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 “No se puede recortar 
900 millones de dólares 
el primer año”

GERMÁN 
DEAGOSTO

Aunque lo diga desde la perspectiva de 
un analista y no como un actor político en 
actividad, el economista Javier de Haedo 
recuerda las críticas que recibió durante la 
campaña electoral cuando advertía que era 
imposible un recorte presupuestal como el 
que planteaban las actuales autoridades. 
“Tengo una confusión enorme, porque 
creo que sobreestimaron su capacidad de 
enfrentarlo mediante recortes de gasto”, 
razona De Haedo, confiando en que la 
realidad le dará la razón en pocos meses.
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N o es ninguna novedad 
mencionar el efecto 
desestabilizador que 
ha tenido la pandemia 
sobre todas las activi-
dades, pero especial-

mente en la educación. Ya se ha 
escrito sobre las consecuencias 
del retorno diferenciado a la pre-
sencialidad sobre las desigualda-
des educativas, así como la baja 
carga horaria y la no obligato-
riedad de la asistencia, que pue-
den expandir brechas educativas 
preexistentes. Las autoridades 
sanitarias avalaron, a partir de 
hoy, el aumento de la cantidad de 
días presenciales en los centros 
educativos que tienen las condi-
ciones para cumplir los protocolos 
sanitarios. Si bien esto representa 
un avance importante respecto de 
la situación previa, el tiempo de 
instrucción no es la única dimen-
sión que ha generado desigualdad 
educativa. Por ejemplo, factores 
como la conectividad, el espacio 
físico para estudiar y la disponi-
bilidad de tiempo de los adultos 
en el hogar para acompañar y 
apoyar actividades educativas 
no son los mismos en todas las 
familias. Por lo tanto, es necesario 
pensar en respuestas de política 
educativa, más allá de las horas 
de presencialidad. 

MARÍA SAUVAL, 
CAMILA PALEO

Más allá de la presencialidad

MÁS ALLÁ DEL CALENDARIO 
DE VUELTA A CLASES
Gran parte de la literatura 

académica en el área de la eco-
nomía de la educación evalúa 
diferentes estrategias para me-
jorar la calidad del sistema y 
reducir las desigualdades edu-
cativas. Nos concentramos en 
dos de las líneas más relevantes: 
los programas focalizados en 
estudiantes que se encuentran 
más rezagados, y las estrategias 
de formación y apoyo a las tra-
yectorias docentes. 

En primer lugar, para evitar 
la profundización de brechas 
educativas, es necesario pensar 
apoyos individualizados para 
acompañar a los estudiantes 
según sus necesidades parti-
culares. En el último tiempo se 
han manejado algunas cifras 
sobre la situación de quienes 
asisten a educación primaria, 
y son particularmente intere-
santes los datos de acceso entre 
marzo y junio a la plataforma 
CREA y a las plataformas de 
matemática PAM y Matific utili-
zadas por el Plan Ceibal. De los 
datos disponibles se desprende 
que 10% de los estudiantes de 
primaria urbana nunca ingresó 
a las plataformas, y 25% lo hizo 
entre una y diez veces en un 
período de 72 días hábiles.

Que haya habido 10% del es-
tudiantado sin acceso podría ser 
desalentador. Sin embargo, el 
acceso a plataformas por sí mis-
mo no describe completamente 
el estado de situación. Primero, 
los estudiantes y sus familia-
res pueden estar recurriendo 
a otros materiales educativos 
fuera del Plan Ceibal. Segundo, 
los y las docentes han utilizado 
diversos recursos para comuni-
carse con sus estudiantes, por lo 
que la interacción no tuvo lugar 
únicamente por medio de las 
plataformas mencionadas. Con-
siderando la multiplicidad de 

contextos y medios, es impres-
cindible realizar un diagnóstico 
claro sobre la adhesión a la mo-
dalidad virtual de aprendizaje, 
y más aún del desempeño de los 
estudiantes. Contar con infor-
mación precisa es fundamental 
para el diseño de políticas edu-
cativas que mitiguen los efectos 
negativos de esta crisis sanitaria 
sobre la educación. Asimismo, 
es necesario realizar un segui-
miento continuo del retorno a 
clases en formato combinado 
presencial y virtual que permita 
tomar acciones a tiempo para 
evitar la mayor desvinculación y 
el rezago de los estudiantes. Esto 
se vuelve particularmente im-
portante en las edades de 11 años 
o más, cuando se comienzan a 
observar los primeros patrones 
de rezago y desvinculación del 
sistema educativo. 

Varios estudios muestran la 
importancia de llevar adelante 
políticas que permitan la ins-
trucción suplementaria para es-
tudiantes que se están rezagando 
que tomen en cuenta su ritmo 
de aprendizaje. Como ejemplo, 
Adelman y Székely1 analizan la 
situación de los países de Amé-
rica Central y muestran que las 
tutorías focalizadas en estudian-
tes en riesgo y que potencian la 
construcción de habilidades no 
cognitivas han tenido resultados 
muy alentadores. En el caso de 
Uruguay, los datos que surgen de 
las plataformas virtuales como 
CREA pueden ser una fuente de 
información clave para compren-
der las necesidades específicas 
de los estudiantes y pensar es-
trategias en consecuencia. Si 
bien los docentes hacen uso de 
los datos en el manejo de sus 
cursos curriculares, es impor-
tante que existan dispositivos y 
herramientas de respuesta más 
institucionalizados que generen 
oportunidades de apoyo adicio-
nales. Teniendo en cuenta a los 

programas que ya existen como 
base, se puede pensar en reforzar 
el Programa Maestros Comunita-
rios en primaria o el Programa de 
Tutorías en Ciclo Básico, y en la 
medida que la emergencia sani-
taria culmine, reforzar el apoyo 
a estudiantes que tuvieron una 
participación más débil, ya sea 
virtual o presencial. 

No sólo es importante pensar 
en cómo llegar a los estudian-
tes que más necesitan el apoyo 
personalizado, sino en cuándo 
intervenir, es decir, llegar a tiem-
po. Esto es evidente, por ejemplo, 
en estudios como el de Cortes, 
Goodman y Nomi.2 Los investi-
gadores evalúan un programa 
educativo en Estados Unidos que 
consiste en brindar apoyo extra en 
matemáticas para quienes están 
más rezagados en el tercer año 
de liceo. Los efectos son signifi-
cativos y se extienden hasta los 
años posteriores, incluso en la 
probabilidad de terminar el ci-
clo de educación secundaria e 
ir a la universidad. Este tipo de 
efectos a largo plazo no es usual 
para un programa tan concreto. 
Sin embargo, la explicación está 
en asegurar que los estudiantes 
tengan los conocimientos básicos 
para poder continuar y entender 
el contenido que viene después, 
y así evitar una posible desvin-
culación. Si estos estudiantes no 
hubiesen recibido ese curso de 
apoyo extra en matemática en el 
momento justo, generar una polí-
tica unos meses después quizás 
ya no hubiera sido suficiente para 
que pudieran continuar con sus 
trayectorias educativas. 

En cuanto a los docentes, sus 
condiciones laborales en Uru-
guay y el (poco) reconocimiento 
que se les da es particularmente 
alarmante. Hace pocos días el 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa presentó un estudio 
sobre la salud ocupacional de 
los docentes en el año 2019, que 
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encuentra que 7% de los do-
centes reportan burnout, sín-
drome caracterizado por altos 
niveles de desgaste psíquico, 
indolencia y baja ilusión por 
el trabajo. La prevalencia es 
aún mayor en los niveles ini-
cial y primaria, así como en 
docentes más jóvenes. No sería 
sorprendente esperar que este 
síndrome se haya agudizado 
en los últimos meses, debido 
a la alta demanda laboral del 
pasaje a la virtualidad, conjun-
tamente con el estrés asociado 
a la pandemia. 

En este sentido, se puede 
pensar también en apoyos per-
sonalizados, es decir, teniendo 
en cuenta las particularidades 
del trabajo de cada docente. Si 
bien hay muchos estudios que 
analizan distintas estrategias, 
en los últimos años la literatura 
sugiere que instancias de apoyo 
similares a tutorías suelen ser 
las más efectivas (lo que en in-
glés llaman teacher coaching). 
Es decir, la mejor forma de de-
sarrollo y crecimiento profesio-
nal se da cuando los docentes 
tienen la oportunidad de recibir 
comentarios y apoyo sobre sus 
propias clases de parte de sus 
colegas u otros docentes desig-
nados específicamente para ese 
rol. Es importante aclarar que 
dichas instancias evaluativas 
son orientadas puramente a la 
formación y no son pensadas ni 
percibidas como inspecciones de 
control o fiscalización, ni tienen 
una orientación administrativa. 
En el contexto actual, muchos 
docentes requieren apoyo y pre-
paración para poder sostener 
los cambios que se produjeron 
a partir del cierre de los centros 
educativos. Extender las capa-
citaciones, así como establecer 
redes de colaboración entre es-
cuelas según grados escolares, 
por ejemplo, puede ayudar en 
este sentido.

MÁS ALLÁ DE LAS 
INTENCIONES 
Para poder implementar este 

tipo de políticas y mitigar los 
efectos de la pandemia en el 
largo plazo, de más está decir 
que es fundamental contar con 
una mayor inversión de recursos. 

Unas semanas atrás, el Banco 
Mundial publicó un documen-
to en el que se estima el efecto 
generado por la contracción 
económica y el cierre de las 
instituciones educativas con 
datos de 157 países.3 Entre otros 
resultados, encuentran que se 
puede esperar una caída en los 
años promedio de educación 
de la población, así como un 
aumento en la desvinculación 
educativa en aproximadamente 
siete millones de estudiantes 
entre primaria y secundaria. Asi-
mismo, proyectan una caída de 
los salarios futuros de quienes 
hoy son estudiantes de entre 
355 y 1.408 dólares anuales, 
dependiendo de si contemplan 
un escenario más “optimista” o 
“pesimista”. Estas pérdidas, a 
nivel global, pueden ascender 
a diez trillones de dólares en un 
escenario intermedio. 

Estos hallazgos remarcan la 
necesidad de invertir en polí-
ticas educativas rápidas, que 
tengan como objetivo compensar 
las pérdidas de aprendizajes. 
Es particularmente importante 
que tengamos esto presente en 
los próximos meses, cuando se 
van a estar discutiendo las defi-
niciones presupuestales. 

MÁS ALLÁ DEL SISTEMA 
EDUCATIVO
Para finalizar, es importante 

resaltar que para poder revertir 
el impacto negativo de la pande-
mia en la educación las medidas 
tienen que ir más allá del siste-
ma educativo. Sin un empuje 
coordinado de políticas sociales 
dirigidas a los hogares más des-
favorecidos, sólo las familias en 
mejor situación socioeconómica 
podrán enfrentar la crisis. Du-
rante décadas, se ha discutido 
sobre el rol del sistema educativo 
en la reducción de desigualdades 
que ya están dadas previamente 

por el contexto socioeconómico 
donde se nace. Hoy en día, desde 
la academia hay cierto acuerdo en 
que si bien las escuelas sí tienen 
un rol “compensador” de las dife-
rencias de origen (principalmente 
en las habilidades cognitivas), 
las desigualdades sociales son 
muy marcadas como para que el 
sistema educativo pueda revertir-
las completamente. Sin embargo, 
desde el debate político muchas 
veces se le sigue exigiendo al sis-
tema educativo que cumpla un rol 
igualador que quizás no puede 
cumplir solo.

Las consecuencias de la pan-
demia sobre el sistema educativo 
recaen con más fuerza en quienes 
ya de por sí estaban en una situa-
ción más desfavorable. Por esto, es 
importante profundizar el debate y 
definir qué rol le queremos dar a la 
educación y cómo se articula con 
el resto de las políticas sociales, 
con miras de “reconstruir mejor”. 
Los resultados al momento, tanto 
de la experiencia nacional como 
internacional, señalan la necesi-
dad de estrategias de mitigación 
que van en línea con la construc-
ción de sistemas educativos más 
equitativos. Es una discusión que 
va más allá de la pandemia. 

Nota: Este artículo surge a partir de lo 
trabajado en el colectivo Lado F. Las autoras 
agradecen especialmente a Sofía Santín, 
Isabella Antonaccio, Lucía Ramírez, Alina 
Machado y Noemí Katzkowicz. Este y otros 
contenidos generados por integrantes de ese 
colectivo se pueden ver en  
economialadof.wordpress.com

1. Adelman, M y Székely, M (2016). 
School dropout in Central Ameri-
ca: An overview of trends, causes, 
consequences, and promising inter-
ventions. The World Bank.
2. Cortes, KE, Goodman, JS y Nomi, 
T (2015). Intensive math instruc-
tion and educational attainment 
long-run impacts of double-dose 
algebra. Journal of Human Resou-
rces, 50(1), 108-158.
3. Azevedo, JP, Hasan, A, Goldem-
berg, D, Iqbal, SA y Geven, K (2020). 
Simulating the Potential Impacts 
of COVID-19 School Closures on 
Schooling and Learning Outco-
mes: A Set of Global Estimates.

Hace pocos días el 
Instituto Nacional 
de Evaluación 
Educativa presentó 
un estudio sobre la 
salud ocupacional 
de los docentes 
en el año 2019, 
que encuentra 
que 7% de los 
docentes reportan 
burnout, síndrome 
caracterizado por 
altos niveles de 
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L acalle defiende ante la 
prensa las medidas de 
su gobierno, Kesman 
comenta los principales 
resultados deportivos, 
Piñeyrúa desliza comen-

tarios inteligentes y entretenidos 
en un programa radial, Bottinelli 
comenta los principales resul-
tados de la actualidad política, 
Rada canta una linda canción, 
Villar habla sobre su candidatura 
a la Intendencia de Montevideo… 
¿Qué tiene de particular esta des-
cripción de algunas cosas que vi 
durante estos días? Estos apelli-
dos podrían referir a padres o a 
sus hijos indistintamente, como 
Lacalle Pou y Lacalle Herrera, 
de dos generaciones distintas, 
en actividades iguales o muy 
similares, pero con varios años 
de diferencia.

¿Y si acaso esto no fuera una 
mera casualidad, sino que el ape-
llido es la punta de un iceberg 
mucho más profundo sobre la 
forma en la que se mueve nues-
tra sociedad de una generación 
a la otra? ¿Si la imagen que nos 
devuelven los medios sobre la 
movilidad intergeneracional en-
tre comunicadores, políticos, pro-
fesionales, artistas, entre otros, 
representa una buena imagen 
sobre nosotros mismos y la movi-
lidad social en nuestro país? Sin 
quitar mérito propio a ninguno de 
los mencionados ni a cada uno 
de nosotros, lo que sí parecería 

GRUPO JUEVES

Yo soy yo y mis circunstancias: movilidad 
intergeneracional educativa en Uruguay

SANTIAGO SOTO

sugerir es que entre generación 
y generación se traspasa mucho 
más que el apellido. La inversión 
en capital humano, la herencia 
material, las creencias, la forma 
de crianza, los gustos, las redes, 
el barrio son cosas que afectan 
fuertemente los resultados de 
generación en generación.

YO SOY YO Y MI 
CIRCUNSTANCIA…
La movilidad intergeneracio-

nal constituye un aspecto muy 
relevante de la estructura social. 
En general el aspecto más es-
tudiado de la desigualdad es el 
que refiere a las desigualdades 
entre todos los miembros de la 
sociedad en un momento del 
tiempo. Sin embargo, la movili-
dad intergeneracional refiere a la 
película, al proceso por el cual 
cada nueva generación recibe 
una posta de la anterior, con 
la cual corre su propia carrera 
y la sociedad obtiene nuevos 
resultados. Recientemente fina-
licé mi tesis de maestría titulada 
“La influencia del contexto en 
la movilidad intergeneracional 
educativa: tres aproximaciones 
empíricas”, en la que intento 
estimar cuánto explican diver-
sos elementos del contexto (o 
sea, las condiciones en las que 
la nueva generación recibe la 
posta anterior) las diferencias de 
resultados educativos medidos 
a través de la cantidad de años 
de educación formal.

Tras una primera mirada a la 
parte más visible del fenómeno, 
aquella que puede verse a simple 
vista desde la superficie, esti-
mamos que cerca de 30% de la 
desigualdad de los resultados 
educativos puede ser explicado 
exclusivamente por la educación 
de los padres.

A continuación, mirando en 
mayor profundidad el fenómeno, 
si sumamos la educación de los 

padres, que es la parte más visi-
ble, y otras características de las 
personas que les vienen dadas al 
nacer, como el origen étnico, el 
departamento de nacimiento, las 
discapacidades congénitas o el 
sexo, podemos llegar a explicar 
un porcentaje todavía mayor, 
cercano a 40%, de las diferencias 
en los resultados educativos. 

Finalmente, observando en 
mayor profundidad, cuando ade-
más de los elementos anteriores 
consideramos todos los factores 
que comparten al mismo tiempo 
quienes son hermanos, estos 
contextos barriales y familiares 
pueden llegar a explicar incluso 
más de 60% de las diferencias 
en los resultados educativos. 
Es interesante señalar además 
que este número es un piso: si 
se considerasen otros elemen-
tos que no pueden captarse por 
esta metodología, el fenómeno 
de la persistencia de resultados 
educativos entre generaciones 
en Uruguay probablemente sea 
incluso superior a 60%.

En cuanto a la evolución en 
el tiempo, los resultados su-
gieren una cierta mejora en la 
movilidad educativa hacia las 
generaciones nacidas hasta la 
década de 1970, pero levemente 
decreciente desde allí hasta las 
generaciones nacidas en el año 
1989. Desafortunadamente, la 
metodología utilizada en este 
trabajo no permitió estudiar a 
las generaciones más recientes 
(nacidas a partir de 1990), ya que 
estas todavía no culminaron sus 
estudios. En el futuro, incluir 
dichas cohortes será particular-
mente interesante, dado que se 
socializaron en un contexto de 
menor desigualdad de ingresos 
y mayor crecimiento económi-
co, y en general la literatura 
ha observado que se producen 
aumentos de la movilidad en 
dichos contextos.

…Y SI NO LA SALVO A ELLA 
NO ME SALVO YO
Desigualdad y movilidad 

constituyen dos fenómenos en-
trelazados muy relevantes a la 
hora de evaluar la justicia en 
una sociedad. Esto es particu-
larmente importante en Uruguay, 
donde la educación forma parte 
de nuestras utopías como nación, 
fundamentalmente a partir de 
la fuerte expansión del sistema 
educativo público en las últimas 
décadas del siglo XIX. 

Como muestran varios estu-
dios de opinión pública de los 
últimos años, los uruguayos sa-
limos de la crisis de 2002 con la 
convicción mayoritaria de que 
nuestro esfuerzo individual no 
era suficiente para alcanzar los 
niveles de bienestar necesarios, 
que se requerían apoyos impor-
tantes de políticas redistributivas 
para igualar las oportunidades. 
Sin embargo, a medida que la cri-
sis se alejaba en el tiempo, como 
sociedad nos fuimos olvidando 
de esto, y tanto el apoyo a las 
políticas redistributivas a través 
de impuestos como la creencia 
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de que no alcanza sólo con el 
esfuerzo individual se fueron 
desvaneciendo. 

Pero las condiciones en las 
cuales arrancamos la carrera una 
vez que la generación precedente 
nos pasa la posta parecen ser muy 
relevantes en Uruguay, tanto que 
determinan gran parte de nues-
tros resultados educativos. Esto 
choca de frente con la idea de que 
vivimos en una meritocracia. Y 
esto es un problema en términos 
de justicia, pero también de efi-
ciencia. Si las desigualdades de 
nuestros resultados dependen 
más de lo recibido que de nuestro 
esfuerzo por correr la carrera, 
no solamente viviremos en una 
sociedad más injusta, sino ade-
más en una sociedad con pocos 
incentivos para esforzarse y, por 
tanto, globalmente más pobre. 

Quizá la pandemia, con sus 
inmensas consecuencias eco-
nómicas y sociales, nos vuelva 
a recordar que nadie se salva 
solo, que se necesita el esfuerzo 
individual, sin dudas, pero para 
avanzar en oportunidades no 
alcanza con eso. Como señaló 
alguna vez José Ortega y Gasset: 
“Yo soy yo y mi circunstancia, y si 
no la salvo a ella no me salvo yo”.

El autor agradece los enriquecedores comentarios 
de Martín Leites y el Grupo Jueves. Esta y otras 
notas del Grupo Jueves pueden encontrarse en 
grupojuevesuy.wordpress.com.

Fuente: elaboración propia con 
base en resultados de “La influen-
cia del contexto en la movilidad 
intergeneracional educativa: tres 
aproximaciones empíricas”; los 
valores corresponden al porcen-
taje de la varianza explicada de 
los años de educación en cada 
modelo.

Coyuntura económica 
uruguaya en épocas 
de pandemia

E l año 2019 finalizó con 
una variación mínima 
del Producto Interno 
Bruto (PIB), de 0,2%, 
concluyendo 17 años de 
incremento ininterrum-

pido. Además, al cierre de 2019 
las perspectivas de crecimiento 
económico para 2020 eran auspi-
ciosas, proyectándose 1,75% de 
aumento del PIB, de acuerdo con 
la mediana de las expectativas de 
la encuesta del Banco Central del 
Uruguay (BCU) de enero de 2020.

Sin embargo, la economía 
uruguaya comenzó a sentir, ya 
en el mes de febrero, los prime-
ros efectos de la crisis sanitaria 
mundial por la covid-19, con la 
caída de las exportaciones, sobre 
todo las dirigidas a China, lo que, 
además, repercutió fuertemente 
a la baja en el precio de la carne 
vacuna, principal producto de 
exportación de Uruguay. A ello 
se sumó la situación argentina, 
con una importante crisis econó-
mica y una fuerte depreciación 
de su moneda, lo que impactó 
negativamente en la actividad 
turística en Uruguay en la tem-
porada estival. Además, tam-
bién se sumó la fuerte sequía 
que experimentó Uruguay en 
los primeros meses del año y 
la cuarentena voluntaria de los  

uruguayos ante la declaración 
de la emergencia sanitaria a 
partir del 13 de marzo, lo que 
contribuyó negativamente al 
desempeño de la actividad eco-
nómica. Esto explica, funda-
mentalmente, la caída de 1,4% 
del PIB uruguayo en el primer 
trimestre de 2020 con respecto 
al primer trimestre de 2019.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR 
PARA EL PIB?
El segundo semestre del año 

ya concluyó hace un mes y, si 
bien la información disponible 
sobre la evolución de la activi-
dad económica es aún parcial, 
brinda alguna señal sobre lo 
sucedido. Así, en lo relativo al 
comercio exterior, las exporta-
ciones de bienes se contrajeron 
alrededor de 13% en el segundo 
trimestre del año, mientras que 
las importaciones de bienes ca-
yeron 17%, ambas medidas en 
dólares y en comparación con 
igual trimestre de 2019. Aún 
no hay información sobre los 
servicios, pero, dado el cierre 
de fronteras, seguramente la 
caída tanto en el ingreso como 

GABRIELA  
MORDECKI

en la salida de turistas habría 
sido cercana al 100%.

En lo que respecta a otros sec-
tores, hay algunos indicadores de 
avance. Sobre la actividad indus-
trial se cuenta con datos a mayo, 
registrándose una contracción 
de más de 19% en el bimestre 
abril-mayo de 2020 con respec-
to a igual período de 2019. Del 
sector agropecuario, los datos 
de faena en el segundo trimestre 
indican una caída cercana a 17%, 
mientras que la remisión de leche 
a plantas aumentó 5,9% en el 
segundo trimestre de 2020 con 
respecto al segundo trimestre 
de 2019. Para estimar datos de 
comercio de bienes de consumo 
durables, un indicador disponi-
ble es la venta de automóviles 0 
km, que en el trimestre cayó cer-
ca de 47%. Otro dato que aporta 
en este sentido es la recaudación 
de la DGI, que en el trimestre se 
contrajo cerca de 10%, descon-
tando la inflación. También está 
disponible el dato de facturación 
de energía eléctrica, que en el 
trimestre se mantu-
vo incambiado. Pero 
este comportamiento  

(1) Corresponden a la variación del bimestre abr-may.

Exportaciones
Importaciones
IVF industria (1)
Faena
Remisión de leche a plantas
Venta autos 0 km
Recaudación DGI
Facturación E. eléctrica total
Facturación E. eléctrica residencial
Facturación E. eléctrica industrial
Facturación E. eléctrica comercio y serv.
Ventas internas cemento

Variación interanual en %, abr-jun 20/abr-jun 19

Fuente: BCU, INE, INAC, Inale, Ascoma, CIU, MEF, DGI.

-13,0%
-17,0%
-19,5%
-16,9%

5,9%
-46,8%
-10,1%

-0,1%
9,7%

-10,8%
-6,6%
-4,1%
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responde a variaciones 
disímiles de los dife-
rentes sectores, ya que, 

mientras que el sector residencial 
incrementó su consumo casi 10%, 
se redujo el del sector industrial 
cerca de 11% y el del sector comer-
cial alrededor de 6,5%.1 Por otro 
lado, para estimar la actividad del 
sector construcción se considera 
el dato de ventas de cemento al 
mercado interno, que cayó cerca 
de 4% también en el trimestre 
(ver cuadro).

A partir de la información 
disponible se estimó una con-
tracción de la actividad econó-
mica uruguaya en el segundo 
trimestre de 2020, seguida de la 
recuperación de la actividad en 
los trimestres posteriores.2 Como 
se puede observar en el gráfico, se 
plantean tres posibles escenarios 
sobre dicha recuperación: uno 
optimista, uno pesimista y uno 
promedio. La trayectoria prome-
dio, que, en parte, coincide con 
lo que recoge la encuesta de ex-
pectativas del BCU, implica que 
recién a fines de 2021 se estaría 
alcanzando el nivel del PIB del 
último trimestre de 2019. Con 
menor probabilidad se estable-
cen los otros dos escenarios, sin 
olvidar que estas proyecciones 
se realizan en un escenario de 
gran incertidumbre, que además 
aumentó en forma muy impor-
tante como consecuencia de la 
pandemia.

FUERTE IMPACTO EN EL 
EMPLEO Y LOS SALARIOS
Sin embargo, nuestras pre-

ocupaciones no terminan en el 
diagnóstico y la proyección del 
PIB, sino que también es impor-
tante analizar las variables del 
mercado de trabajo, ya que, en 
este contexto de fuerte contrac-
ción económica, se proyecta un 
incremento del desempleo y una 
caída de los salarios reales. En 
cuanto a esto último, de acuerdo 
con las pautas establecidas por 
el Poder Ejecutivo y acordadas 
con trabajadores y empresarios, 
se puede proyectar una caída de 

Por ello, en este contexto, se torna 
relevante analizar cuántos traba-
jadores menos hay ocupados en 
Uruguay. Se puede estimar que 
en los meses de marzo, abril y 
mayo hay alrededor de 100.000 
ocupados menos que en febrero 
de 2020,4 a partir de la evolución 
de la tasa de empleo que calcula 
el INE, la cual en mayo de 2020 
se situó en 52,9% de la población 
en edad de trabajar (PET), valor 
que fue superado en el año 2005.5 
A esto habría que sumarle los 
trabajadores que actualmente 
están en seguro de paro por sus-
pensión, pero que finalmente 
no volverán al trabajo, debido a 
las dificultades económicas que, 
muy probablemente, enfrenta-
rán varias de las empresas que 
los contrataban. De acuerdo con 
datos del BPS, a fines de junio 
había alrededor de 180.000 traba-
jadores en seguro de desempleo 
por suspensión o reducción,6 por 
lo que podemos suponer que en 
los próximos meses habrá más 
uruguayos sin empleo. 

MEDIDAS COMPROMETIDAS 
PARA PALIAR LA CRISIS  
Y SU FINANCIAMIENTO
Las medidas implementadas 

por el gobierno uruguayo para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas de la pandemia están 
dirigidas en parte a las empre-
sas y en parte a las familias que 
han perdido sus empleos o han 
visto reducidos sus ingresos, por 
estar recibiendo subsidios por 

desempleo o por ser trabajado-
res informales, monotributistas 
o unipersonales sin derecho a 
este subsidio. Sin embargo, estas 
medidas serían insuficientes, ya 
que se estima que solamente en 
el mes de abril la pobreza ha-
bría aumentado en alrededor de 
100.000 personas, pasando de 
8,8% a fines de 2019 a 12,5% en 
abril de 2020.7

Por otra parte, Uruguay se ubi-
có en último lugar en términos del 
esfuerzo fiscal de las medidas de 
apoyo frente a la pandemia, con 
0,7% del PIB, según un estudio 
recientemente publicado por la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL),8 en 
el que se estimaron los impactos 
en América Latina de la covid-19 
y se analizaron las políticas im-
plementadas por los diferentes 
gobiernos de la región (ver gráfico 
de dicho informe).

Los impactos económicos de la 
actual crisis son muy importan-
tes, con caída de la producción, 
del empleo y de los salarios rea-
les. Los gastos que el gobierno 
ha comprometido parecen ser 
insuficientes, a la luz de lo que 
otros países han comprometido, 
como por ejemplo Brasil, 7,5% del 
PIB, Chile, 5,7% del PIB, o incluso 
Argentina, con 3,9% del PIB.

Por otra parte, si bien Uruguay 
muestra un déficit fiscal elevado, 
cerrando 2019 en 4,7% del PIB (o 
4,2% sin contar al BCU), tiene 
capacidad de endeudarse para 

alrededor de 2% en el prome-
dio del poder adquisitivo de los 
salarios para 2020 y una nueva 
caída, pero de 3%, para 2021. 
Sin embargo, el ingreso de las 
familias disminuirá en mayor 
medida, dado que a la caída de los 
salarios reales hay que sumarle la 
de otros ingresos no salariales y, 
sobre todo, la caída del empleo.

Con respecto a las estadísticas 
del mercado de trabajo, los datos 
disponibles a partir de marzo 
de 2020 no son estrictamente 
comparables con los de meses 
anteriores, ya que, debido a la 
pandemia, el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) cambió 
la metodología de la Encuesta 
Continua de Hogares. Sin em-
bargo, sólo se cuenta con esa 
información para estimar lo que 
ha sucedido con el empleo en 
estos meses. Cabe aclarar que los 
datos de desempleo, además de 
estar afectados por los cambios 
metodológicos mencionados, 
no reflejan realmente la pérdi-
da de puestos de trabajo que se 
ha producido, dado que recogen 
el “efecto desaliento”, lo cual 
implica que muchos trabajado-
res que perdieron su empleo no 
están buscando uno nuevo y, 
en consecuencia, también se ha 
reducido la población económi-
camente activa (PEA).3 Si todos 
los trabajadores que perdieron su 
empleo a partir del mes de febrero 
se hubieran mantenido buscan-
do trabajo, la tasa de desempleo 
estaría ahora alrededor de 16%. 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU.
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hacer frente a los mayores gas-
tos imprescindibles para ayudar 
a la población a hacer frente a 
la situación crítica. A fines de 
marzo de 2020 la deuda pública 
representaba 66% del PIB, cuyo 
valor mínimo fue de 56% en 2011, 
viniendo de casi 110% en 2003. El 
PIB de Uruguay sería de aproxi-
madamente 50.000 millones de 
dólares a fines de 2020, por lo que 
el incremento del endeudamiento 
necesario para financiar el déficit 
y además comprometer un gasto 
de 5% del PIB (2.500 millones de 
dólares) llevaría el endeudamien-
to a alrededor de 75% del PIB, 
valor muy inferior al alcanzado 
en la última crisis. Además, para 
analizar la sustentabilidad de la 
deuda es también importante 
mirar qué está sucediendo con la 
deuda neta.9 A fines de marzo de 
2020 la deuda neta de Uruguay 
estaba en 30,1% del PIB, mientras 
que en 2003, en el peor momento 
de la crisis, llegó a 68,4%. 

También es interesante ver qué 
se proyecta para otros países de 
la región o el mundo. De acuer-
do con un informe del Banco de 
Desarrollo de América Latina, 
se proyecta para América Lati-
na que el déficit fiscal pasará de 
1% del PIB que se estimaba en 
enero a 7,5% del PIB en 2020.10 
En el mismo sentido van las es-

timaciones del Fondo Monetario 
Internacional, que proyecta para 
2020 que el déficit fiscal global 
promedio aumentaría a 14% del 
PIB, diez puntos porcentuales 
más que en 2019. Ello implicaría 
que la deuda pública mundial 
alcanzara un máximo histórico 
que supere 100% del PIB en 2020-
2021, un aumento de 19 puntos 
porcentuales con respecto a un 
año atrás.13

EN SUMA
Se espera una fuerte caída 

para el PIB en 2020, alcanzando el 
nivel prepandemia recién a fines 
de 2021. Los impactos que esto 
representaría en términos de cali-
dad de vida de la población serían 
muy negativos, en términos de 
caída de ingresos y de empleo. 
Por ello se torna imprescindible 
un mayor volumen de recursos 
comprometidos por el gobierno 
para sostener a las familias y las 
empresas en este momento, para 
lo cual Uruguay tiene posibilidad 
de tomar crédito. De no hacerlo, 
las consecuencias seguramente 
serán muy negativas, similares o 
incluso peores que las que dejó 
la anterior crisis en 2002. ■

Agradezco los comentarios de Bibiana 
Lanzilotta, Sylvina Porras y Gonzalo Zunino. 
Todos los errores y omisiones son de mi 
exclusiva responsabilidad.

1. Hay que tener en cuenta que 
tanto la información de recau-
dación de la DGI como la de 
facturación de energía eléctrica 
están rezagadas con respecto al 
período en el que se presenta la 
información.
2. Para realizar las proyecciones, 
a partir de los datos sectoriales 
disponibles y utilizando los pon-
deradores del PIB que utiliza el 
BCU, se llegó a un valor medio 
y, aplicando una variación de +/-
5% a la estimación sectorial, se 
construyeron los tres escenarios 
que se presentan en el gráfico. 
Así se determina el valor del se-

Uruguay
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Panamá
Argentina
América Latina
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Paraguay
Honduras
Perú
Bolivia
Chile
Brasil
El Salvador

En porcentajes de PIB

Fuente: CEPAL, sobre cifras o�ciales. Información actualizada al 6 de julio.
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gundo trimestre, suponiendo 
que a partir de allí la actividad 
sectorial se recupera.
3. La tasa de desempleo se cal-
cula como el cociente entre la 
cantidad de personas que no 
tienen un empleo, pero desean 
trabajar y han realizado bús-
quedas de empleo, sobre el total 
de personas económicamente 
activas en el mercado de trabajo 
(ocupados + desocupados). Las 
tasas de empleo y actividad se 
calculan como porcentaje de la 
población en edad de trabajar.
4. Tomar en cuenta que en la 
comparación mensual de los 
indicadores del mercado de 
trabajo puede haber variacio-
nes que responden a factores 
estacionales.
5. Las tasas de empleo y activi-
dad se calculan como porcen-
taje de la población en edad 
de trabajar.
6. Alrededor de 19.400 traba-
jadores reciben el seguro de 
desempleo por despido. Ello 
podría implicar que los empleos 
informales que se perdieron 
sean alrededor de 80.000.
7. Brum, M y De Rosa, M (2020). 
Estimación del efecto de cor-
to plazo de la covid-19 en la 
pobreza en Uruguay, Iecon, 
FCEA, Udelar. fcea.edu.uy/
images/dto_economia/Blog/
Estimaci%C3%B3n_del_efec-
to_de_corto_plazo_de_la_co-
vid-19_en_la_pobreza_en_Uru-
guay.pdf
8. “Enfrentar los efectos cada 
vez mayores del COVID-19 para 
una reactivación con igualdad: 
nuevas proyecciones”, CEPAL, 
julio de 2020.
9. La deuda neta se calcula 
restando a la deuda bruta las 
reservas internacionales en 
manos del BCU.
10. Ver informe en: caf.com/es/
conocimiento/visiones/2020/07/
la-disyuntiva-fiscal-en-america-
latina/
11. Ver informe en: imf.org/
es/P ubl icat ion s/ W EO/Is-
sues/2020/06/24/WEOUpda-
teJune2020

Se puede estimar 
que en los meses 
de marzo, abril 
y mayo hay 
alrededor de 
100.000 ocupados 
menos que en 
febrero de 2020, 
a partir de la 
evolución de la 
tasa de empleo 
que calcula el 
INE, la cual en 
mayo de 2020 se 
situó en 52,9% de 
la población en 
edad de trabajar 
(PET), valor que 
fue superado en 
el año 2005.
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A casi cinco meses de de-
cretada la emergencia 
sanitaria, la gestión 
de esta por parte del 
gobierno presenta lu-
ces y sombras. Por un 

lado, el combate a la propagación 
del virus parece efectivo, y los 
resultados sanitarios han sido 
más que aceptables, en especial 
al observar la realidad de otros 
países de la región. Por otro lado, 
y a pesar de haber heredado forta-
lezas que le permitirían abordar 
la problemática de manera eficaz 
y contundente, su accionar en 
cuanto a la protección social y 
económica de la población ha 
dejado mucho que desear.

En principio, resulta llamativo 
que el gobierno no haya alterado 
sustancialmente la orientación 
fiscal contractiva que prometía en 
campaña electoral, como si nada 
extraordinario hubiese ocurrido 
este año. Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, y a pesar 
de algunos mensajes esperan-
zadores de la ministra Azucena 
Arbeleche, la mejora del resultado 
fiscal ha sido la prioridad, rele-
gando a un lamentable segundo 
plano la necesaria expansión del 
gasto para asistir adecuadamente 
a los sectores afectados por la 
crisis. Expansión que, por otra 
parte, el país está en perfectas 
condiciones de realizar, en buena 
medida gracias a fortalezas insti-
tucionales, financieras y reputa-
cionales heredadas por el actual 
gobierno. Sólo falta la definición 
política de llevarla a cabo.

En su diagnóstico sobre cómo 
transitar la pandemia, pareciera 
que el gobierno no percibe cla-
ramente los desafíos que la si-
tuación plantea. A diferencia de 
otros tipos de shock, en este caso 
la recesión parece ser profunda y 
generalizada pero acotada en el 
tiempo, por lo cual tomar medidas 
potentes para transitar la fase 
contractiva permitiría regresar 
relativamente rápido a los niveles 
previos de actividad. Recientes 
informes de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, el Fondo Monetario 
Internacional y la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), entre otros, van 

en ese sentido. En todos los casos, 
su recomendación es la misma: 
es el Estado, mediante amplias 
políticas de asistencia a hogares 
y empresas, el que debe proveer 
los mecanismos necesarios para 
que la transición sea lo más rápida 
y menos dolorosa posible. Y si 
esto debe hacerse a costa de un 
mayor déficit fiscal y un mayor 
endeudamiento público, que así 
sea. De lo contrario, el costo de 
recomponer luego la situación 
será mucho mayor.

Al respecto, debe recordarse 
que esta recomendación tiene 
muchos puntos de contacto con 
el Plan de Contingencia que el 
Frente Amplio presentó al gobier-
no el 27 de marzo. En particular, 
la propuesta de un ingreso básico 
de emergencia para trabajadores 
informales y cuentapropistas, que 
fue descartada por el gobierno, es 
hoy sugerida por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y la CEPAL como forma de 

EL GOBIERNO NO PRIORIZA  
A LOS MÁS VULNERABLES
MARIO BERGARA

compatriotas, la pérdida de una 
parte importante de sus ingre-
sos, acentuando los niveles de 
pobreza y precariedad laboral. 
Ampliar el gasto ahora y man-
tener un Estado fuerte resulta 
fundamental para neutralizar los 
efectos de la pandemia y evadir 
una larga y dolorosa crisis, que 
conduciría a deterioros marcados 
en el tejido social y productivo 
del país.

Evitar un círculo vicioso de 
bajo nivel de ingresos públicos 
y bajo nivel de gasto debería ser 
prioritario para el gobierno. No 
sólo por su gravísimo impacto 
sobre la población, sino porque 
además amenaza la propia sos-
tenibilidad fiscal que el equipo 
económico manifiesta querer 
defender, extrañamente, reta-
ceando gastos indispensables 
para superar la situación. El 
gobierno no debería olvidar que 
el uso activo de la política fiscal 
para robustecer áreas clave es 
uno de los elementos que hoy se 
identifican como determinantes 
del éxito de Uruguay frente a 
las crisis internacionales en 
general, y frente a esta situación 
en particular.

Como nunca antes, esta pan-
demia ha demostrado la impor-
tancia de contar con un Estado 
fuerte y ágil para contener las 
oscilaciones bruscas de los 
mercados. Como nunca antes, 
organismos con enfoques a priori 
totalmente disímiles consensúan 
sobre la necesidad de expandir 
el gasto público para asistir a 
los afectados y evitar una rece-
sión mucho más grave, profunda 
y duradera. En este contexto, 
claramente perceptible, el go-
bierno uruguayo se muestra 
desconectado de la realidad, 
y adopta medidas en algunos 
casos insuficientes, y en otros 
lisa y llanamente equivocadas 
y contraproducentes para en-
frentar de forma adecuada las 
dificultades inéditas del mundo 
pospandemia.

Es responsabilidad del go-
bierno asumir inmediatamente 
un rol activo que evite males 
mayores. Lo que hagamos hoy 
condicionará nuestro futuro. 
Lo que no hagamos, también. ■

mitigar un incremento sustancial 
en la pobreza y la desigualdad 
durante la pandemia. Su costo 
para nuestro país, estimado en 80 
millones de dólares mensuales, 
resulta totalmente financiable.

En tal contexto, la estrategia 
elegida por el gobierno, enfoca-
da en aplicar recortes al barrer, 
retacear recursos en áreas clave, 
paralizar gastos de inversión y re-
bajar salarios y pasividades, dista 
mucho de estas recomendaciones. 
Hoy, sólo un porcentaje menor 
de los hogares y las empresas 
vulnerados por la emergencia 
sanitaria acceden a alguna de las 
escasas medidas desplegadas por 
el gobierno. Ello explica por qué, 
de acuerdo a un reciente informe 
de la CEPAL, Uruguay se ubica 
último en América Latina y el 
Caribe en términos de esfuerzo 
fiscal para mitigar el impacto de 
la pandemia.

Sobre este punto, debemos ser 
claros. Recortar el gasto público 
cuando la población más necesita 
una potente intervención esta-
tal no resuelve absolutamente 
nada. Al contrario, empeora las 
cosas. Profundiza la recesión y 
prolonga la crisis, lo cual impli-
cará, para una gran cantidad de 
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