecci�n de armamento
nuclear es una amenaza para el
mundo, y que Pek�n es un incondicional
aliado de Kim Jong-un, sigue
sosteniendo una firme denuncia, a la
vez que una condena en�rgica, mientras

que, el Consejo de Seguridad de la
Organizaci�n de las Naciones Unidas
estar�a buscando una forma de calmar
la situaci�n y si es necesario, aislar al
gobierno de Pyongyang.
Pero la realidad, es, que, estos
se�ores, parecen vivir un sostenido
aletargamiento, y bostezan de lado a
lado con las declaraciones y denuncias
de Jap�n, que de golpe estuvo obligado
a desencadenar un sistema de
emergencia cuando un misil norcoreano
sobrevolaba Tokio, para m�s tarde
alejarse de la isla y caer al mar.

Las exigencias absurdas de Donald

El Secretario de Estado
norteamericano, Rex Tillerson, declar�
que se debe realizar un embargo total
a Corea del Norte, mientras el
presidente Trump se muestra fastidiado
y pide cortar radicalmente cualquier tipo
de v�nculo comercial con Pyongyang.
Pues, se�ores... �vamos a decir las

cosas como son!...
�Washington, va a pedir a China
comunista � ahora pasada al
capitalismo -, que corte el suministro a
Corea del Norte � que es su amigo
eterno �, por m�s que China est�
coqueteando y viviendo un affaire con
la Casa Blanca?
El comunismo chino est� disfrutando
del �vil capitalismo yanqui�, porque los
negocios son los negocios, pero no le
permite al presidente Donald Trump que
tenga injerencia en asuntos
dom�sticos.
Por otro lado, Trump est� pidiendo a la
Uni�n Europea que, de una vez por todas
comprenda la situaci�n �  sin lugar a
dudas es alarmante -, adopte medidas

m�s dr�sticas y apoye a los Estados
Unidos.
Pero... el presidente Trump...�no
cuestion� el d�ficit comercial y aportes
a la Organizaci�n del Tratado del
Atl�ntico Norte?...
�No amenaz� cambiar el actual
estado?...
Acaso...�no se quej� con Alemania y
la critic� porque deb�a ser mayor el
aporte al presupuesto militar en la
OTAN?
La canciller Angela Merkel...�no
cuestion� la confiabilidad de la alianza
con Estados Unidos, y Reino Unido?
�Recuerdan que, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Alemania
fustig� la visi�n de la pol�tica de Trump,
que debilita occidente?
Washington...�no renzong� a veintitr�s
de los veintiocho miembros de la
Organizaci�n del Tratado del Atl�ntico
Norte, por no pagar lo que deb�an para
financiar esa alianza?
Donald Trump, que manifiesta ser el

Trump � Kim Jong-
un Juego de �trastornados�

�presidente que llevar� la paz al
mundo�....�no es quien vende mayor
armamento a las zonas de conflicto?
�No es la figura central que no quiere
resolver pol�ticamente los conflictos
religiosos? �Por favor! El presidente
norteamericano realiz� hace poco un
contrato por ventas de armas a Arabia
Saud�, por la friolera de cien mil
millones de d�lares....
Volviendo a la canciller alemana;
Merkel, desde un primer momento
determin� posiciones claras,
concretas, con una l�nea de
continuidad en su accionar cauteloso
que ha permitido estabilidad, y en
medio de una especie de caos europeo
Merkel se ha ganado el respeto por

sus pol�ticas austeras, y queda claro
que no solo proyecta a su pa�s como
una especie de estabilizador, sino que
lo perfila para llevar adelante una
hegemon�a en relaci�n a la Uni�n
Europea.
Como si fuera poco, en los �ltimos
sesenta d�as � si observamos
detenidamente y sin apasionamiento
-, Angela Merkel y Emmanuel Macr�n
est�n afirmando el poder del bloque,
y para algunos, esto es un comienzo
de una unificaci�n franco-alemana para
lograr el total dominio, mientras que,
para otros � como los comunistas -,
se va camino a una �monarqu�a
presidencial�.
En sus trasnochadas cavilaciones el
presidente Donald Trump jam�s puede
pensar que llevar� por delante a la
Uni�n Europea....
�M�s bien, necesita de ella!
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Corte
Electoral...
�me excus�
de juzgar�
Gustavo Silveira
Ministro de la Corte Electoral

Yo me excus� de juzgar la situaci�n
de Bergara y no particip� del
proceso, porque entend� que lo
hab�a prejuzgado al emitir
opiniones p�blicas sobre sus
dichos. Yo hab�a�dicho y escrito que
era un guarango que deb�a
disculparse y controlar sus �nfulas,
me parec�a m�s un desborde
est�pido de inmadurez que un acto
de relevante de car�cter pol�tico.
Las garant�as que debo asegurarle
a denunciante y denunciado me
hicieron pedir licencia cuando ae
entr� en tratamiento del tema.
Quiero entonces dejarles dicho que
hubieron 2 informes en Corte. Uno
que cont� con el apoyo necesario
de al menos tres ministros
neutrales y los dos partidarios
propuestos por el FA, informe que
exculpa a Bergara. Por el camino
qued� el informe presentado por el
Ministro partidario Alberto Brause
que cont� con el apoyo de mi
suplente Ronald Pais y una Ministra
partidaria Blanca. El informe de
Brause tampoco entiende que hubo
delito pero propuso llamarle la
atenci�n por haberse dejado llevar
a un terreno que le est� vedado.
Si los Ministros de la Corte fueran
t�teres de los Partidos la Corte no
tendr�a raz�n de ser, su necesaria
independencia debe estar al
servicio de la justicia electoral.�
Por otro lado el numeral 5� del
art�culo 77 de la Constituci�n nos
proh�be �formar parte de
comisiones pol�ticas ni clubes
pol�ticos ni actuar en los
organismos directivos de los
partidos� (entre otras cosas) por lo
que la idea de la Agrupaci�n
Nacional de Gobierno no se ha
implementado nunca
org�nicamente.�
Creo que en su funci�n
jurisdiccional no debieran estar
para afinar con el coro partidario
(aunque les convenga) sino est�n
para darle garant�as los tenores por
igual; sin justicia electoral
ecu�nime y equilibrada el sistema
se envilece y sin confianza se
muere.�
Quiero quebrar una lanza por
Alberto que tuvo que remontar el
Fallo (de pu�o colorado) de per�odo
electoral 2005-2009 que exculp� al
Presidente de Ancap Ra�l Sendic
cuando se fue a una cena de show
de Mujica para la recolecci�n
fondos de su movimiento o algo tan
bochornoso como eso.

Me parece que las redes sociales
han pasado a ser un interlocutor

importante en el juego democr�tico.
Hace ocho a�os Mujica se

presentaba a la presidencia y hab�a
un acuerdo, no s� si t�cito o

expl�cito, por el cual no se pod�a
hablar de su pasado.

Escuch� a Lacalle (padre) disculparse
por haber una vez cometido el error de
mencionar la �poca guerrillera de
Mujica. Y escuch� a Sanguinetti decir
que �l hab�a amnistiado a Mujica, por
lo tanto no correspond�a hablar de lo
que hab�a hecho. Craso error, porque
una cosa es la responsabilidad penal
(que adem�s configura un antecedente
que no hay por qu� obviar) y otra la
responsabilidad pol�tica.
Mujica, adem�s de sus cr�menes, era
responsable de poner en marcha toda
la din�mica que llev� al pa�s a
retroceder al siglo XIX. �C�mo no
preguntarle sobre los documentos
internos del a�o �65 en los que dicen
que hay que buscar la represi�n para
generar las condiciones
revolucionarias? Si hab�a alguien en la
historia de nuestras batallas
electorales al que hab�a que hacerle
un examen exhaustivo de
republicanismo, era a este criminal que
a�n no le ped�a (ni le pide) disculpas
al pa�s y a los muertos que cargaba
encima.
Las redes sociales no ten�an el vigor
que tienen hoy. Yo escrib� una nota y
se la mand� a Lacalle, el que
naturalmente la tir� a la papelera (est�
publicada en el muro de mi c�nyuge,
en la fecha).
Ahora los tiempos son otros. A Sendic
lo tiran las redes sociales. Ninguna
Instituci�n de la Rep�blica hizo nada
al respecto. Ni la Justicia se
pronunci�, ni la oposici�n, en el
Parlamento, inici� el tr�mite del juicio
pol�t ico. La excusa de que no
obtendr�a los votos, no es v�lida. Hay
que plantear los juicios pol�ticos,
aunque no salgan, para meter los
temas en la agenda. Y tambi�n hay
que usar la herramienta de la consulta
a la ciudadan�a mediante la juntada de
firmas (como hizo el FA con la ley de
caducidad, durante toda la primera
administraci�n de Sanguinetti), para
tener los temas en la calle. Los PPFF
hicieron una Rep�blica con voz para
las minor�as. Las minor�as la usaron
siempre. M�s, cuando la minor�a son
ellos, se callan. Un d�a viene Mujica y
dice que en el cambio de posici�n
respecto al tema de Paraguay, prim�
lo pol�tico por sobre lo jur�dico, y nadie
hace nada. Otro d�a dice que �l no va
a ser el �nico en no participar en la
campa�a electoral, lo hace, y nadie
dice nada. La Corte Electoral debi�
sancionarlo por diez a�os con
imposibilidad de ejercer cargos

p�blicos. As� est� previsto. Pues, el tipo
est� c�modamente sentado en el
Senado. Qu� digo, anda viajando por el
mundo, cobrando �l y cobrando su
suplente.
Ahora los legisladores pactan aceptar
la renuncia de Sendic aduciendo
razones personales, porque la
extravagante que se fotografiaba en la
ducha, los convence de que es lo mejor
para la institucionalidad. Es decir: el
argumento que hace un tiempo
empezaron a usar, a modo de
amenaza, para que la oposici�n no
hiciese la oposici�n que adem�s no

hac�a, finalmente cuaja. V�zquez
quer�a que la prensa no opinara, quer�a
que la oposici�n no opinara y amenaz�
con retirarle los cargos en los Entes
p�blicos, que en su primera
administraci�n y de forma
absolutamente in�dita, no hab�a
llenado. El FA, como buen
conglomerado anti republicano que es,
quiere tener mayor�as parlamentarias,
para no votar las comisiones
investigadoras que se pidan. As�, no se
pudo investigar a la intermediadora de
los amigos de Mujica que se hicieron
millonarios con los negocios con
Venezuela, nombrados a dedo (�en
algo ten�an que trabajar�, dijo el que
dice cualquier cosa, as� como tambi�n
la contraria).
La oposici�n ha permitido todo. No digo
que se aplique el dicho de la culpa no
la tiene el chancho sino quien le rasca
el lomo, porque tratar de chanchos a
los gobernantes ser�a caer en una
tibieza imperdonable. Lo que digo es
que ocurre algo extraordinario. Ahora la
ciudadan�a se hace o�r. Si no existieran
las redes, todo lo de Sendic habr�a
pasado seg�n lo decidiesen los
noticieros. El caso de la renuncia
mentirosa, presentada con la
complacencia de todo el sistema
pol�tico, creo que marca un antes y un
despu�s en la pol�tica uruguaya. Las
redes se han llenado de
manifestaciones de furia. Y cada vez
va a ser peor. Si hace ocho a�os no se

pod�a recordar a la ciudadan�a que
Mujica hab�a sido guerrillero, o
ense��rselo a los j�venes que ya
votaban, ahora, ante la asunci�n de
Topolanski, de lo �nico que se habla
es de que tenemos a una asesina
en el Poder Ejecutivo. Esta mujer
vino al mundo a dejar un saldo
negativo en su aporte a la
conservaci�n de la especie. De
Mujica no se sabe que haya matado
a nadie, aunque fue autor intelectual
de todo, pero de Topolanski, la que
el lunes ser� presidente en ejercicio,
se sabe que por lo menos mat� a

dos polic�as a mansalva. Y ella
misma dice, en un video que circula,
que las ejecuciones que realizaban
eran objeto de un concienzudo
estudio previo. Mir� vos, menos mal
que lo meditaban.
Esta gente le rob� al pa�s el caudal
de moral c�vica que tan largamente
hab�a construido. El hermano del
presidente secuestr� y tortur� a
Molaguero. Adem�s de robar y nunca
devolver un s�mbolo patrio, como lo
es la bandera de los 33 orientales.
Su jefe, Bonomi, asesin� a alguien
por la espalda. Mujica mand� matar
al que lo denunci�. Todos tienen
muertes encima, desde el padre de
Sendic, que empez� matando a una
estudiante de enfermer�a que se le
opuso, en el a�o �62. Nunca pidieron
perd�n. Fr�volamente un d�a Mujica
dijo que s�lo se arrepent�a de no
haberse enamorado m�s veces. Son
lo peor que le pas� a la rica historia
de nuestra naci�n. Y la gente ya no
lo calla. Topolanski tendr� que
soportar, de aqu� hasta siempre que
se le llame mugrienta y asesina. Y
V�zquez mentiroso, aparte de avaro,
por supuesto. Le dice al pa�s que
Sendic cumpli� su funci�n a
cabalidad. �Qu� se cree? �Que se
tuvo que ir por el bullying que le
hicimos nosotros? No, la farsa no
corre m�s. A este pa�s lo va a salvar
su gente.

El fin
del silencio

Felipe Flores Silva
FUENTE: facebook
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Gustavo TOLEDO
profesor de Historia

La �tierra purp�rea�, la llam� W.H.
Hudson. Un pa�s en ciernes,

desgarrado por dentro. M�s que un
pa�s, un p�ramo verde de cerros

chatos y rumiantes sin due�o,
manchado por la sangre de hombres
sueltos sin otra autoridad que la del

caudillo �su caudillo, �sto es (y todo
junto) su padre, su amigo, su l�der-

ni m�s ley que la del fac�n y la
lanza �su fac�n, su lanza-. Carne

gorda, aire fresco y sangre por
sangre.

�Suspendido en el vac�o, el gaucho
busca a Dios sin saberlo�, dice Ares
Pons bellamente en un librito de los
a�os sesenta. Y lo encuentra,
precisamente, en uno de los suyos.
Pero no en cualquiera, sino en uno que
lo aventaja en destreza, coraje y viveza;

uno que se recorta del resto por su aura
de conductor y ese no s� qu� que anida
en los elegidos e inspira a sus
seguidores; uno que es capaz de captar
el sentir profundo de ese pobrer�o al que
a�n nadie llama naci�n ni pueblo y que
lo convierte en cien, doscientas,
quinientas, mil chuzas dispuestas a
tomar el cielo por asalto si es necesario.
A ese gaucho como �l, pero distinto a
�l, superior a �l, se entrega y, pobre de
solemnidad como es, le ofrenda lo �nico
de valor que tiene a su alcance: su vida.
A cambio, el caudil lo le dar� su
protecci�n, cubrir� sus necesidades
materiales, apadrinar� a sus hijos, le
dar� una identidad, un ser, un aqu� y un
ahora, pero tambi�n un horizonte
pasando las serran�as y los montes de
coronillas; un porvenir.
As�, en ese pacto sin papeles ni
proclamas, se funden gaucho y caudillo
en una sola entidad que trasciende la
humana fragilidad de los cuerpos y tiene
la solidez de la confianza que uno y otro
van cimentando a trav�s de los a�os, y
que legar�n a sus hijos, y a los hijos de
sus hijos.
A esa estirpe cuyas ra�ces se remontan
a la Espa�a de la Reconquista y a trav�s
de ella a los jefes de las tribus beduinas

de la Pen�nsula Ar�biga, para los que el
honor y la hospitalidad eran reglas de
oro, pertenecen los Artigas, los
Lavalleja, los Oribe y los Rivera.
Centauros a los que Blanes recre� en
sus cuadros y luego colg� en nuestro
imaginario colectivo para siempre, para
comodidad de las maestras y
decoraci�n de las escuelas varelianas
que se encargaron de multiplicarlos a
lo largo y ancho del pa�s.
Fue en aquel ecosistema humano y
natural -es imposible separar uno del
otro-, que nacieron nuestros partidos
tradicionales (o al decir del recordado
Dr. Walter Santoro: �fundacionales�),
como las dos vertientes afectivas de un
mismo y caudaloso r�o que buscaba
desde los fogones artiguistas llegar al
mar. Uno en torno a la figura de Don
Frutos Rivera; el otro alrededor de la de
Don Manuel Oribe. Y ambas se cruzar�n
en los campos de batalla y en las urnas;

en el gobierno y en el llano; en las horas
felices y en las amargas; en los aciertos
y en los errores de cada uno, tejiendo,
justamente, la urdimbre de una
rep�blica que finalmente pudo pararse
sobre sus propios pies, sustituir las
chuzas por las urnas y las balas por las
palabras. Una obra a�n inconclusa que
reclama a los herederos de aquellos
gauchos envalentonados y
desarrapados tomar la posta, volver a
pensar y sentir en t�rminos de un
�nosotros� que trascienda el aqu� y el
ahora. Un �nosotros� cargado de valor
y sentido. Un �nosotros� genuinamente
blanco y un �nosotros� genuinamente
colorado.
Casi dos siglos de hermandad, que
algunos desean tontamente que se
transforme en fusi�n y que otros en
forma igual de tonta sue�an que se
convierta en confrontaci�n, cuando lo
que se precisa, no es ni una cosa ni la
otra, sino que cada uno vuelva la vista
atr�s, se reencuentre consigo mismo y
retome la tarea de seguir construyendo
porvenir.
Para bien de nuestros hijos y de los
hijos de nuestros hijos.

Hermanos

Pol�tica, moral
y �tica, por el piso

Por: Andr�s Omar Pavon Gonzalez

Nos extra�a el presidente V�zquez, dada su formaci�n cient�fica, profesion
concebida desde la �tica y la moral al servicio de la poblaci�n.
Da verdadera l�stima el ex vicepresidente Sendic, su indolencia e indefensi�n,
quien fue elegido primero por Mujica y luego por V�zquez, como heredero del
Frente Amplio, proyectandolo como candidato a Presidente en 2019.
De Mujica mucho se ha escrito, en diarios, revistas y libros, de su origen
absolutamente antidemocr�tico guerrillero y se ha reconfirmado como m�ximo
responsable, por absoluta incompetencia, para liderar el gobierno incumpliendo
su promesa de educacion, educacion, educacion, que culmin� su ejercicio
con la mayor crisis de la historia en lo que refiere a gesti�n de las empresas
p�blicas.
El Dr. Vazquez, previo a la obtenci�n del primer mandato, utilizaba dos
muletillas, �Se podr� meter la pata, pero no la mano en la lata� y �Se mover�n
hasta las ra�ces de los �rboles� El hurac�n Ra�l, produjo los dos efectos,
meti� la pata y sacudi� hasta las ra�ces la interna del Frente Amplio, ya que

el Tribunal de conducta pol�tica, laudo al vicepresidente como falto de �tica y
culpable de malversaci�n de fondos p�blicos.
La justicia de nuestro pa�s investiga al susodicho, denunciado penalmente
por su gesti�n como presidente de ANCAP, espada de Damocles que amenaza
no solo a su persona, sino tambi�n a quienes lo impulsaron, y defendieron su
�intachable comportamiento�
Sendic, hizo figurar en los nombramientos recibidos su t�tulo de licenciado
en gen�tica humana, comprobado inexistente, minti� descaradamente,
afirmando que lo ten�a y mostrar�a, que ya se lo hab�a mostrado a la senadora
Luc�a Topolansky, novel vicepresidente, quien confirm� haberlo visto, y luego
tambi�n el expresidente Mujica dijo que vio los papeles, todos mentirosos
contumaces�
Finalmente la renuncia acontecida, cont� con la muy poco feliz participaci�n
de los presidentes Mujica y V�zquez.
La institucionalidad no est� en riesgo, pero la moral y la �tica est�n por el
piso.
Esperemos que r�pidamente estos acontecimientos tan tristes y de gran
envergadura, sean superados por la clase pol�tica que es verdaderamente
bien intencionada y que hacen de la moral y �tica p�blicas una docencia.
Imagine que sentir�an los fundadores del FA, como Seregni, Licandro,
Crottogini, J.P. Terra, poseedores de valores hoy tan escasos, si estuvieran
a�n entre nosotros.
El Frente Amplio en muy poco tiempo haciendo uso del poder, apenas en 12
a�os, superan ampliamente a los partidos fundacionales, colorados y blancos,
en actividades colindantes con la corrupci�n, teniendo en cuenta que estos
partidos gobernaron casi 200 a�os.
Es de considerar, que cada vez que acontezca dentro de la institucionalidad
s�ntomas de corrupci�n, los mismos partidos providencien las denuncias. Y
que no ocurra lo que pas� al diputado el FA, Gonzalo Mujica, que por apoyar
la creaci�n de una comisi�n investigadora, fue invitado a retirarse de su fuerza
pol�tica.
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal �

Todo se actualiza a�n en nuestro
pa�s. Con el tema de las c�maras,
con la utilizaci�n de las redes para

denunciar, para dar una se�al de
alerta en determinados barrios en

que se organizan para defenderse.
Los delincuentes tambi�n se

agrupan para emprender acciones
organizadas  actuando con rapidez y
violencia. Poseen buenos celulares y

algunos se manejan con solvencia
en las redes sociales, se trasmiten

informaci�n sobre las posibles
v�ctimas y  sobre la ubicaci�n de las
c�maras de vigilancia para eludirlas
ocultando sus rostros y rasgos con

capuchas, lentes, gorros, cascos
etc etc.

Act�an con supremac�a num�rica y
generalmente con alg�n veh�culo qu�
posibilite una r�pida huida. Y cuando
lo hacen a pie prestamente hacen un
pasa mano de las cosas hurtadas,
rapi�adas, de las armas utilizadas; y
cambian de indumentaria para lograr
la impunidad.
El delito ese que trastoca todo, ese
que genera mayor sensaci�n de
inseguridad, el delito contra la
propiedad y las personas, el hurto, la
rapi�a, la agresi�n, las lesiones y el
homicidio se hacen m�s violentos por
la rapidez con que deben consumarse
para huir de los lugares que se
cometen y  evitar ser aprehendidos.
En mayor o menor grado los
delincuentes act�an como comandos
concertados, pero con una serie de
limitantes dadas por el bajo nivel
cultural promedio de �stos, y
buscando la oportunidad en el descuido
o vulnerabilidad de sus v�ctimas.
Por ello, sin medir consecuencias
cuando hay resistencia en muchos
casos act�an con mucha violencia,
agresiones, golpes, balacera
finalizando esos eventos con heridos
y muertes.
Los delincuentes que act�an en d�os
o peque�os grupos planifican
someramente sus acciones, pero
aquellos que act�an en grupos
mayores lo deben planificar con m�s
detalles.
Tienen l�deres que determinan la
log�stica necesaria para la acci�n
delictiva, armas, veh�culos,
indumentarias, medios de
comunicaci�n, horarios y lugares de
reuni�n, distribuci�n de tareas en la
consecuci�n del delito y maneras de
sortear inconvenientes. Para esas
operaciones delictivas de mayor
entidad se forman estructuras
jer�rquicas y quien no la respete se
expone a consecuencias represivas y

a exclusiones para otras operaciones.
Concertaci�n dentro de una estructura
jer�rquica

Los delitos sobre la individualidad
est�n en extinci�n

Son muy pocos los hurtos y arrebatos
ejecutados por una sola persona y
cuando ocurre, el autor generalmente
est� apremiado para obtener recursos
y solucionar problemas de adicci�n.
Adem�s �sta modalidad delictiva ha
sufrido un corrimiento de las
inmediaciones de los centros
comerciales y financieros pues estos
lugares est�n llenos de c�maras de
video grabaci�n.
Por ello si pretenden un posible bot�n
de importancia, deben hacer
seguimientos a las v�ctimas desde los

centros comerciales, oficinas,
instituciones bancarias, cajeros
autom�ticos etc y atacarlas en lugares
en apropiados. Por ello han aumentado
las rapi�as al llegar a una vivienda  o
domicilio. Para estas acciones
delictivas se utilizan mayormente motos
con dos individuos c/una y a veces
apoyados por automotores.
Es habitual que operen sincronizados
en m�s de una moto.
Act�an dos y hasta tres parejas,
sortean calles en contra flecha para las
huidas y qui�n o quienes inician el delito
bajan del rodado momentos antes y lo
consuman de a pie. Y debido a la
rapidez con que act�an, los delitos se

han tornado m�s violentos y se utilizan
armas de fuego de r�pida acci�n.
El otro arrebato; que era cotidiano en
la zona c�ntrica y comercial ha tenido
un corrimiento hacia los barrios
perif�ricos, a las inmediaciones de las
ferias vecinales, a las paradas de
�mnibus y como siempre apunta a un
p�blico m�s vulnerable, ancianos,
mujeres, adolescentes etc. Aqu�,
subsiste el delito individual.
El delito no ha decrecido, est� en lenta
y continua mutaci�n. En relaci�n a las
estad�sticas pregunto? �Qui�n
denuncia un arrebato o rapi�a de poco
monto si no ha sido lesionado, o le han
llevado documentos o tarjetas de
cr�dito etc.?
Son pocas las denuncias  Y cuando se
hacen como corresponde en la
seccional, resulta dif�cil estar enterado

del curso de la investigaci�n o aportar
informaci�n. La denuncia es derivada a
otras unidades que supuestamente se
ocuparan del tema.
Las comisarias seccionales cada vez
cuentan con menos recursos humanos
y medios log�sticos y derivan, derivan,
derivan.
Se ha roto el v�nculo ciudadano entre
el denunciante y el polic�a.

C�rcel previsible
con retorno asegurado

Los delincuentes dedicados a los
delitos contra la propiedad o el tr�fico
de drogas por la simple habitualidad de

Concertaci�n para el delito
improvisada o planificada

sus modus vivendi m�s tarde o m�s
temprano ser�n aprehendidos e
iniciaran una cadena de reincidencia
que con la realidad carcelaria, y la
disgregaci�n familiar y social actual
se prolonga indefinidamente.
La vida carcelaria y sus c�digos
pasan a ser parte de su formaci�n y
el retorno se convierte en la vuelta a
casa.
En la vuelta al barrio en donde sus
amigos lo aguardan para intercambiar
novedades, asignarle tareas, mientras
que otros lo miraran con recelo; quien
reingresa ya tiene el destino trazado.
Siempre hay una factura por cobrar o
pagar; y si no hay se la fabrican. Como
parte de la reubicaci�n en el escenario
carcelario  invariablemente surgen la
vinculaci�n de lo intra carcelario con
lo externo. Y  la interminable

planificaci�n de futuros eventos
delictivos. Transcurren, d�as,
semanas, meses y a�os; y se
vaticinan triunfos delictivos para
cuando recobren la libertad. La c�rcel
es un lugar de planificaci�n y
concertaci�n para el delito.
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Julio M� SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la Rep�blica
FUENTE: diario EL PA�S

En la Casa del Partido Colorado, a
iniciativa de un grupo juvenil

batllista, se realiz� una interesante
reuni�n en la cual el Intendente de
Montevideo, Ing. Daniel Mart�nez,
present� su plan de remodelaci�n
de la avenida 18 de Julio. Fue una

pol�mica pero fruct�fera reuni�n
republicana en que, a la vez de

escuchar, tuvimos la oportunidad de
expresar nuestra opini�n cr�tica a

esta iniciativa.

Ante todo, pensamos que ese
reordenamiento dr�stico de la
principal avenida no es una prioridad
de nuestra ciudad. Hay barrios
enteros en la periferia de Montevideo
que adolecen de pavimentos
adecuados, junto a asentamientos
que piden a gritos una inversi�n
humanitaria; en t�rminos generales,
el estado de las calles es altamente
deficitario; el transporte adolece de
inn�meros males, la basura dista de
haber completado su proceso de
reacomodamiento y as� podr�amos
seguir.
En cuanto al proyecto en s�, no tiende
a resolver ning�n problema y da la
impresi�n de que puede, en cambio,
crear otros m�s graves. La primera
raz�n que se alega es democratizar
el tr�nsito peatonal y ampliar las
veredas para permitir m�s espacio.
No se advierte que la gente tenga
dificultades para recorrer la avenida;
no percibimos ning�n reclamo
democr�tico, cuando transitan por all�,
en multiforme presencia, ciudadanos
de toda condici�n social. Lo que s�
se deber�a hacer es quitar todo el
ambulantismo que habilit� en su
tiempo la Intendencia y que no solo
resta espacio al peat�n, sino que
degrada est�ticamente la avenida y
compite deslealmente con el
comercio.
Ampliar las veredas no resuelve nada
y generar�, en cambio, un
embotellamiento de tr�nsito
inimaginable. El se�or Juan Salgado,
presidente de Cutcsa, afirma que las
paradas se congestionar�n al transitar
los �mnibus por un solo carril, como
un convoy. Las calles paralelas a su
vez, desde Durazno hasta Cerro
Largo, quedar�n colapsadas por un
tr�nsito atiborrado.
El odio al autom�vil ha pasado a ser
una obsesi�n de los alcaldes
socialistas, desde Par�s a Barcelona
y ahora en Montevideo. As� como el
tabaco es �de derecha� y la
marihuana �de izquierda�, ahora la
bicicleta es �progresista� y el
autom�vil �que se democratiza

r�pidamente� �reaccionario�. Que hay
que resolver su saturaci�n, no hay
duda, pero no es cercen�ndole espacios
sino, por el contrario, ofreci�ndole
mejores oportunidades a partir de una
ampliaci�n sustantiva de los
estacionamientos. Imaginarse que la
gente se bajar� de los autom�viles para
tomar una bicicleta es algo tan ut�pico
como ya lo debiera advertir el
Intendente, que seg�n las encuestas
parece tener muchos seguidores pero
no en sus desiertas ciclov�as. No
imaginamos a los bancarios y a la gente

que se mueve en la City financiera
montevideana, yendo a su trabajo en
bicicleta. Bien est�n las ciclov�as en
zonas de esparcimiento, pero no en una
18 de Julio que es y ser� un gran
espacio comercial. �Hay tantos
valientes para circular en dos ruedas,
en medio de �mnibus y taxis a sus
costados, que a su vez deber�n darle
tiempo y espacio para que puedan salir
de ese peque�o cerco y luego subir y
bajar en las empinadas cuestas que se
derraman a un lado y otro de la cuchilla
en que se emplaza la avenida?
El Intendente invoca a un t�cnico
dinamarqu�s que, como ciudadano de
una ciudad medieval como
Copenhague, responde a otra historia

y otro trazado. Esas ciudades tienen
centros hist�ricos, llenos de recovecos,
curvas y arbitrarios desarrollos que
imponen la bicicleta (sustituto del noble
caballo). En nuestro caso, ese entorno,
aunque en un dr�stico damero espa�ol,
se debe buscar en la Ciudad Vieja,
donde la peatonalizaci�n se impuso con
�xito. En el Centro, que es y ser� v�a
comercial, nada tiene que ver.
No hay duda de que la avenida 18 de
Julio merece un mejor trato. Quitar
tenderetes y sustituirlos por flores.
Seguir desalojando marquesinas pero

estableciendo un vigoroso plan de
facilidades (exoneraciones y cr�ditos)
para restaurar las fachadas vetustas de
construcciones envejecidas y de
algunos �conos de la arquitectura
moderna (el Palacio Lapido, por
ejemplo) que merecen un r�pido
tratamiento. Imponer que todo edificio
nuevo o viejo reciclado se adapte a
concepciones de espacio m�s abiertas
y amables. Terminar (como debiera
hacerse tambi�n en las playas y la
rambla) con una abusiva carteler�a
comercial de baja calidad. Valorizar
valores est�ticos como la maravilla de
la copia del David de Miguel �ngel, hoy
desvanecido en una explanada
municipal sin gracia. Instalar un

18  de Julio
equipamiento urbano atractivo.
Reponer los �rboles arrancados. Ir
prepar�ndose para progresivamente
avanzar en la presencia de veh�culos
el�ctricos (hoy caros, pero que son
el futuro y la m�s efectiva barrera
contra la poluci�n). Por esos caminos
se puede ya avanzar para mejorar 18
de Julio.
El Intendente se dice, en buena hora,
abierto a opiniones y cambios.
Debiera escuchar las cr�ticas, como
no lo hicieron sus antecesores,
invirtiendo fondos enormes �de

financiaci�n internacional� en los
fracasados corredores Garz�n y
General Flores. Ser�a bueno �hasta
por instinto de conservaci�n� que
repensara estas ocurrencias que
pueden ser su Waterloo.
Si la guerra, como se ha dicho, es
demasiado compleja para dej�rsela
a los militares, el urbanismo tambi�n
lo es para libr�rsela solo a los
arquitectos. A los efectos, en
ocasiones, un chofer de �mnibus
puede ser m�s �til.


