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LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY 

INTRODUCCION 

El presente trabajo ha sido realizado teniendo la intención 

de conocer las actuales condiciones del proceso político del Uru

guay y anilizarlo, tomando en consideración principalmente, la in 

fluencia del factor exteriorr la actividad de los·Estados Unidos 

y Brasil, en los asuntos internos del País. 

Hemos redactado este escrito en el siguiente ordena 

En el Capítulo Primero, hacemos una ubicación histórica y -

geográfica del país Uruguayo y hacemos referencia a la importan~

cia política del Héroe de la Independencia Uruguaya, Don José Ge~ 

vasio de Artigas, asi mismo mencionamos en este capítulo, la rel~ 

ción económica de Uruguay con Inglaterra, principal potencia co-

mercial en el siglo XIX, antecesora de los Estados Unidos en in-

fluencia y dominación en el Continente Americano. 

En el Capítulo Segundo, nos referimos a las condiciones ecg_ 

nómicas del Uruguay a lo largo del Período transcurrido entre el 

inicio del presente siglo y el año de 1977r la influencia del el,! 

mento extranjero en la economía nacional y anotamos -que el capi-

tal norteamericano, así como el brasileño y argentino, son los -

más grandes que inciden en la vida económica uruguaya. 

Hacemos referencia a la grave situación económica que vive 

el País, misma que prevaleció sin recuperarse con la instauración 

del golpe cívico-militar de 1973, 

SALVADOR GARCIA G. 
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En el Capítulo Tercero, cuyo título es el mismo de este tr-ª 

bL•.jo, de técü::, "La Crisis Política en Uruguay", presentamos nues 

trnc conGidoracioncm oobrc la situación política en Uruguay, ini

cinndo el capítulo con la vivencia política que tuvo el País de -

1 una oi tu ación benévoln., cuyo re:::pon:::ablo fué Don José Batlle y Or 

dÓiioz, :ü tuación que perduró durante medio siglo y que, do la mi§_ 

ma manera que se resquebrajó la situación económica, la situación 

política sufrió desequilibrios por la influencia de los Estados -

Unidos. 

nc.mliz:.uno::; 1 on OGtc mismo Capítulo Tercero, un análisíc de 

lo. d tuac:.iÓn pol!tlca durante el período comprendido entre el 

"Golpe de Estado" de 197J y el niio de 1977, analizamos el fenómc

.. no de la inecrencla extranjera y presentamos ideas que apoynn la 

nue~traa La ingerencia de loo Eatadoo Unidoo en la vida pol!tica 

del :':tfo de ln banda oriental del Uru¡;uay. 

• 

Dccimo!1 rptc cr: nucutra cr;ta idea, la de la ingerencia de E!! 

tadoc Unidos en la vida política del Uru~ay, porque la oscor,imos 

po.ro. realizar este trabe.jo de tésia. 

7·:1 pre:.JCnte escrito trata entonces do girar aobre el probl!! 

rnr.i. q110 reprcr;enta :para Urueuay la presencia de loe intereses nor

tewnor. i.c::i.noc y 1Jra:::ilc1ioc, interecf!o que hn.n incidido determinn.n

tementc para que en Urugun.y, los militares y la burguesía nativa, 

hayan conformado la "::iui GÓnoris" orr.;anización de gobierno, cono

cidr>. corno "Dictadurn. G!vico-I.Jilitar". 

SALVADOR GARCIA G, 



. LA CRISIS PDLITICA E:J URUGUA 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

"La cuestión es sólo entre la 
libertad y el despotismo". 
José Gervasio de Artigas. . . · 
·Jefe de los Orientales lf Pro
tector de los Pueblos Libres. 

I.1.- LA INDEPENDENCIA POLITICA DE URUGUAY. 

El territorio que actualmente ocupa el Uruguay, perteneció 

a la jurisdicción del Virreynato del Río de la Plata, cuando la -

Junta Revolucionaria de 1810 se instaló en Buenos Aires ~Capital 

~ de Virreynato- en contra de España, la primera reacción de los h~ 

bitantes de Montevideo, frente al movimiento insurgente :rué favo

rable, sin embargo, los militares navales obligaron a los pueblos 

ubicados en el territorio de la Da.nda Oriental a prestar acata- -

miento a las autoridades de Montevideo, que se hab!a improvisado 

como Capital del Virreynato ( 1), Desde ahÍ el Último Vlrrey Esp~ 

ñol, Don Francisco Javier de Elio declaró la guerra a la Junta de 

Buenos Aires, 

Surge la figura de José Gervasio de Artigas, que había pre~ 

tado sus servicios al orden colonial, como Capitán.del Cuerpo de 

"Blandengues", persiguiendo a los "vagos", malentretenidos y con

trabandistas de ganado de la campaña"(2). 

(1) Benvenuto, Luis. "Breve Historia del Uruguay". Eudeba, Buenos 
Aires, 1976. p.J9. 

(2) Ibidem. p. 40. 

SALVADOR GARCIA o. 
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-2- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUA\' 

Artigas lanzó una convocatoria para alzars~ en armas, el 11 

de Abril de 1811, dirigida a los patriotas "que en su mayor!a - -

eran paisanos pobres, gauchos montaraces, indios que recuperaban 

t!t. en la lucha el sentido de la dignidad, esqlavos que ganaban la l! 

bertad, incorporándose al Ejército de la Independencia" ('.3). 

• 

Se sucedió una larga serie de batallas que culminó con el -

triunfo de "Las Piedras" -18 de Mayo de 1811- la cual redujo el -

poder español al recinto amurallado de Montevideo; la Junta de -

Buenos Aires, envió un ejército al mando de José Rondeau en auxi

lio de Artigas y juntos mantuvieron el asedio a la plaza, durante 

casi cinco meses (4) • 

Los portugueses, a su vez, ayudaron militarmente a los rea-

listas españoles e impusieron a las autoridades insurgentes de 

Buenos Aires la celebración de un armisticio, firmado el 20 de o~· 

tubre de 1811, por el cual se decretó el cese de todas las hosti

lidades y la desocupación de la Banda Oriental, donde no se reco

nocer!a otra autoridad que la del Virrey de Elio. 

El pueblo en armas, nombró a Artigas "Jefe de los Orienta-

les", y éste, en cumplimiento de los términos del armisticio y al 

4lt :frente de sus tropas se retiró de la provincia oriental, seguido 

espontáneamente de una gran parte de la población es lo que se -

llamó Exodo del Pueblo Oriental.( 5), 

(J) 

(4) 
( '1} 

Galeano, Eduardo. "Las Venas Abiertas 
glo XXI. México 1971. p.177, 
Benvenuto, L. Op. cit. p. 40· 
Idem. 

de América Latina". · Si-
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LA CRISIS POLITICA EN URUGUA 

A fines de 181'2, los portugueses se retiraron del territo-

rio oriental, por gestiones realizadas por Inglaterra. Buenos A1 

res reinició las operaciones militares en contra de los españoles 

hasta que con la victoria del "Cerrito" -31 de diciembre de 1812-

Y la batalla del "Buceo" -Mayo de 1814- se retiraron los españo-

lcs definitivamente dejando el poder en manos del ejército bonae

rence de Carlos Alvear (6), 

Artif,aC reclrunÓ la independencia del pueblo oriental, a la 

Junta do Buenos Aires, quien rechazó dicha reclamación, En Abril 

de 1813, Artigas convocaba a un Congreso, donde el pueblo adopta 

un programa político que se resumía en los puntos des Independen

cia, República y Federalismo (7), Y creó un gobierno provincial • 

Por ou parte, Buenos Aireo encomendó al General Rondeau, la 

convocatoria de un :::eGUndo Congreco, desconociendo el que había -

realizado Artiga::i. Eote segundo Conereso oÓlo sirvió para divi-

dir lao filas orientales, entre tanto, la Junta Revolucionaria o~ 

frió las derrotas de Vilcapugio y Ayohurna, por lo que tramitó un 

nuevo armisticio en Río de Janeiro, que implicaba la entrega de -

la Danda Oriental a los españoles . 

Hacia 1815, el triunfo de los oficiales de Artieas (Rivera 

y Douza), cobre Dorroeo en Guaynboa, puoo fÍn al dominio de Due-

noo Aireo en la Banda Oriental, y éoto aumentó la influencia de -

(6) 
( 7) 

Idem. 
Ibídem. p. l~J. 
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-4- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

Artigas sobre la Provincia Oriental y los territorios de Entre -

R!os, Misiones, Santa Fé y Corrientes, todas provincias rioplate,n 

ses, que luchaban contra Buenos Aires y reconocieron a José Arti

gas como "Protector de los Pueblos Libres", (8). 

En 1816, los portugueses invadieron la provincia oriental, 

motivados por la oligarquía de Buenos Aires, que no pudo por-la -

fuerza de las armas, eliminar la influencia artiguista, diÓ sub~ 

neplácito para que los portugueses combatieran contra los orient~ 

les, y después de cuatro años de lucha, en 1820 el Congreso Cis-~ 

platino, convocado por el General Lecor -portugués-, incorporó la .. 

provincia oriental al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarvaes 

( 9) • 

Aunque Artigas siguió luchando contra los portugueses, deb! 

do a sus escasos medios, el resultado lógico fil~ su derrota (10). 

Y se retira al exilio voluntario al Paraguay, en 1820, donde ha -

de vivir hasta su muerte en 1850, 

Al independizarse Brasil de Portugal en 1824, heredó la Pr.2 

vincia Cisplatina y al año siguiente, el Coronel José Antonio La

valle ja, con un grupo de "33" orientales que se hallaban refugia-

• dos en Buenos Aires, invadió el país, organizó el sitio de Monte

video y proclamó la independencia del Uruguay el 25 de Agosto de 

1825. 

(8) Ibid, p.44· 
{9) Ibid, p. 48. , Í 4 ' 
{10) "Estado Mayor General d~l Ejercito". Ilolet n No. 2, Seccion 

Historia y Archivo, l>iontevideo 1953,p.49, SALVADOR GARCIA G. 
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Los "33" organizaron un ejército de 2,000 hombres, obtuvie

ron el apoyo de Argentina, y vencieron a un grupo de tropas bras! 

leñas en Itusaingo, el 20 de Febrero de 1827 (11) • 

Brasil perdió la guerra por tierra y ahogó económicamente a 

Buenos Aires Mediante el bloqueo al puerto. Ambos países deben 

finalmente, dice Tulio Halperin Donghy, "aceptar la mediación in-.. 
glesa y la solución que Gran Bretaña ha propuesto desde el comien 

zo: la Independencia de la Banda Oriental que, desde 1828, se - -

constituye en un nuevo Estado Republicano (12). 

I.2.- LA ESTRUCTURA SOCIAL. 

El Uruguay es un país de inmigración, porque si bien es - -

cierto que al tiempo del descubrimiento poblaban el territorio -

los indios Charruas, Chano, Yaros y Güencas, que formaban parte~ 

de la cultura Guaran!, éstos eran cazadores seminómadas y "se es-

tima que no superaban los .5,000" (13). Su bajo nivel cultural no 

les permitió mestizarse con los españoles. 

Carlos Rama ubica al Uruguay de la siguiente maneraa "se e_n 

cuadra en lo que generalmente se ha llamado la América Dlanca, el 

territorio ha sido poblado sistemáticamente por europeos, donde -

la población indígena, que era escasa, ha sido exterminada ó red~ 

( 11) Cárdenas, Eduardo, "Compendio Mundial 1 Diccionario Geográfi
co. Ed. América, S.A. Florida, u.s.A. 1973, ~P· 212-213, •. 

(12) Halperin, Donghy Tulio. "Historia Contemporanea de America -
Latina", Ed. Alianza. Madrid 1975, p. 164. 

( 13) Benvenuto, L. Op. ci t.p.12. 

SALVADOR GARCIA G. 
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-6- LA CRISIS PDLITICA EN U.RUGUAY 

cida a reservas" ( 14) , 

El pa!s recibe, a partir de 1820, una corriente espontánea 

de población vasco-francesa, a la que siguieron españoles, franc~ 

ses, brasileños, italianos e ingleses (15). Para el per!odo com

prendido entre 1826 y 1926 desembarcaron 700,000 inmigrantes que 

se integraron a la vida económica uruguaya como tenderos, hotele

ros, consignatarios, y muy raramente como agricultores. 

Son de España e Italia de donde provienen en mayor cantidad 

los inmigrantes, en busca de seguridad "pan y trabajo" (16) 

No contaban con esos elementos en sus lugares de origen, d~ 

bido a los disturbios pol!ticos de la época. 

La codificación establecida por Lennin, dice as!a "las cla

ses sociales son grandes grupos de personas que se diferenc!an en 

tres! por el lugar que ocupan en un sistema de.producción so- -
cial, históricamente determinado, por sus relaciones con los me-

.dios de producción, trabajo y por tanto por el modo do· Vida y la· 

magnitud de la parte de la riqueza social que poseen" (17), as! -

nosotros conGideramos ques 

( 14) 

(15) 

(16) 
(1?) 

Rruna, Carlos I1i, "Sociología de América Latina". Ed. Palestra 
Uruguay. 1970. p. 50. . • 
Oddone, J, Antonio. "La Formacion del Uruguay Moderno". Ed. 
Eudeba, Buenos Aires 1966, p. 10. 
Ibidem, p. 26. , 
Bartra, Rogcr. "Breve Diccionario de Sociolog:i.a Marxista". -
Ed. Grijalbo, f.1Óxico 19?3. p. 42. 
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-7- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

Siguiendo esta línea de pensamiento y atendiendo a la clasá 

ficación hecha por J. Antonio Oddone (16), para el Uruguay inde-

pendien'te, por un lado se encontraban las clases poseedoras del -

capital. Entre ellas se encontraban los terratenientes, hacenda-

~ dos, comerciantes, banqueros y accionistas, que además eran prot~ 

gidos por el Estado que les acor1aba benévolamente ventajas,. pre

bendas y subsidios, la posesión del capital les otorgaba una pos1 

ciÓn de privilegio en la vida nacional. 

• 

Le segu!a en otro plano una clase media predominantemente 

urbana, integrada por artesanos, pequeños comerciantes, pequeilos 

capitalistas, profesionales y empleados. En el medio rural los -

representantes de la clase media, eran los 'colonos, propietarios 

y arrendatarios dedicados a la chacra, la huerta, la granja lech~ 

ra, nv!cola o frut!cola. Ambos grupos de la clase media (urbana 

y rurul) se identifican ~ogÚn Oddone por su finalidad de ascenso 

económico• "llegar, ser alguien, triunfar, son metas típicas de ·

la clase media" ( 19). 

Tras la clase media se ubica una incipiente masa constitu1 

da por el proletariado rural y urbano, en la ciudad, los talleres 

y lan fábricas de la industria liviana, los molinos y los salade

roo de la co.rne, las compañías da tranvías y de carruajes de al-

quilor, son los sitios donde se concentraban estos vendedores de 

{18) Oddone, J. Antonio. Op, Cit. p. 51. 
(19) Ibidem. p. )2. 
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-8- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY.<. 

i'uerza de trabajo, En 1895 forman las llamadas "Sociedades de R,!! . 

sistencia", que comienzan una larga lucha por la jornada de 8 ho

ras y la elevación de salarios, 

Estos trabajadores estaban sometidos a la explotación por ~ 

compañ!as extranjeras, y los movimientos. reivindicatorios. de los 

obreros eran resueltos por el estado, drásticamente con arrestos 

y despidos masivos (20) 

En el I\iedio Rural se alojaba una población flotante de pe-

queños medianeros, peones de estancias, jornaleros que trabajaban 
.. 

a destajo en la zafra, el rodeo, la trilla o la vendimia. Igual 

en el proletariad,o que en la clase media, prolifer6 la inm.ig;-a- -

ción y de sus cuadros surgen los principales dirigentes de los i.,n· 

cipientes gremios y de las sociedades de resistencia y a partí~ -

de la Federación Obrera Regional Uruguaya (21). 

I.2.1.- El Poder Pol!tico, 

Atendiendo la definición que hace Roger Bartra1 "el poder -

es el dominio que ejercen las clases sociales o las fracc'iones de 

clase sobre los medios de producción, los medios. de control social 

y en general, sobre la super-estructura, con el objeto de asegurar 
# • # • • -los sistemas de explotacion, el poder tiene su ma..~ima expresion -

(20) Ibídem, p. 54. 
(21) Ibid, p, 55. 

SALVADOR GJIRCIA G. 
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en el Estado, que es por excelencia el instrumento del dominio de 

una clase sobre otra •••.• " (22) 

Observamos que después que el Uruguay hubo alcanzado su In
dependencia Pol!tica, se continuaron los enfrentamientos armados 

por el poder, A este respecto Halperin Donghy menciona que el -

Uruguay sufrió la acción de dos caudillos rurales •. Lavalleja y ~ 

Rivera, ambos eran hacendados, Lavalleja representaba a los esta_n 

cieros y Rivera usaba su popularidad entre los peones, campesinos 

sin tierra y m!nimos hacendados en tierra ajena (2.3) 

·Triunfó Rivera y se convierte en el primer Presidente del -

Uruguay. Gobierna de 18.30 a 18.34 y designó (dejándole el poder) 

a Manuel Oribe, que representaba los intereses de la élite urbana 

de r.10 ntevideo. Este sector se encontraba oprimido por los caudi.:.. 

llos de la campaña y estaba dispuesto a.buscar apoyo contra ellos 

fuera de Uruguay ( 24) 

Oribe, posteriormente (y debido a las diferencias de ínter~ 

ses de grupos), se enfrentó a Rivera, ambos crearon un conflicto 

que se prolongó y agudizó por las intervenciones del Brasil Y de 

la Argentina y las grandes potencias de la época, Francia e Ingl~ 

• terra, teniendo su momento más álgido en lo que fuÓ la llamada --

(22) Bartra, Roger. Op, cit. p. 120. 
(23) Halperin, Donghy. Op. cit. p. 200. 
( 2f}) Idem. 

SALVADOR GARCIA G. 



-10- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

"Guerra Grande" ( 2.5) • 

En este períodos 18:39-18.50, se sometió Montevideo a un si-
.• tio de casi una década. 

• 

Finalmente Urquiza, gobernador de la provincia de Entre - ... 

R!os, en unión del Drasil y el gobierno de Montevideo, pacifica -

al Uruguay (26), las divergencias entre los caudillos del país, -

desembocan en la i'undación de los dos grandes partidos, el Parti

do Colorado y el Partido Blanco o Nacio11al ( 27). 

Desde la Constitución del Uruguay como Estado Republicano, 

la oligarquía criolla se instaura en el poder, siendo respaldada 

por Inglaterra, y esta alianza permit!a a la metrópoli establecer 

mediante la dominación económica, formas sutiles e indirectas de 

control político. 

Una reconciliación entre los elementos sanos de los dos Pa.;:. 

tidosa Blanco y Colorado, daría el poder a la oligarqu!a urbana -

montevideana (28), Se hacen del poder entonces los doctores de -

la aristocracia política, quienes han de gobernar el país, susti

tuyendo a los que hasta entonces habían sido los detentadores del 

tlt poder políticos los grandes p~opietarios rurales. 

( 2.5) Uruguay. "Publicación de la Embajada del Uruguay". M'xioo 
1977, p. J. 

(26) Halperin, Donghy T. Op. cit. p. 202. 
(27) Uruguay, Op. cit. p. 4. 
(28) Halperin, Donghy. Op. cit., p. 252. 
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-11- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY• 

La reconciliación surge por la necesidad de buscar el pro-

greso institucional del país, pero no se logra la pacificación•

del campo, se presenta una crisis económica, que tuvo su origen -

en una pérdida de cosechas, una alta mortandad de ganado -que pro 

~ ducen una serie de quiebras- restricción de las importaciones y -

depresión financiera, es la crisis de 1873 (29). 

• 

Se produce la caída del régimen parlamentario constitució·-

nal y lo sucede la dictadura militar, que gobierna en nombre del 

ejército. El Coronel Lorenzo Latorre, defenderá los derechos de 

la oligarquía, para afirmar esto nos pemitimos a observar quienes 

eran los grupos que lo apoyaban, los hacendados y comerciantes e~ 

portadores, es a estos grupos a quienes les ofrece la fuerza del 

Estado para doblegar a los campesinos • 

Al Gobierno dictatorial de Latorre 1876-1880- le sucede en 

el poder los gobiernos militares de Santos y posteriormente el 

Tajes, 

Cuando se retorna al gobierno civil, se plantea un difícil 

equilibrio entre los dos partidoa1 loa gobiernos colorados sol!an 

pactar con la oposición, la entrega de varios departamentos rura

les a jefes blancos, así otra vez frente al gobierno colorado de 

• •ifontevidco, se empezaba a erigir un gobierno rival en la campaña / 

(JO)• 

(29) Oddonc, J. Antonio. Op, Cit. p. )2. 
(JO) Halpcrin, Donghy, T. Op. cit. p. J2J. 
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De este peligro el pa!s rué librado por Don José Batlle y OrdÓñez 

que organizó una maquinaria política de base popuhr. 

Batlle buscó legitimar la escición en la estructura políti

ca del país y con ello, privarla de su peligrosidad, introdujo un 

poder ejecutivo colegiado, que permitió a la minoría blanca, com

partir el poder, desde una posición subordinada (31). 

Así, el verdadero centro de decisiones lo conservaba el pe.,;: 

tido colorado desde 1865: en 1929 el Presidente Gabriel Terra se 

enfrentó a la hostilidad de los descendientes de Batlle y de el -

Consejo de Administración, eligiendo el camino de la dictadura en 

1933, En 1938, lo sucede su cuñado, el General Alfredo Daldomir, 

• que inaugura una reconciliación colorada y en 1946, el batllismo 

vuelve al poder. - . Es importante mencionar que en este periodo el 

Partido Colorado de Datlle, es pro-norteamericano, en tanto que -

el Blanco es A~elÓfilo, 

I.2.2.- La Ideología Liberal. 

El Uruguay que, recién independizado de España, decidió op

tar por una política económica, se enfrentó a estas alternativas1 

la proteccionista, que serviría para estimular al desarrollo de -

• la industria local, o la política de libre-cambio, prefirió la s~ 
gunda, presionado por el industrialismo inglés, empeñado en derr! 

(31) Ibid. p. 325 
(32) Ibid. p. 413. 
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bar las barreras al comercio, Eduardo Galeano describe muy clar.!!: 

mente la situación de la siguiente maneraa "la gente que acaparó 

el poder político, los burgueses comerciantes no tuvieron interés 

• en iniciar e impulsar un desarrollo nacional, por medio de las m!!: 

nufacturas locales, sino al contrario .•••. establecieron el li-.., 
! 

• 

bre cambio ••••• que abrió las puertas del país al comercio de 

las mercancías británicas, y junto con los dueños de la tierra·-

que no estaban interesados en resolver la cuestión agraria, sino 

a la medida de sus conveniencias, esto es, consolidando· el lati~

fundio por medio del despojo, nuestros países se pusieron al ser..;· 

vicio de los industriales ingleses y de los pensadores franceses" 

(JJ) • 

Superada la etapa de la lucha entre los caudillos uruguayos 

(Lavalleja, Rivera, Oribe), se instauró en ·e1 país el régimen 011:, 

gárquico e impuso su orden político, que estuvo basad~ "en los -

moldes del positivismo, en la regeneración de la sociedad, en las 

leyes civiles, en el orden y progreso, que es lo más acabado de -

Augusto Comte" (.'.34). 

Ricardo Sidicnro (.'.35), refiere que en la conquista del po-

der, la ideoloGÍa de la sociedad es la ideología de la qlase dom! 

fljt nante y se utiliza para asegurar la conservación del orden esta--

(JJ) 
(JI}) 

(35) 

Galouno, :. Op, cit. p. 175-176, , 
Sandoval, !1odrÍguez I. "Lao Crisis Poli ticas Latinorunerica-
nas y el I.lilitarismo". Siglo XXI, S.A. f,Jé::dco 1976, p. 77, 
Sidicaro, Ricardo. "Introducción al Capitalismo Dependiente" 
Ed. Latina, Buenos Aires, 1975, p. 56-57. 
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blecido, la ideología tiene la finalidad de servir de justificat_! 

vo a la dominación, es decir es el conjunto de ideas, que la cla

se dominante usa para hacer parecer que su sistema social es jus

to y benéfico, 

La incorporación del positivismo en América Latina, como do~ 

trina conservadora del "status quo", resulta equivalente a la pe!: 

petuación del monocultivo, la servidumbre, la producción exporta

ble, como fUente exclusiva de recursos fiscales (36). Es esta -

doctrina la que corresponde a la política libre-cambista, la que 

sirvió para que se crearan las Constituciones Republicanas, el .-

Uruguay participó de esta doctrina, as! observamos que."el:liber-ª 

lismo se convirtió en práctica y f ilos~fÍa de los grupos cbmer- -

ciantes y ganaderos" (37). 

Abundando en este aspecto, el escritor Hugo Calello, afirma 

que 11 el positivismo es la idea fuerza que•. insertada en la con- -

ciencia de los oligarcas terratenientes latino-americanos, los -

proyecta contra el colonialismo, al tiempo que los hace caer en -

brazos del neocolonialismo" ()8). 

Desde su instauración, la ideología liberal del siglo XIX, 

Gt ha cumplido siempre con la siguiente fUnciÓn1 servir de justific~ 

tivo a la dominación (39). 

(36) Abelardo Ramos, J. Citado por Sandoval Rodríguez, Op.Cit.p.78 
(37) Galeano, E. Op. cit. p. 177. ~ 
(38) Calello, Hugo, citado por Sandoval Rodriguez, Op. cit. p. 83 
(39) Sidicaro, Ricardo. Op. cit. p. 69. 
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I,J,- LA. HlPORTANCIA DE ARTIGAS, 

José Gervasio de Artigas, 1764-1850, abanderó la lucha de -

la democracia contra la monarquía, del federalismo contra el cen

tralismo y sostuvo el derecho irrestricto a la autonom!a nacional. 

Firmó en 1815 el "Reglamento Provisorio de la Provincia 

Oriental Para el Fomento de la Campaña y Seguridad· de sus Hacen~ 

dos", documento que contiene su doctrina, y la aplicación de re-

forma agraria, de acuerdo al principio de que "los más infelices 

serán los más privilegiados", se repartieron las tierras de los -

"emigrados, malos europeos y peores americanos" (40). 

• Artigas fUé el más importante de los jefes federales que p~ 

• 

loaron contra el centralismo de Buenos Aires. Luchó contra espa

ñoles y portugueses, y finalmente fué derrotado por la unión de ~ 

fuerzas de Buenos Aires y R!o de Janeiro, usados como instrumen-

tos del· imperio británico" (ll-1). 

José Gervasio de Artigas, :rué un criollo pobre, cuyos idea

les revolucionarios clamaban por un cambio en la estructura so- -

cial y económica del campo, poblado en aquellos d!as por los gau

chos, que vivían como nómadas, viajando de los campos de un señor 

a los de otro, perseguidos por los poseedores de las tierras. 

(40) Santos Valdéc, J, "Artigan y su Reforma Agraria " El Día. -
18 Octubre 1976. 

(41) Galeano. Op. cit. p. 178. 
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Artigas se convirtió en l!der de las gentes desprotegidas, 

que le ayudaron a luchar por la autonom!a de la Banda Oriental, y 

le brindaron su apoyo, el ejemplo más claro se manifestó en lo 

• que se llamó "el éxodo del pueblo oriental 11 
, tras su caudillo, 

cuando lo desautorizaron como jefe del movimiento insurgente, las 

autoridades revolucionarias del gobierno antihispanista de Bue~

nos Aires bajo cuyas Órdenes Artigas se encontraba en ese tiempo 

• 

(42). 

Artigas se empeñó en que los pueblos del virreynato forma-

ran una comunidad federal, batalló por un programa de reivindica

ciones sociales, Sus luchas no eran apoyadas por la oligarquía, 

no pod!an serlo, pues eran de naturaleza contraria y Artigas cayó 

derrotado por la unión de fuerzas promovidas por las traaiciories 

de la oligarqu!a rioplatense, la cual permitió la invasión de los 

portugueses, la reforma artiguista hab!a llegado demasiado lejos 

en contra de los intereses comerciales y de los terratenientes -

del campo. 

Durante su actuación política, fué llamado ladrón y asesino 

se le puso precio a su cabeza, y su captura era objeto de una irrl

portante recompensa (4J), Recordemos que, quienes ao! pretcnd!an 

• acabar con el héroe uruguayo, eran precisamente las gentes que ~
formaban la oligarqu!a, es decir, los detentadores del poder eco-

(42) Torres, Miguel, "Tupamaros", Ed. Costa-Amic, I1iéxico 1970_, -
p. 28. 

(l¡.3) Ibidem. p; JO, 

¡· 
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Aún cuando Artigas tuvo la desgracia de morir en el ·~xilio·, 

su pensamiento logra triunfar, as! lo demuestra.la vigenc1a arti

guista en el Uruguay, que es de tal magnitud que los gobernantes · 

actuales buscan hacer resaltar los valores épicos de su lucha por 

la independencia, tratando por todos los medios de ocultar su - -

ideario político y social (47), 

• I.4. - LA INCERSION DEL PAIS A LA ECONOMIA If.lHIDIAL. 

• 

Cuando Uruguay dejó de ser colonia española, debido a su -

triunfo en la lucha por la independencia, pasó a formar parte del 

mercado de Gran Bretaña, podemos ubicar al Uruguay dentro de las. 

circunstancias en que se hallaban todas las antiguas colonias es

pañolas "eran mercados ávidos, para los tejidos ingleses y las 11 
bras esterlinas, al tanto por ciento. Caning -cerebro del impe-

rio inglés- no se equivocaba al escribir, en 18241 "la cosa está 

hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica, es libre y si noso.:.-

tros no desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa"_-

(48). 

(46) Halperin, Donghy T. Op. cit. p. 79 
( 47) Dennedetti, r.:ario, "Un Héroe de la Derrota". El Dio.. 29 Sep

tiembre 1976. 
(48) Galeano, E. Op. cit. p. 267. 

SALVADOR GARCIA G. 



~

-19- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY 

Inglaterra encontró en América Latina. mercados para colo-

car sus productos y dominar los circuitos mercantiles que le fav~ 

rec!an, no buscó una dominación política directa, qu·e implicaría 

tltgastos administrativos y la comprometería en violentas luchas de 

facciones locales, su política es la de sus agentes locales, ideri 

tificados con grupos de comerciantes que aspiran a agilizar los -

circuitos mercantiles y a mantener el "status quo", si éste ase@ 

rala paz y el orden interno (49), 

El surgimiento del Uruguay como "Estado Tapón" entre Argen-:

tina y Brasil, creado por el gobierno de Inglaterra, por la nece

sidad que su majestad británica había previsto para evitar el pr~ 

tjtdominio de una nación sudamericana en las costas meridionales del 

continente, puesto que el Imperio Británico pensaba que el porve

nir hacía preveer poderosas a la Argentina y a la potencia del --

Ilrasll ( 50). 

Surgió Uruguay débil, como producto de las necesidades cre

cientes del industrialismo inglés. 

Schulze Goevernitz, anotaba que "La América del Sur,,,,, -

se halla en una situación tal de dependencia financiera con res-

~ pecto de Londres, que se debe calificar de colonia comercial in-

glesa (51). Nosotros anotamos que, Uruguay forma parte eeográfi-

(l.¡.9) 
(50) 

(51) 

Halperin, Donghy T, Op. cit. p. 155, 
Cotelo, RubÓn. "Narradores Uruguayoo". r.;onte Avila Editores. 
Caracas, 1969. p. 12. . . 
Schulze Goevernitz, citado por Lennin. "El Imperialismo, :tt:a
se Superior del Capitalismo", Ediciones en Le!!t,"Uas ExtranJe-
ras f Pekín, 1969, p. 108. SALVADOR GARCIA G. 
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comente de 3udrunérica. Londres dominaba ln vida económica de loe 

países latinoamericanos, pagaba con tejidos de algodón, los cue-

ros del Río de la Plata. A partir de 1810, aplicó una política -

zi~zagueante, para evitar que América Latina cayera en manos nor- · 

terunericunas o francesas • 

La. influencia británica :::e :n:intuvo dominante por encima de 

la:; a:.:piracione:.; fr.ance:::a::: y de ln efímera aucencia de los Esta-

do::: Unido::: de América, que sólo hasta después de la guerra civil 

recuperan importancia en Latinoamérica, importancia que con el -

tiempo se hará cada vez mayor. 

Los ingleses habían acaparado el monopolio de los ferroca-~ 

rriles. Uruguay era una gran vaquería que miraba hacia el mar .. 

• ••• y por el mar :::alían suo productos hacia Londres. 

Ln explotación pecuo.ria del Uruguay, que se realizaba en -

lar; hÚbi tos de la estancia, natisfacía los mercado::; locales y pe!: 

mitía la er.portación de er.cedentcs de las materias primas, ligán-

do~:c a J.os centro::: de ultramar, principalmente Inc;laterra, desde 

dor:rlo le enviaban r.mnufac turas y en.pi tales que condicionaban su -

in~~reno al área de mercadeo del Imperio Británico. 

El sebo, el cuero y la::: carne::: aaladaa, constituían sus cz-

• portad.once, no había brazos para cultivar lu. tierra, la economía 

del UruVlaY nació obligatoriamente aubordinnda al proceso de c;~-

pan~:iÓn del cupi talismo industrial ( 52) 

(52) Cddone, J. Op. cit. p. 9. 
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El país dependía, en este período, del comercio con el Imp~· 

rio Británico en forma tan grande que Francisco Bausa, describía 

de la manera siguiente tal dependencias "tenemos millares de le--. 

guas baldías que se prestan a cualquier cultivo, y sin embargo 

• compramos trigo a Chile y papas a Francia, tenemos millares de n~ 
villos y ovejas y la Europa·nos envía el cuero curtido para nues

tros zapatos ..•.• si la Europa nos cerrase sus puertas, perece-

r Íamos de necesidad •. , , • " ( 53) 

• 

• 

En 1890 la crisis capitalista volvió a demostrar la precar.J:. 

dad de la economía dependiente uruguaya, al tiempo que sellaba la 

incersión del país a la esfera de intercambio del Imperio Britá.n,! 

co (54) • 

La cúspide agraria y la burguesía comercial, fueron para -

los ingleses una "quinta columna", eran los aliados nativos del -

país neocolonialista y fueron los que se manifestaron contra el -

proteccionismo que lesionaba sus intereses comerciales, Inglate-

rra y esta oligarquía impusieron, por medio de empréstitos, el r! 

gimen de comercio libre y endeudamiento con la metrópoli (55), 

A partir del siglo XX, Uruguay saldrá de esta Órbita britá

nica para incorporarse a la influencia norteamericana, aunque se 

había manifestado ya en algunas ocasiones el reciente país lmpe--

( 53) 
(54) 
(55) 

Ibidem. p. JJ. 
Ibid. p. 54. 
Romanovu, Z. "Latinoamérica• 
ricana, Bogotá 1973, p. 8. 

/ 

Laboratorio Yanki". Ed. Sudamé-
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rialista norteamericano en territorio uruguayo, no era lo suficien 

temente fuerte, citaremos para corroborar esta idea, las fechas .en 

que qcurrieron esas manifestaciones de imperialismo de los Estados 

• Unidos, en Noviembre de 18.55, fuerzas navales norteamericanas· de·-

sembarcaron para proteger los intereses norteamericanos en Montev~ 

deo, en 1858, de nuevo los norteamericanos y el mismo justificati

vo, en 1868 con el pretexto de proteger a los residentes extranje

ros y las aduanas, durante una insurrección en Montevideo (56). 

• 

En 1920, en el país se inicia la construcción de carreteras 

que beneficiarían a los automotores exportados al Uruguay por los 

Estados Unidos de América, así el gobierno de Batlle buscó contra~ 

rrestar la influencia inglesa con el apoyo de los Estados Unidos, 

en cuyos mercados financieros encontró el Uru~ay, m~s facilidad -

para obtener empréstitos que en el mercado financiero de Londres, 

y "es el mismo Presidente Batlle quien solicita apoyo al Departa-

mento de Estado Norteamericano, a su política antibritánica, en -

los momentos más tirantes de sus relaciones con los ingleses" (57) 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la política económica: 

norteamericana, influye en la economía del Uruguay, al igual que -

en la vida de los demás países latinoamericanos, cuando Estados --

• Unidos ya ha susti tuÍdo el decadente imperialismo británico'· Y se · 

(56) 

(57) 

Rusk Denn. "Ocasiones en que los Estados Unidos han Utiliza
do s~s Fuerzas Armadas en el Extranjero, 1748-1945". Casa de 
las Américas. Año 7, No. 97, Julio-Aeosto 1976, p. 131-11~6. 
Costa, Ornar. "Los Tupamaros", Ed. Era. I·iéxico. 1975. p. ~1. 
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muestra como el nuevo rector de la economía de los países, de fo.E . 

ma de producción capitalista en el Continente Americano • 
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CAPITULO II 

LA CRISIS POLITICA EN URU.GUAY, 

LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE URUGUAY 

11 Ese Uruguay terminó de 
vorado· por la inf'lación,,,,ir 

Daniel Ferrera LaMaison (1) 

II.1. - EL PERIODO DE BIENESTAR ECONOMICO. 

El Uruguay es un país que ingresó a la división inter.rmcio-

nal del trabajo, como productor de materias primas, principalmente 

productos pecuarios, El saladero de carne de ganado vacuno y pos-

• teriormente el frigorífico, le hacen especializarse en el monocul

tivo del sector ganadero y con esta característica ingresó al li-

bre cambio mundial. 

Ya como miembro del sistema de producción capitalista, resen 

tirá "Cracks" bancarios, aventuras financieras, crisis comerciales 

e inflación ( 2) . 

No debemos olvidar que la característica principal de la ec~ 

nomía del país es su condición de "capitalista dependiente", y su 

t1t inserción en la evolución del capitalismo mundial, se realiza prin 

cipalmente como área dependiente de la evolución económica de In--

( 1) Daniel Ferrara La r.~aiGon. "La Healidad", 'riempo. Vol. III. No. 
1342. 22 enero 1968. p. 16, 

(2) Oddone, J.A. cit. p. 55. 
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glaterra. Esto sucede en el siglo XIX, época en que fungía como 

comprador de sus productos, situación que le permitió obtener - -

fuertes divisas Y financiar de esta manera su bienestar social n~ 

.• cional, durante cierto tiempo. 

• 

El país tiene un lapso de equilibrada economía, a partir de 

los primeros años del presente siglo, que empieza a funcionar aí 

término de los conflictos civiles, en 1904, cuando es pacificado 

por la labor política de don José Batlle y OrdÓñez. 

La producción agropecuaria fué organizada por una activa 

clase de propietarios rurales ganader;s, así las principales en-

tradas de divisas al país, en su situación de a¡_,.,.roexportador est_!! 

ban constituÍdas por la venta de productos ganaderiles, Esta pr~. 

ducción sentó las ba$es de la equilibrada economía que se prolon-. 

gÓ por más de tres décadas. 

De esta manera, entendemos que la época de estabilidad eco

nómica, de acuerdo con R. Cotelo "se da en un contexto interna- -

cional, regido por Inglaterra, era el Uruguay uno de los países -

"granjas" que soportaban la industrialización del centro hegemóni 

co inglés'' ( 3) . 

Por otra parte, Batlle y OrdÓñez diÓ impulso a las obras p~ 

blicas, e inició la intervención estatal en la economía (4). La 

(3) Cotelo, R, Op. cit. p. 35 
(4) Idem, 
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comercialización y las empresas aseguradoras surgieron para com-

plementar una legislación aduanera proteccionista, y a p~rtir de 

1920 la construcción de carreteras se instituyó como una medida -

• buscadora de ligazón con el mercado norteamericano. Batlle era -

"anglÓi'obo", pues se percataba,, de la gran incidencia de los in-

gleses en la vida económica del Uruguay. Asi trataba Batlle de -

liberar al pa!s del dominio británico. 

• 

• 

El Uruguay aprovechó las probabilidades de comercio exterior 

proporcionadas por la Primera Guerra Mundial y la postguerra, ya 

que pudo colocar sus productos agropecuarios en el mercado euro-

peo, y sobre ésto basó su i'ino.nciruniento económico (5). Esta si

tuación de equilibrio económico le permitió al pa!s desplegar u~a 

pol!tica de desarrollo económico, pol!tico y social, que se cono•.· 

ció a través de la famosa legislación protectora de los ciudada~

nos y que se manifestó en lo que se llamó el "welfare state" o -

"estado benefactor" ( 6). 

La estabilidad económica le permitió al pa!s, evitar con- -

flictos sociales (7), 

II. 2. - EL DETERIORO DE LA ECONOI.UA • 

Anteriormente hicimos mención de la situación que le períni-

(5) Halporin Donehy, T. Op. ci t, p. J25 
(6) Cotelo, n. Op, cit. p. 38. 
( 7) Idem. 
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•• 

• 

• 

tió al pa!s una estabilidad social hasta 1930, Esta, repetimos, 

se apoyaba en sus relaciones económicas dentro del mercado mun- -

dial, regido por Inglaterra, 

La crisis de 1929, conocida como el "Gran Crack", liquidó -

esa circunstancia tan benéfica para Uruguay, en que se desenvol~

vió "armoniosamente". Los malos años posteriores inmediatos a --

1929, fueron solventados en Uruguay (donde el desempleo, las hue]: 

gas y la inquietud de las masas, cuya consecuencia fué la implan

tación del "Golpe de Estado" de 1933 de Gabriel Terra, y el cam-

bio de Constitución), tomando las siguientes medidasi rebaja de -

salarios y la protección aduanera que el Estado otorgó a la indu~ 

tria liviana de art!culos de consumo, estas medidas sirvieron pa

ra conservar el ritmo de vida a que se habían acostumbrado los -

orientales (8). 

Debemos, sin embargo, decir que el Uruguay llegó con difi~-. 

cultades económicas, hasta 1954, aunque sosteniendo un aparente -

equilibrio social y político, y admitir que en los años posterio

res a 1929, si como característica de problemas, surgió el desem

pleo, sirvió para que los economistas señalaran que la crisis ec~ 

nómica del pa!s se inició en 1930, y que desde entonces se ha ido 

agudizando, esta crisis sólo fué "anestesiada" por los períodos -

bélicosa Segunda Guerra Mundial y Guerra de Corea, debido al.alza 

de los precios internacionales d~ los productos del campo, ren- -

(8) Ibidem, p.11. 
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glÓn básico de la producción urugaya (9), Permitiendo al pa!s 

una ligera recuperación económica. En este apartado nos interesa 

observar los datos que muestran el deterioro de la econom!a uru-~ 

• guaya, Veamos1 

Las finanzas pÚblicas (que se habían mantenido en muy buena 

situación, que habían tenido superavi ts), se estancan en 1949 y· -

comienzan a registrar saldos pasivos, Este hecho rué declarado 

por el Dr. Alvarez Cina, a la sazón ministro de Hacienda del Go-

bierno Uruguayo (10). 

Hemos de observar que éste rué el primer reconocimiento of~ 

• cial público de la situación caótica de iB. economía del país. 

• 

En 1952, la situación económica continuaba cayendo y otra -

declaración, esta vez del Ministro de Industria y Comercio, Dr. -

Héctor Grauert±, anunció que el gobierno trataría, por medio de -

un plan, detener el alza del costo de la vida (1i). 

La situación económica no se alivió con los reconocimientos 

oficiales, y.en 1953 aunada a la crisis económica, se patentiza-

han la inquietud de las clases sociales. Las huelgas se suscita

ban a menudo en reclamo de aumentos salariales y disminución del 

(9) Costa, Omar. "Los Tupamaros". Ed. Era, r.1éxico 197.5, P• 27. 
(10) "Crisis en la Economía". Tiempo. Vol. XIX, No. 475, 8 Junio 

1951. f· 2C:l. 
(11)"Fijación de los Precios". 'rtempo. Vol. XXI, No. 562, 30 Mayo 

1952. p. 31. 
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costo de la vida. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores de 

la industria textil, que urg!a a los patrones les. aumentos de 

sueldo, Los patrones, en lugar de responder con respuestas posi-

• tivas, que aliviaran la tensión, se agruparon en las asociaciones 

de industriales Y recurrieron a medidas e~érgicas, tales como el 

cierre de fábricas. El gobierno apo"yÓ y auxilió a. los empresa- -

rios (12). Otro ejemplo de esta situaciÓna el conflicto iniciado 

el 11 de septiembre de 1952, por los empleados de los servicios-· 

de transportes públicos de Montevideo, que aumentó cuando la - --

unión general de trabajadores le brindaron su apoyo para recla-

mar al gobierno, una pronta solución del problema. Esta huelga• 

afectó al ente estatal de refinamiento del petróleo ANCAP, y los 

• trabajadores de. la industria textil y otros sindicatos, los trab! 

jadores de la prensa uruguaya, se adhirieron a la huelga, durante 

48 horas. dejando sin periódicos durante tres d.fas a r:iontevideo. 

As! entendemos que los trabajadores, soportaban una situación de 

pobreza creciente. 

El gobierno utilizó al ejército para sustituir a los huel-~ 

guistas en los servicios esenciales, para aminorar los efectos de 

la huelga. 

• Nosotros consideramos que esta utilización .del ejército, C.Q 

mo esquirol, aparec!a como una demostración de la ruptv.ra de bie-

(12) "ConfJ.icto '.Ccztil'', Tiempo. Vol. ;(;av. íro, 605. 7 Diciembre 
1953, p. 28-29. 
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nestar social, que era un reflejo del deterioro econ6mico, sin em 
bargo, las medidas tomadas por el gobierno, aún utilizando.al - -

ejército, no dieron resultados positivos ni aún con los enfrenta-

• mientos violentos contra los obreros (1J). 

Los grupos de la derecha, utilizaban a la prensa para des-

prestigiar a los obreros, haciendo recaer exclusivamente en ellos 

la responsabilidad de los perjuicios que la demora ~n los traba-

jos causaba ( 14). 

La administración pÚblica urugua~a no pod!a resolver los 

problemas económicos, y en 1956, los miembros del Consejo de Mi--

• nistros debieron renunciar por "haber fracasado sus medidas econ,2 

micas", para contrarrestar la baja de la moneda uruguaya en el -

mercado libre, debido a la interrupción de exportación de la lana 

uruguaya, producto muy importante en la econom!a del pa!s~ 

• 

Podemos percibir que la economía uruguaya seguía en deteri~ 

ro para el año de 1956. 

A los señores comerciantes e importadores, se les ocurrió 

proponer medidas que acabaran con el proteccionismo y el estatis-

mo, Querían "manos libres", segÚn ellos para sacar al país del -

caos económico {15). 

(13) 

( 14) 
(15) 

"Huelgas del ::?rigorífico", Tiempo. Vol. XXIX, No. 738. 25 J:!;! 
nio 1956. p. 2). 
Idem. 
"La Grave Crisis". Tiempo. Vol. XXIX. !lo. 740. 9 Julio 1956. 
p. 23. 
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nestar social, que era un reflejo del deterioro económico, sin em 

bargo, las medidas tomadas por el gobierno, aún utilizando al - -

ejército, no dieron resultados positivos ni aún con.los enfrenta-

• mientas violentos contra los obreros (1J). 

Los grupos de la derecha, utilizaban a la prensa para des-

prestigiar a los obreros, haciendo recaer exclusivamente en ellos 

la responsabilidad de los perjuicios que la demora en los traba-

jos causaba ( 14) , 

La administración pÚblica uruguara no podía resolver los 

problemas económicos, y en 1956, los miembros del Consejo de Mi--

• nistros debieron renunciar por "haber fracasado sus medidas econ~ 

micas", para contrarrestar la baja de la moneda uruguaya en el -

mercado libre, debido a la interrupción de exportación de la lana 

uruguaya, producto muy importante en la economía del país. 

• 

Podemos percibir que la economía uruguaya seguía en deteri~ 

ro para el afio de 1956. 

A los señores comercia.n:tes e importadores, se les ocurrió -

proponer medidas que acabaran con el proteccionismo y el estatis-

mo. Querían "manos libres", segÚn ellos para sacar al país _del -

caos económico (15). 

( lJ) 

{14) 
(15) 

"Huelgas del l"rigorÍfico". 
nio 1956. p. 23. 
Idem. 
"La Grave Criois". Tiempo. 
p. 2). 

Tiempo. Vol. xxn, No. 738. 25 J:!;! 

Vol, XXIX. !lo. 740. 9 Julio 1956, 
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En 1956, el gobierno, formado por mayoría del Partido Colo

rado estaba urgido por hallar soluciones a la grave situación ec~ 

nómica, aceptó el plan propuesto por los comerciantes, al que nos 

• referimos anteriormente, intensificando la producción, liberando 

las restricciones de los controles, asesoramiento técnico y crea

ción de un mercado interno propio (16). 

• 

De esta manera, el gobierno dejaba la búsqueda de la solu--

ción al problema económico, en manos privadas, 

En 1958, un hecho raro aconteció, cuando en una declaraciÓ.rl 

al más alto nivel, daba cuenta de la situación económica. El pr~ 

sidente del Consejo de Gobierno, don Arturo Lezama, señaló que el 

país estaba pasando "por la crisis más grave de su historia" (1?) 

El peso uruguayo se devaluaba y pasaba de 5,61 por 1 a 6.oo 
por dólar (18). 

En 1959, el gobierno se esforzaba por recuperar el nivel de 

la economía y combatir la inflación y así tuvieron que acudir a -

los emprestitos (19). 

• La grave situación económica obligaba siempre a la gente --

(16) 

(17) 

(18) 
(19) 

"El Problema Económico". Tiempo, Vol. XXE. i'lo. 742. 2J .;Tu-
lio 1956, p. 21-22. . 
"Optimismo Económico". Tiempo. Vol. XXXII. No. 8J2, 19 Abril 
1958, p. 2J. 
Idem. 
"Plan de Recuperación Nacional", Tiempo. Vol. XXXV. No. 8?8 
29 Julio 1959, p. 20. 
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(que como Única fUente de ingresos, ten!a su pago salarial por la 

venta de su fUerza de trabajo), a recurrir a las huelgas, en re-

clamo de los necesarios aumentos, para poder alcanzar los precios 

de los art!culos de consumo. En 19.59 los burócratas -sabemos .que 

son empleados, cuyo patrón es el Estado- se van a la huelgaa . son · 

los trabajadores de Usinas y Teléfonos del Estado, que reclamaban 

aumentos de salarios. El resultado rué que el gobierno utilizó. -

un recurso de fUerza, solicitó concesión de "poderes extraordina

rios", para ''resolver el problema de le subversión y adoptar medi

das defensivas de 1n sociedad y de las instituciones" (20). 

Consideramos necesario hacer notar que un problema de !ndo- . 

~le económico puede tener repercusiones pol1ticas. Es un hecho que 

una huelga por reclamos económicos -aumento de salarios- pueda t~ 

ner por resultado la utilización de lo que f.Iax :·Jeber llamó la Vi.Q 

lencia organizada, es decir, la utilización de las FF. AA. para -

solucionarla. 

La Asamblea aprobó las facultades que auto.rizaban al gobior 

no a ocupar con las tropas, la administración general de las Usi

nas y Teléfonos del Estado y restablecer los servicios, aplicando 

medidas de fUerza y prohibiendo las reuniones de la Unión de Tra-

• bajadores de los Usinas. 

{ 20) "Medidas Extraordinarias". Tiempo. Vol. x;:xv, No. 904. 31 ~
Agosto 19.59. p. 39, 
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La situación social en 1959, era consecuencia de la crisis 

económica, se usaba la fuerza pÚblica para solucionar cualquier -

·conflicto, la situación era realmente diferente a la que le. había 

procurad.o al Uruguay el mote de "Suiza de América". Ya no había 

protección del Estado para sus ciudadanos, sino la utilización de 

la fuerza del Estado para reprimir a sus ciudadanos, 

Los sindicatos obreros calificaron esta medida de "Léy del 

Garrote" y señalaron que el programa de estabilidad económica, -

dictado por el Fondo Monetario Internacional (que el gobierno in

tentaba poner), había dado por result~do un aumento del precio de 

las mercancías al doble, en tan solo unas pocas semanas . 

Se vivía en una situación caótica. La deuda del gobierno -

ascendía a 462 millones de dólares, El gobierno consideró neceSE; 

rio el crédito externo, principalmente norteamericano (21). 

r~ás adelante, en el apartado que dedicamos a la observación 

de la participación del capital extranjero y precisando en el in

ciso en el que estudiamos el capital norteamericano en Uruguay. -

veremos con mayor detenimiento la importancia de la intervención 

económica en la República Oriental por los Estados Unidos • 

Para esta Ópoca -1959- el gobierno estaba en manos del Par

tido Blanco, por primera vez después de 100 afias y hacia respons~ 

( 21) "Crisis Económica". Tiempo. Vol. XXXV. lio. 908. 28 de Sep- -
tiembre 1959, p. )8, 
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ble a los gobiernos anteriores, "Colorados" de la gravedad de la 

crisis. 

La situación económica se vió agravada por el precio de la 

lana, que descendió en el mercado internacional, en virtud de la. 

producción en otros países de fibras sintéticas que sustituían e!! 

te producto. Por otra parte, las inundaciones también perjudica

ron a los ganados. 

En este afio (1959), la deuda pública llegó a los 

$ 2'000,000,000 de pesos uruguayos, el cambio del peso estaba a -

$ 12.00 por un dÓlar, el aumento del costo de la vida era cada -

vez mayor y los salarios no aumentaban (22) •. 

Para 1962, tres arios después, la administración de "los - -

Blancos" amenazaba con llevar al país al borde de la ruina. Los 

comerciantes e industriales se quejaban de la política fiscal y -

la crisic se reflejaba en el cierre de 870 empresas (2J), Esto -

significaba desempleo de un amplio número de trabajadores, am- -

plios sectores se empobrecían rápidamente. La inflación tendría 

lógicas repercusiones políticas, 

• Hemos mezclado en este capítulo, algunos aspectos de Índole polí

tico, pues creemos que es imposible analizar separadamente "cual-

( 22) 

(2J) 

"Programa de Austeridad". Tiempo. Vol. XXXV .. No. 910. 12 Oc
tubre 1959. R· J6. 
"Crisis :Económica". Tiempo, Vol. XII. Ho, 1946 .. 21 Mayo 1962 
p. J.5-)6. 
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quier fenómeno u objeto". Todos los fenómenos u objetos se hallan 

vinculados y así nos ha sido imposible tratar el aspecto económi

co sin citar el aspecto social y político, Recurrimos a la anot~ 

ción de Carlos Marx, cuando señala que 1 "Todo fenómeno tomado de 

• cualquier campo es un absurdo, si se desliga de las condiciones -

que le rodean" ( 24) , 

El costo de la vida en Uruguay de 1959-1962, había aumenta

do en 100% y los medios de pago en 75%. Los capitales eran con-

vertidos en dólares por los inversionistas nacionales, perjudiCEl;!! 

do así mas la economía del país. 

Para 1963, la situación empeoraba, al grado de que el Mini~ 

tro de Hacienda, calificaba de "herÓicas" las medidas que había -

• de tomar el gobierno para salir de la difícil situación financie

ra en que se encontraba el país, 

• 

Los empleados del gobierno recibían con retraso sus sueldos 

se realizaban huelgas, esto era por no recibir a tiempo los habe

res. El comercio y la industria estaban en crisis. La reserva -

de oro disminuyó, asimismo se registró una baja en la producción 

agropecuaria, en la producción manufacturera el desempleo había -

aumentado, lo mismo sucedió con el costo de la vida. 

De esta manera, la situación del costo de la vida en 1963 -

(24) 1.Jarx, K. y Engels, F. "Materialismo Dialéctico y ,Materialis
mo Histórico". Ed. Publicaciones Cruz O,, S.A. Mexico 1977.
p. 2. 
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era un 6oo% más caro, en relación con el año de 1948, Sin embar

go, la cotización del dÓlar se realizaba en$ 16.80 por cada uni

dad estadounidense (25). En este mismo año, el gobierno informó 

~en el mes de Diciembre un nuevo aumento del costo de la vida, Es 

ta, segÚn sus cálculos, hab!a de ser un 26%, mientras en la pro~

ducción agr!cola apenas se logró una cosecha "muy débil" (26), 

Las informaciones del F. r.1. I. señalaban para este año de - -

196), un 35% de aumento en el costo de la vida.· Si observamos, -

esta información difer!a de la oficial del gobierno, que nos hace 

pensar en la falsedad de sus declaraciones con mayor fUerza. 

En 1964, las necesidades reales del Uruguay, lo empujaron a 

• recurrir a la ayuda financiera de los Estados Unidos y a la ArgeQ 

tina una vez más (27). 

Un estudio argentino (28), señalaba que para 1965 el uru:- -
guay sufr!a las repercusiones de una intensa crisis, en la que el 

gobierno se atrasaba en los pagos del presupuesto, debido a la 

gran inflación imperante y ten!an como consecuencia que abundaran , 

más huelgas de funcionarios públicos, a los que unieron diversos 

sectores de la actividad privada. El gobierno por segunda vez en 

• el arlo, impuso las "medidas de seguridad", ciue limitaban las ga--

(25) 

(26) 

( 27) 

( 28) 

"Fuerte Aumento 1.Jensual del Costo de la Vida". Comercio ExtE.. · 
rior. Tomo XIII. !lo. 6, Junio 1963, p. 447. 
"Aumento del 26~j en ol Costo de la Vida". Comercio Exterior. 
Tomo XIII. No. 12. Diciembre 1963. p. 919. · 
"Compras a los Estados Unidos y a Argentina", Comercio Exte-
rior. Tomo XIV. No. 4 A.bril 1964. p. 275. . 
"Incertidumbre y Pesimi::imo Económico". Comercio Exterior. T,2. 
mo XIV. I'lo. 2. Febrero 1966. p. 104. SALVADOR GARCIA G. 
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rant!as individuales, 

El gobierno tuvo que utilizar el crédito del Banco de la R~ 

• pÚblica, para pagar los sueldos de los funcionarios públicos,· La 

inflación monetaria se agudizó durante 1965, y en Diciembre se 

agrandaba aún más esta inflación, cuando se hacían emisiones por 

medio del mismo Banco de la República, exclusivamente para cfec-

tuar préstamos al gobierno. 

Se prohibieron las importaciones, para evitar la fuga de d1 
visas. En ese mismo año de 1965 el peso sufrió varias devaluaci~ 

nes1 a principios de año se cotizaba entre $ 18 y$ 20 por dólar 

• y para el final del año, llegaba a $ 68 y $ 70 pesos por 'dólar. -

El costo de la vida había aumentado en 95%, debido al incremento 

acelerado de la inflación (29), 

El 7 de Octubre de 1966, el ejército y la policía enfrenta

ron a tiros a una multitud calculada en 2,500 obreros ~ue protes

taban contra la falta de pagos en salarios atrasados. Las huel-

gas paralizaron a la capital, ya que intervinieron los trabajado

•·es 1e la banca privada, los transportes, la banca oficial, los -

centros de enseñanza, los empleados judiciales, de la lana, made-

• ra y fábricas textiles, industrias alimentadoras y de la constru2 

ción y los empleados municipales que participaron en la manifest~· 

(29) Idem. 
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ción ante el Palacio Legislativo, para protestar por el aumento ..: 

del costo de la ~ida y exigir una compensación en los salarios. 

• Recordemos que Uruguay f'ué el primer país de América en pr.Q_ 

• 

• 

clamar el derecho de huelga, en 1904 (Jo), Y que los dirigentes 

sindicales eran los Únicos hasta 1966 en lograr paros completos .. -

con absoluta pasividad. 

Las condiciones económicas se encontraban muy deterioradas 

en 1966, que el Banco de la República y el sistema bancario en g~ 

neral, entraron en crisis, se diÓ uná moratoria de pagos tl exte

rior por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contra

ídas. Los bancos sucursales de los Estados Unidos y.Europa, can~ 

celaron el crédito al Banco de la República y le negaron el pago 

ae cheques, hasta por 5 dólares. El país tuvo que buscar dicha -

moratoria y la consiguió para pagar parte de la deuda de 400 mi-

llones de dólares en plazos de 3 a 7 años (31). 

Debemos considerar que la economía seguía en declive para -

el año de 1967, ya que la :=iproducción agrícola, aunque en años·

anteriores había tenido un ligero ascenso, no había sido suficien 

te para paliar la crisis . 

(30) 

(31) 

El Presidente Osear Gestido consideró en 1967 que el primer 

"El Crimen Perfecto". Tiempo. Vol. I,IX. !fo. 1276. 17 Octubre 
1966. p. 28. 
"Incertidumbre y Pesimismo Zconómico". Comercio Exterior. T.Q. 
mo XVI. r:o. 2. Febrero 1966. p. 104. 
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Y más grave problema era la inflación (J2). Exist!á para enton~

ces un déficit de 1,500 millones, las deudas en divisas a corto y 

mediano plazo superaban los 520 millones de dólares y los servi--

.• cios de intereses y amortizaciones, significaban el equivalente -

de dos años de exportación. 

• 

El desarrollo económico de Uruguay era pobre (JJ). Veamosa 

en 1965, el producto bruto interno -P.B.I.- no logró superar el 

de 1956, continuando el estancamiento en 1966, los ingresos per -

cápita en este lapso disminuyeron en un 12% y las exportacioneS/'

declinaron en los Últimos años de la década de los 50's, bajo el 

impacto combinado de baja de precios internacionales, inundacio-

nes y sequ!as catastróficas, abandono del sistema de los precios 

garantizados para las cosechas y sobre-valuación del tipo de cam-

bio (34). 

La agricultura se recuperó ligeramente al mejorar los pre-

cios de las exportaciones y el apoyo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, pero en el resto de la econom!a no se -

observaba ninguna mejoría. . 

En 1967, la utilización del ejército por el gobierno, para. 

• reprimir los movimientos de reclamación de salarios justos Y dis

minución del costo de la vida, eran reflejo de l.a crisis económi-

(J2) "Sequías, ree;iÓn de los Precioo Calientes". Comercio Exte- -
rior. Tomo XVII. No. 2. Febrero 1967. p. 129-130. 

(JJ) Idem. 
()4) Idem. 
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ca. 

El factor esencial, causante de los movimientos populares, 

a que hacemos referencia, era que "la economía se encontraba en -

ruinas" ( 35) • 

El estancamiento económico está directamente relacionado -

con la inflación, Los estudiosos señalaban que los factores que 

habían originado :a inflación eranc 

a),- Expansión ilimitada del crédito privado. 

b).- Grandes déficits fiscales, a partir de 1962. 

e).- Crecientes demandas de mejoras de los grupos gremiales 

d). - Escasez crónica de divisas y traslados constantes de -

mano de obra, hacia industrias de altos costos, 

e).- La gran burocracia estatal. 

f),- Tentativas para mantener bajos los costos de importa-

ciÓn, por medio de un tipo de cambio sobrevaluado. 

Estos factores minaron la confianza y crearon la creciente 

fuga de capitales al exterior, a partir de 1961. 

De cualquier manera, nos pensamos que Uruguay era uno de ~

lo::i países que poseían mejor nivel de vida en América Latina, aun 

(35) "Ruina Económica". Tiempo. Vol. LI. No. 1)20, 21 Agosto de -
1967, p. 21. 
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ca, 

El factor esencial, causante de los movimientos populares, 

a que ho.'cemos referencia, era que "la economía se encontraba en -

ruinas" (J.5) • 

El estancamiento económico está directamente relacionado -

con la inflación. Los estudiosos señalaban que los factores que 

habían originado :a inflación eranc 

a).- Expansión ilimitada del crédito privado. 

b).- Grandes déficits fiscales, a partir de 1962. 

e).- Crecientes demandas de mejoras de los grupos gremiales 

d).- Escasez crónica de divisas y traslados constantes de -

mano de obra, hacia industrias de altos costos. 

e).- La gran burocracia estatal. 

f),- Tentativas para mantener bajos los costos de importa-

ciÓn, por medio de un tipo de cambio sobrevaluado. 

Estos factores minaron la confianza y crearon la creciente 

fuga de capitales al exterior, a partir de 1961. 

De cualquier manera, nos pensamos que Uruguay ora uno de -

los países que poseían mejor nivel de vida en América Latina, aun 

0.5) "Ruina Económica". Tiempo. Vol. LI. No. 1J20. 21 Agosto de -
1967, p. 21. 
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que en los años anteriores a 1967, había registrado la tasa más -

baja de crecimiento económico de la región. 

• La exportación de la lana y la carne, son el fundamento de 

• 

• 

la economía para ese año de 1967, puesto que significaba el so;~ -
de las exportaciones. 

A partir del párrafo anterior, que centra la idea que hemos 

venido repitiendo en el desarrollo de este apartado, de que el -

país basa su economía en productos del campo, y siguiendo el pen

samiento de Marta Harnecker, podemos'concluir qua el país es mon.2 

exportador (J6). Y que esta situación de monoexportador hace de

pender el equilibrio -y en este caso, el deterioro- de su econo-

mía de las fluctuaciones internacionales de los mismos productos. 

Una de las principales razones de la actual crisis, se en-~ 

cuentra en el programa de gobiernos anteriores en.materia de bie

nestar social, ya que éstos se basaban en un sistema de pensiones 

asistenciales, como la asistencia médica, seguros de vida, pagos 

a desempleados y compensación a los trabajadores, que es difícil 

hallar en otras naciones, inclusive industrializadas -en ese año 

de 1967-, 

La siguiente, es una cita textual, relativa a lu asistencia 

estatal, que consideramos muy oportuna1 "Esto ha excedido las po-

(36) Harnecker, 1.';arta, "Dependencia e Imperialismo". Cuadernos de 
Cultura Popular, r.1éxico 197.5. p. 48, 
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sibilidades financieras del gobierno y se ha convertido en una -~ 

carga para el oector pÚblico, el cual absorbe el 4o% de ·la fuerza 

de trabajo'' 07) . 

El peso uruguayo se devaluó otra vez en 1967 y alcanzó cot1 

zaciones de 99 pesos por un dólar (38). 

El Presidente Osear Gestido no quería seguir los consejos -

del F. r.:. I. , que señalaban la necesidad de cortar los gastos de b!!, 

neficencia, aunque la protección social se había convertido en --
1 

una carga insoportable para el gobierno. Aunado a esto, se cali-

ficaba el panorama agrícola de desastroso, porque las sequí~, --

junto con las heladas posteriores, habían castigado a este sector 

• y hubieron de hacerse importaciones; el país se encontraba amena

zado por una angustiosa inflación y una explosiva.situación social 

consecuencia de la misma crisis económica que se manifestaba cla

ramente hasta en la renuncia de los ministros de gobierno.· 

• 

En noviembre de 1967, apenas con 9 meoes en el poder, fall~ . 

ció el Presidente Osear Gestido. Le sucedió el Vicepresidente -

Jorge Pachaco Areco, quien de inmediato negoció una ayuda nortea

mericana por 40 millones de dólares (J9), 

(J?) 

( J(l) 

(J9) 

El gobierno de Pachaco Areco intentó controlar la inflación 

•crisis en Uruguay", Comercio Exterior. 'Como ~VII. Ilo. 7, -
Julio 1967, p.552. . _, · . 
"Devaluación y Crisis Crunbiaria". Comercio .c;xtcrior, Tomo --
XVII, Po. 9 Se:ptiembre 1967 D· 736. , 
"Alegría y Crisis". Tiempo. Vo1.. LII. ho. 1J4J. 29 Enero --
1968, p. J.5. SALVADOR GARCIA G. 
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en el año de 1967 y el peso uruguayo descendió hasta :ji 200.00 por 

cada dÓlar. En el pa!s, generalmente al fin do.verano, los trab~· 

jadores solicitan aumentos y hay que tomar en cuenta que más o m~ 

• nos el 4o% son burócratas, cualquier alza de los salarios determ1 

na la emisión de más papel moneda, el gobierno entonces ordenó r~ 

ducir el personal e investigar la eficiencia de sus empleado,s·,. -

con la intención de reducir el número de burócratas {40), 

• 

• 

En 1968, el pa!s sufrió otra vez alteraciones climáticas, -

que alteraron la producción de la energía eléctrica, el gobierno 
( ' . 

se vió en la necesidad de ordenar la reducción del consumo, auto-

rizado en un 50%, esta medida perjudicó a los comercios y a las -

industrias, ya que tuvieron que instalar sus propios generadores 

eléctricos, resultando muy caro el costo de operación, la sequ!a 

obligó al país a comprar productos lácteos a los Estados Unidos y 

Argentina, y en el período que va de Marzo de 1967 a fines de - -

1968, el peso se devaluó, hasta llegar a $ 250.00 por cada unidad 

norteamericana (41). 

Esas devaluaciones se hicieron cuando el gab.inéte del Presi

dente Jorge Pachaco Areco, ,se encontraba ante una serie de renun

cias de sus miembros. La economía seguía en su camino de deteri2 

ro. El gobierno intentaba la recuperación abocándose a la refor-

ma el sistema tributario, los servicios públicos, la educación, -

(40) Idem. 
(41) "Una Nueva Devaluación", Comercio Exterior. Tomo XVIII. no, 

5, Mayo do 1968, p, 420. 
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la agricultura, la pol!tica de bienestar social, las medidas de -

promoción industrial, etc., estas reformas fracasaron, debido a -

la carencia de recursos nece~arios, los problemas de administra--

• ción Y la oposición de algunos sectores con gran influencia polí

tica (42). 

• 

De cualquier manera, la inflación siguió aumentando. El gg, 

bierno daba prioridad al sector del comercio exterior y tal no -~ . 

era de la aceptación popular, la influencia del F.r.1. I. era criti

cada por el sector izquierdista, y as!, durante este 1968 1 las --
' 

huelgas y manifestaciones, debidas al aumento del costo de la vi

da, llegaron a una seriedad grave y en el mes de Junio terminaron 

con la implantación de un "Estado de Sitio", además de congela- -

ciÓn de precios y salarios~ , la econom!a segu!a en deterioro y -~ 

as! podemos compararlo y comprobarlo de la ~iguiente maneras el -

volúmen de lana esquilada en 1958, era 3o% mayor que la de 1968 -

(43). En un solo renglón vemos la diferencia de producción Y es

to necesariamente se reflejó en la situación económica, 

As! seguimos utilizando cifras para 1971. El pa!s viv!a en 

una situación caótica y du~ante los primeros ocho meses del aume.a 

to del costo de la vida, fUé el 13.4% y en el año inmediato ante-

• rior al aumento de la inflación, hab!a sido del 21% (44). 

(42) 

(43) 

(44) 

"Una !'lueva Devaluación". Comercio Exterior, Tomo :X.VIII. No.5 
Mayo de 1968, p. 420. , 
"Evolución de la Crisis". Comercio Exterior. 'forno XVIII. No. 
12, Diciembre 1268, p. 1090, 
"Situación Económica y Polf.tica". Comercio Exterior. Tomo --
XXI, No, 10, Octubre 1971, p. 929. 
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El salario mínimo se ubicó a un nivel de$ 21,000.00 urugu~ 

yos al mes, este incremento necesariamente fué financiado por me

dios inflacionarios de emisión de moneda . 

SegÚn los datos oficiales, el endeudamiento externo fué del 

orden de .305. 6 millones de dólares en el año de 1970, y en Junio·.· 

de 1971, era de 400.7 millones de dólares, debemos tomar eri cuen~ 

ta que éstas son tan solo las cifras oficiales, las no oficiales, 

calculaban la deuda externa del país en 750 millones de dólares. 

Las empresas quebraron por falta del poder de compra.del -

consumidor, algunas industrias trabajaban sólo tres o cuatro d!as 

a la semana (45), La situación financiera del gobierno en 1971 -

... es entonces crítica, a principios de ese año, las reservas netas 

del Banco Central se situaron en ,32.4 millones de dólares y para · 

finales del año, sólo tenían menos de un millón de dólares (46). 

Podemos escribir que el deterioro económico en 1971, con 

respecto a 1970, se reflejó en disminución del producto interno· - · _· 

bruto -P. B. I. - en la elevación del costo de la vida, 'y obligaron 

al gobierno del Presidente Bordaberry a efectuar "seis minideva-

luaciones", que llevaron al peso uruguayo, para la fecha del 24 -

41t de septiembre de 1972, a cotizarse en 6J.l.7 pesos por cada dólar -

(47). 

(45) 
(46) 

(47) 

Idem. . t " e "La Economía de Uruguay sin Signos de iiejornmi.en o • omer--
cio Exterior. Tomo XXII, No. 6, Junio 1972. p. 43?. 
"Nueva Pol! tica de Illinidevaluaciones". Comercio Exterior. T,2 
mo XXII. No. 10. Octubre 1972. P• 957, 
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En 1972 Bordaberry había recibido al país con una 

económica grave, la deuda pública era de 800 millones de dólares 

y la fuerza activa que era de 900,000 personas, sostenía a - - ~

)00,000 jubilados y pensionados (48), 

Este afio de 1972 tuvo una situación más grave, disminuyeron 

las exportaciones de carne, lana y cuero, principales productos - _ 

de exportación, las ventas al exterior sumaron 203.2 millones de 

dólares y las importaciones 222.1 millones de dólares, as! las ~-

compras eran mayores a las ventas. 

Tan mal estaba la economía que, para pallar la crisis, el : 

Presidente Bordaberry prohibió el consumo interno total de carne, 

entre el 1) de julio y el 15 de noviembre de este año (49) . 

El gobierno continuaba urgido para encontrar soluciones al 

problema de la crisis económica y el aumento de precios y sala- -

rice, que fué decretado por el gobierno de Dordaberry en 17921 -- · 

fué muy criticado por toda la población, pues los salarios no es-

taban al nivel del costo de la vida. 

El gobierno buscaba en estas circunstancias encauzar al - -

país por el camino de desarrollo, Fara ello, era indispensable -

aumentar la producción del país en todos los aspectos, tanto en -

(1¡.ü) "Planes de Gobierno", Tiempo, Vol. LX, No, 1.562. J Abril - -
19'/2, p. 1~8. 

(49) Idcrn. 
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el aeropecuario y la instauración de producción de bienes 

dicionales. El pa!s se hab!a especializado también en el sector 

terciario de los servicios, descuidando el secundario, las. indus-

• trias (50). 

• 

• 

En 1972, Uruguay sufrió un profundo desequilibrio económico 

y tuvo que dedicar más del :37.?% de los ingresos por exportacio-

nes, al pago de la deuda externa, que en ese entonces ya ascend!a · 

a un mil millones de dólares (.51). 

( 

La siguiente cita nos dá una idea más exacta de la situa- -

ciÓn en que se encontraba el pa!s, tómese en consideración la im-

portancia de la fuentea Embajada de los Estados Unidos en Montev,.b 

deo, "La prolongada crisis -dice- se manifiesta en el estancamie,n 

to y reducción de la actividad industrial y. comercial, disminu~ -

ción del :írea de cultivo, crecimiento del déficit de la balanza 

de pagos, incremento del endeudamiento exterior, inflación acele

rada, desocupación, migración de cuadros calificados, deterioro -

general del nivel de vida y aumento de la inestabilidad pol!tico

social" (.52). 

El gobierno buscaba sacar al pa!s del problema económico, -

aunque existfan carencias graves como la falta de técnicos Y em--

(50) "Análisis del Desarrollo", Tiempo. Vol. LX. No. 1,564. 24 de 
Abril 1972. p. 59-60. 

(51) Cueva, Agustín. "Problemas Actuales del Desarrollo Latinoame 
ricano". Rev. Fac. Ciencias Políticas y Sociales, UNA!.1. l9?°b 

( ) P· 95· e · · 11 e · E t i T .52 "Uruguay, se Aeudiza la risis , omercio x er or. omo - -
XXIII. !lo, 1, Enero 197:3. p. 64. SALVADOR GARCIA G. 
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presarios capacitados, pues los técnicos que forman la enseñanza 

que brinda el Estado, al no hallar ocupación en el Uruguay, deci

den marcharse a otros pa!~es donde son mejor pagados, y así mu- -

~ chas industrias carecen de administradores capaces de volverlas -

más productivas (53). 

• 

Hemos de concluir que hasta este año de 1972, y habiendo o}? 

servado los .datos que nos muestran el proceso económico, éste ha

b!a declinado en manera grave, en relación con la benévola situa-

ción en que hab!r~ vivido el pa!s, desde principios de siglo. 
/ 

II.3.- LA SITUACION ECONOMICA DESPUES DEL ... GOLPE DE ESTADO" DE -

~ -

En este apartado hemos de observar la situación de la econ.2 

m!a del Uruguay, a partir del "Golpe de Estado" del año de 1973, 

Si hemos arbitrariamente comenzado a analizar la situación econó

mica del pa!s desde 1973, no es debido a que la crisis se haya -- . 

iniciado el dia 27 de junio de este año, fecha en que los milita

res disolvieron el Poder Legislativo, sino que dada su significa.,n 

cia política, queremos utilizar como dato cronológico para mirar 

el período que tranficurrc entre esta fecha y 1977, pasar revistas 

a las circunstancias financieras del Uruguay, dado que. hemos vis-

4jt to en el apartado inmediato anterior, que el pa!s vió deteriorar 

su economía desde 1930 (54). Veamos1 

(53) "Análisis del Desarrollo", Tiempo. Vol. LX, No. 1564, 24 - -
Abril 1972. p. 59-60, 

(54) Costa, Ornar, Op. cit. p. J1. 
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En cuanto al aspecto de los salarios, el conglomerado de o~ 

ganizaciones obreras, afiliaaas a la Convención Nacional de Trab~ 

jadores, siempre bregó por la adquisición de salarios que se aju~ 

• taran a la realidad del costo de la vida y continuó realizando -

huelgas, esto lo interpretamos como que la clase proletaria siem

pre manifestó sus intereses de clase, a través de medios organiz~ 

dos lícitos. 

• 

Uruguay no mejor9 sus circunstancias económicas, con l~ in

tervención de los militares, al cont~ario el país siguió soportan 

do un contínuo deterioro en su economía. 

El sector de los trabajadores demandaba el aumento de sala

rios y en Julio de 1973, pocos días después de que había sido di

suelto el Parlamento, las estadísticas oficiales (55) señalaban -

que el salario mínimo para "una familia proraedio" ascendía a 

$ 215,000.00 uruguayos (doscientos dólares), mientras que el sal~ 

ria individual era de$ 35,000.00 (cuarenta dólares), El gobier

no, por si1. parte, congeló precios y salarios, en consecuencia, el 

costo de la vida siguió aumentando. 

El día J de Julio del mismo afio, el gobierno de Bordaberry 

• anunció un aumento del JO% en los salarios pÚblicos y privados, -

pero segÚn los entendidos, la necesidad real exigía el ?~~ de nu-

(5.5) "La Situación Económica Actual". Tiempo, Vol. LXIII. No. - -
1628, 16 Julio 1973, p. 33. 
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mento ( .56) , 

La negativa del gobierno, a conceder el aumento pretendido .. 

por los trabajadores, obligó a éstos a persistir en sus huelgas, 

con lo que se paralizó la actividad productiva del pa!s, lo que -

nececariamente redundó en perjuicio de su economía, 

Las exportaciones totales ñel pa!s alcanzaron en 1973, los 

$ 300 '000, 000 de dólares, mientras que las imp'ortaciones fueron -

casi del mismo monto (.57), lo que significó un margen de benefi-

cio mínimo que no se podía repartir en todos los renglones de - - . 

egresos, como son1 amortización de la deuda externa, financiación 

del desarrollo, inyección a las inversiones privadas como estimu

lante para los empresarios, que hubiera llevado al país a una fo~ 

ma de desahogo del problema económico, 

El gobierno, tratando de aliviar el problema económico, es

tableció en 1974, un plan rígido de austeridad o de ahorro forza

do para los ciudadanos, veamos el ejemplo del petróleos 

El gobierno reconoció que el país se encontraba en situa--

ción de crisis, así lo hizo ver en su declaración el Ministro de 

Industria y Comercio, calificando la situación de "orí tica pero -

no desesperante" ( 58), El país, como es bien sabido no produce -

petróleo y necesita de importarlo, por lo que, como comprador de

be ajustarse a las fluctuaciones del precio internacional de este 

• energético, por esta razón, cuando el petróleo encareció en 1974, 
necesariamente se reflejó en perjuicio de la economía pues el - -

T3bJ 
( 57) 

( 58) 

Iclcm. 
"Si tuaciÓn Económica". 
1974, p. J?-40, 
lclem. 

nempo. Vol. LXIV. !lo. 1656, 28 Enero 
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pa!s necesitó más cantidad de dólares para comprar la misma cant1 

dad de petróleo. De esta forma, el Uruguay ae vió obligado ~ con 

vertirse en el primer país sudamericano que, viéndose en la nece

sidad de ahorrar combustible, implementó la medida de prohibir la 

circuiación de automotores· para ahorrar energéticos. 

En los seis años anteriores a 1974, mientras el costo de la 

vida se hab!a multiplicado por seis, los salarios lo hicieron por 

tres (.59), lo que necesariamente obligó a los obreros a exigirª.!.! 

mantos salariales que equilibraran el costo de la vida, el gobie_!: 

no no concedió dicho aumento y en cambio continuó con su ya ini-

ciado plan de austeridad, para lo cual también emitió obligacio-

nes de consumir el m!nimo de energía eléctrica, para evitar el C,2 

• lapso y poder atender las necesidades mínimas de la población. 

Es necesario que observemos esta anotación, ·en relación al 

aumento del precio del petróleo, pues al ocurrir este aumento, se 

inició una gran demanda de la energía eléctrica (60), 

En los primeros seis meces de 1974, la balanza comercial 

uruguaya arrojaba un déficit obtenido de la siguiente maneras 

4IJlt Las exportaciones uruguayas significaban una cantidad de --

170 millones de dólares, mientras que lo.s compras fueron por 1 ?L~ 

( .59) 

(60) 

"Negativa Oficial". Tiempo. Vol. L.'\IV; l!o. 1667, 15 Abril --
1974. p. 42, 
"La Energ!a Eléctrica", Tiempo. Vol. LXIV, 1:0. 1674, 3 Junio 
1974. p. 40-41. 

SALVADOR GARCIA G. 



-52- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

millones de dólares. El renglón más importante continuó siendo -

la producción agropecuaria. Debido a este déficit, los compromi-·· 

sos de pago de la deuda externa, no pudieron ser cumplidos a tierg 

lt po, en virtud de que no se contaba con las divisas necesarias, y 

este hecho necesariamente perjudicó la imagen confiable en cuanto 

a crédito del Uruguay, sobre todo ante los organismos que con sus 

créditos hab!an asistido anteriormente al país. 

• 

El gobierno continuaba tratando de recuperar 1a caída econfi 

mica, su situación se vió agravada por la emigración, que priva -

al gobierno de mano de obra más calificada y que tiene un comer-~ 

cio internacional deficitario (61) . 

En el mes de Julio se integró al gabinete de Bordaberry1 e~ 

el Sr. Alejandro Vegh Villegas como Ministro de Econom!a -conoci

do aboeado de empresas extranacionales- el gobierno en esta oca-

sión reafirmó su intención de colocar en manos privadas, importan 

tes sectores de la econom!a del país, contraria era ya para este 

entonces la política "Neoliberal" de los militares a aquella que 

hab!an manifestado en el levantamiento militar de febrero de 197) 

(62). En aquella oportunidad, hab!an dado -los militares- a cort_2 

cer sus intenciones de que el Estado interviniera más activamente 

• en los sectores claves de la econom!a nacional, se expresaba la -

necesidad de controlar la bunca y el comercio exterior, as! como 

(61) 

(62) 

"Una Alicaída Econom!a". Tiempo, Vol. Ilf...V, Ilo. 1682, 29 Ju-
lio 1971~. p. 68. 
"La Reforma del Gabinete". Tiempo. Vol. LXV. No. 1683, 4 ··-
Agosto 1974, p. 63. 
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elevar la producción agropecuaria, controlada por un"puñado de 1-ª: 

tifundistas" (6J). 

•. Al final de 1974, Bordaberry había logrado controlar estas 

• 

• 

exigencias castrenses, y anularlas por medio de una hábil estrat~ 

gia política, 

El Ministro Vegh Villegas estableció en este año de 1974 

unu reforma tributaria que derogaba los impuestos a las herencias 

a las rentas y a las utilidades de las empresas, y ~ravaba más -

al sector agropecuario, principal rubro de ingresos en materia de 

impuestos al Estado . 

Nosotros pensamos que la reforma tributaria, citada, tend!a 

a beneficiar a los sectores económicos más poderosos del pa!s, en 

deterioro de los grupos menos pudientes, ya que la eliminación de 

impuestos a la renta, herencias y utilidades de las empresas, fa

vorece a quienes las tienen y no a los que carecen de ellas, as! 

el pueblo se vió aún más perjudicado, que no las tienen y no les 

favorecían, y agréguese a esto que el gobierno agravó aún más las 

ventas de artículos de mayor consumo, como son los artículos de -

primera necesidad (64) • 

Viendo los resultados de los informes de los economistas, -

(6J) Idem. 
(64) i•La Reforma Tributaria", Tiempo. Vol. LXV. No. 1668, 9 Sep-

tiembre 1974. p. 61. 
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podemos considerar que 1974 fué un afio muy grave para la econom!a 

uruguaya, y éstos la calificaban de "ruinosa" (65), 

La administración de Bordaberry era sostenida por militares 

derechistas y este gobierno no sacaba al Uruguay del estancamien

to económico (66), 

Los principales compradores de carne uruguaya -recordemos -

que es el principal rubro de exportación- habían cerrado sus pue,;: 

tas, es decir, el Uruguay no efectu~ba ventas ah! y el precio· del 

petróleo aumentó. 

El país no podía prescindir de sus compras de combustible y 

necesitaba obtener más divisas que sólo podían llegar a la venta 

de la carne, pero las cifras de venta del producto se manten!an -

igual desde cinco años atrás, ésto hada que no se pudiera pensar 
,, • # ,, • 

aun en una recuperacion economica cercana. 

El mismo Presidente Bordaberry admitió que el Uru~ay aún -

se hallaba estancado económicamente, y la oposición lo señalaba -

como responsable del agudizamiento de la crisis económica (67), 

Al final de 1974 la situación era como sigue. Veamos1 

(65) "La Si tuaciÓn Económica". Tiempo. Vol. LXV. No, 1689, 16 Se~ 
tiembro 197L~. p. 41. 

(66) Idem. 
(67) Idem. 
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Las ventas internacionales sumaron $ 250 millones de dÓla-

res, Y las compras externas fueron por$ 350 millones de dólares, 

lo que significó un saldo desfavorable de $ 100 millones de dÓla

~ res debido al aumento del costo del petróleo y disminución de la 

venta de carne uruguaya en Europa, principalmente (68), 

• 

En 1975, uno de los resultados de la administración de Bor

daberry, fué el que el Uruguay obtuvo el segundo lugar (solamente 

después de Chile), en cuanto a la inflación en América y en el --

mundo (69), / 

En los Últimos años, la inflación fué del 10~~ anual en prQ

medio, en 1974 fué del 107% y en los primeros meses de 1975 fué -

de 100.9% (70). Lo que empujó al país a recurrir al crédito ex-

terno, obteniendo ayuda en el F. I1J, I. Y corpora~iones privadas noE; 

teamericanas y de la Argentina y el Brasil. 

La situación de la ganadería era más difícil que la de la -

industria en 1975, pues ésta se valió siempre de los aportes pro

venientes del campo, para financiar sus actividades. 

En este año, el gobierno, que se había preocupado por el d~ 

• sarrollo de la industria, puso a su servicio a la diplomacia uru

guaya para colocar los productos industriales del país en el ext~ 

(68) 

(69) 

(70) 

"La Deuda Externa", Tiempo, Vol. LXVI. No, 1699, 25 Noviem-
bre 1974. p. L~o. 
"Los Generales Quieren y ifo Pueden, el Presidente Tampoco" -
Comercio Exterior. Tomo XXVIII, llo. 7, Julio 1975, p.742-743 
Idem. 
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rior (71). 

Al fín de este año -1975- la situación por la que atravesa

ba el sector agropecuario, no podía ser imperada a pesar de que -

los precios internacionales de la lana, habían mejorado y de la.a 

buenas cosechas que se obtuvieron, sin embargo la carne no pudo -

ser colocada en el mercado .internacional, debido a la retracción 

de los compradores tradicionales desde dos años antes, 

Este año, el gobierno, buscó nuevos mercados para la venta 

de los productos uruguayos y no encontraba salida a la situación 

crítica de la economía, que se seguía traduciendo en disminución 

de salario real de los trabajadores y en la emigración masiva de 

miles de personas en busca de solución a sus problemas de dinero • 

En 1976, la situación no hallaba alivio, ni aún valiéndose 

el Gobierno de los programas de turismo, pudo salir de las cir-

·cunatancias financieras dif!ciles. Veamosa 

En el balneario de Punta del Este, se construyeron varios -

hoteles, aprovecharon las playas y segÚn las informaciones (72), 

el 80% del turismo proviene de la Argentina y el restante del Brl!; 

sil y el Paraguay, pocos son los turistas provenientes de Europa 

y los Estados Unidos . 

(71) "Situación sin Precedentes". Tiempo. Vol. LXVII, No. 1730, -
Agosto 25 de 1975, p. 38-39. 

(72) "El Turismo". Tiempo, Vol. LXVIII. rlo, 1759. 19 Enero 1976, 
p. 39-40. 
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En 1976 pocos turistas llegaron al país, en virtud del alto; 

costo de la vida y de la también grave situación económica de la 

Argentina, que también sufría una crisis económica, resultando en 

detrimento para la percepción de beneficios que aportaría el tu--

• rismo. 

• 

• 

El programa antiinflacionario gubernamental, logró hacerla 

descender de un Índice de 100% anual al JO% anual, entre 1975-1976 

ésto fué realizado en perjuicio del ya muy dañado -en su econam!a

sector trabajador, pues se logró solo comprimiendo los salarios -

hasta niveles muy bajos y reduciendo la circulación monetaria. S~ 

gÚn los entendidas, este programa antilnflacionario era "moneta-

rista" pues provenía de los dictados del F.M.I. (73) • 

Otros informes nos indican (74) que, teniendo el Uruguay -

una economía basada en la libre empresa que se mueve en función -

de las expectativas de sus fUncionarios empresariales, que ante-

riormentc hab!an sido los ganaderos, pero que en 1976 se encontr_! 

han bastante endeudados por la baja de las ventas ganaderiles en 

el mercado internacional, los precios de las materias primas au-

bieron, afectando la producción industrial nacional. 

El siguiente cuadro nos muestra el crecimiento de la deuda 

externa en los sectores público y de la iniciativa privada, que -

(7J) "La Situación Económica". Tiempo. Vol. LXVIII, No. 1771, 12 
Abril 1976, p. 55-56. 

( 71~) "La Cricio que no Puede Enmascararse". Comercio Exterior, T_2 
mo XXVI. !lo. 5, t:ayo 1976. p. 552. 
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ha ido en declive desde 1966 1 hasta 1976 1 que son los datos que _ 

tenemos a la mano1 

• EVOLUCIOH DEL ENDEUDAl\IIENTO EXTERNO TOTAL DEL URUGUAY 

• 

-EN MILLONES DE DOLARES-

F E e H A SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO T O TAL 

Al 31/XII/1966 446.? 166,3 613.0 

Al 31/XII/19?1 .506.1 221.7 727.B 

Al 31/XII/1973 .539 • .5 180.4 769,9 

Al 31/XII/197L~ 789,3 217.6 1006.0 

Al 31/XII/197.5 944.9 170,7 1115,6 

Al 31/XII/1976 1005.J 153,3 11.58. 6 

(Puentea "El D!a", 9 Agosto 1976, p. 10), 

SegÚn esta información, la deuda externa del pa!s hasta el 

31 de Marzo de 1976, ascend!a a 11.58, 6 millones de. dólares, lo -

que significa que en menos de 10 años, la deuda creció en .558.6 -

millones de dólares. 

El país estaba gravemente endeudado, principalmente con los 

~ Estados Unidos, pues éstos eran los mayores acreedores a través -

del F.M.I. y corporaciones privadas de rrortear.1érica, a quien le -

hac{a segunda el Banco Central del Drasil. 

Para 1977, el gobierno del Presidente Aparicio Iliéndez, dedá: 

diÓ continuar la polftica del ex-ministro Vegh Villegas, caracte
SALVADOR GARCIA G. ,..,,, ..... 



-59- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

rizada por un fuerte impulso a la iniciativa privada y un retroc~ 

so del Estado, en la actividad económica.{75). 

• Vegh Villegas respaldó al nuevo I"1inistro de Econom!a, Valen 

• 

t!n Arismendi, quien hab!a fungido como Subsecretario de esa car

tera, durante la administración de Bordaberry. 

Sin embargo, en los dos primeros meses de 1977, el costo de 

la vida aumento en amplia medida, tanto que los militares tuvie-~ 
, ' ron que recomendar al Presidente l.'lendez, el aumento de salarios y 

la eliminación de impuestos al consumo (76), 

Eote mismo año, la inflación continuó a ritmo creciente, --

los trabajadores urueuayos perdieron en los cuatro años anterio-

res, máo del 60'{~ de su poder adquisitivo, as! el dólar se hallaba 

en 1972 a$ 370 pesos viejos y ahora -en 1977- se cotizaba a - -

~ 4,550 pesos (77) 

Granden cn:tenoio11cs yz. no le pertenecen a Uruguay, ~atas ,.:_ 

han llegado a manos de extranjeros. 

Los agricultores pidieron al Presidente que declarara ros-

• pecto a lae~icultura, "una emergencia nacional" (78) 

T75T "Pol.!.tica Económica". Tiempo. Vol. - ••'l;I' 
J..J.o'\.l\., No, 1809. J Enero --

(76) 
1977 I P. JC, 
"Pal t'ica Económica". Tiempo. Vol. L:"' ~A, i~o. 1823. 11 Abril -
1977, p. 27, 

'ficmpo. Vol. r,uv. !'lo. 1606, 8 Abril (77) "Si tuac iÓn Alarmante". 
197l~. p. 41-1+2. 

(78) Idem. 
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Otra noticia, nos muestra aún con mayor claridad, la grave 

situación económica del pa.Ís1 en tan sólo cinco años, el costo de 

la vida subió 99~~ ( 79) • 

Después de citar los movimientos -siempre declinatorios- de 

la econom!a uruguaya, podemos concluir siguiendo al Sr. Rodney 

Arismendi, que la deuda externa, en relación a la población del -

pa.Ís que es de apenas más de dos millones de habitantes, es la -

más alta del mundo, 

La moneda hab!a sufrido más de 60 devaluaciones hasta 1977, 

esa moneda que otroraequival!a al dÓlar . 

Los salarios siguen estando por abajo del costo de la vida, 

Es dif.Ícil que el Uruguay resuelva pronto su problema ~con~ 

mico. Un especialiota -L. Faroppa- sefialÓ (So) que, "el alto en

deudamiento externo • ( •••• ) " ha tomado un ri trno de crecimiento -

que afectará en forma importante, la actividad y el nivel de vida 

de las generaciones inmediatas en los próximos 10 a 15 años". 

II. 4, - EL CAPITAL EXTRANJERO . 

Los pa!ses desarrollados encuentran gran beneficio en expo! 

(79) El Dfa. 6 Febrero 1978, p. I~. 
(80) Ariomondi, rtodney, "Uruguay Do.jo el Fascismo" Casa de las -

Américas". 1975, p. 15. 

SALVADOR GARCIA G. 



-61- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY 

tar capitales, con la finalidad de dar salida a la cantidad acum~ 

lada y para lograr obtener la máxima ganancia.· 

• Los capitalistas invierten en otros países, construyendo .e!!! 

• 

presas, fundamentalmente de extracción de materias primas, obte-

niendo mercancías a costos muy bajos, debido a que los precios de 

mano de obra son muy baratos en nuestros países. Otra forma en -

que se acomodan los capitales es a través de la concesión de prÓ~ 

tamo y de la llamada "ayuda económica" ( 81) • 

De acuerdo con Marta Harneclcer, esta forma de invertir es -

"un saqueo y forma de opresión al país deudor" (82), 

Como es bien sabido, ·el país norteamericano es ~or excelen

cia el principal exportador de capitales a Latinoamérica, y asi-

mismo, el principal acreedor del Uruguay. 

"En nuestros países -dice Romanova- las otras potencias de 

Europa Occidental, se encuentran relegadas a un segundo plano",· 

"Los empréstitos, créditos, acuerdos comerciales, patentes, 

dirección técnica y otros medios de orÍgen norteamericano, sirven 

• para la esclavización económica y por consiguiente, política" (8'.3) 

(81) 

(82) 
( 8'.3) 

Harneckcr, y,;, y Uribe, G, 
NuevoG Horizontes, I1iéxico 
Idem. 
Romanova, z. Op. cit., p. 

"Imperialiomo y Dependencia". Ed. 
1976. p. 2'.3. 

125. 
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Otros pa!ses, además del norteamericnno, que tienen impor~

tantes inversioncri en el Uruguay con Drasil y la Argentino., de é!!, 

to daremos algunos datos en seguida . 

II. 4.1. - El Capital Norteamericano. 

Lo que determina las inversiones del capital norteamericano 

en una u otra rama de la producción en los pa!ses latinoamerica~

nos, es su importancia para los Estados Unidos y su rentabilidad . 

(84). Como en el Uruguay, el sector más importante de la econom!a 

son los sectores del agro, ah! es a donde se dirigen principalmen 

te las inversiones • 

Si actualmente en el Uruguay, más de la mitad de las inver

siones directas de los Estados Unidos se concentran en la indus-

tria transformadora, esto sólo es aparentemente, porque la verdad 

es que se encuentra el grueso de estas inversiones, en la produc

ción agraria (85), 

Es preciso volver a anotar que el Uruguay, como toda Améri

ca Latina, siempre ocupó un lugar importante en la "estrat~gia -

económica y pol!tica de los Esto.dos ·unidos", y el incremento. de -

ln lucha por la independencia económica, como de los intereses de 

lns antiguas metrópolis por sus ex-dominios coloniales, son las -

causas por las que Estados Unidos ha iniciado un proceso en el --

(84) Ibidem, p. 2; . 
(8)) Ibidem. p. 37. 
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cual aparecen para ·"prestar un mayor interés en el Continente A~ 

ricano" (86). 

• América Latina es un depósito de materias primas para los -

• 

• 

~stados Unidos Y en el Uruguay, la banca y la industria frigoríi'l: 

ca, han ocupado en los Últimos años, la atención de este pa!s •. 

En este siglo, después de la Segunda Guerra r.1undial, el c~

pi tal norteamericano sustituye en la primera importancia al capi

tal inglés en el Uruguay. El capital extranjero -norteamericano

no resuelve el problema de la economía uruguaya, sino que repre-

senta siempre el peligro de la intervención, así lo expresó el s~ 

manario "I.!archa", en 1953, cuando defendió la teor!a e:>tpucsta por 

"un estadista centroamericanoa de que debe darse menos énfasis a 

la conveniencia de inversiones extranjeras y acentuar m~s la te~

dencia hacia el ahorro, para la formación de cápi tal nacional pr.2 · 

pio, con el objeto de evitar los peligros del intervenc.ionismo, -

derivados del capital extranjero invertido (87), 

El capital norteamericano sigue obteniendo el má.~imo de ga

nancias en tierras uruguayas, aún c~n el propio capital nacional, 

se obtienen ganancias, esto ocurre de la siguiente maneraa 

La banca norteamericana penetró en el pa!s y estableció su-

(86) Ibidem. p. 24 
(87) "Cooperación Técnica". Tiempo. Vol. ~:XIII. No. 590. 24 Agos-

to 1953, p. 28. 
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cursales bancarias donde capta el ahorro nacional, en la medida - · 

en que van quebrando y desapareciendo los bancos nacionales, así 

con el ahorro nacional, la banca norteamericana en Uruguay, finan 

• cía sus inveroiones y las de las empresas de origen norteamerica~ 

no, establecidas ahÍ mismo. 

• 

"Los grupos financieros que han obtenido el control del ah,2 

rro uruguayl'>, sonr Morgan y Rockefeller" (88). 

Los Estados Unidos han utilizado al 1''ondo f.Jonetario Inter~ 

cional, como vanguardia para realizar sus intervenciones, pero -

también a otros organismos crediticios, como la Agencia Interna-

cional para el Desarrollo, el Banco !.Iundial y la ALPRO • 

El F,r.1.r. enviaba misiones de estudio al Uruguay, con el 

fin de descubrir los mejores sectores para invertir y preparar 

"estabilizando la economía" a los mismos, para que se "conviertan 

en plaza estimable para las inversiones extranjeras" (89), benefá: 

ciándose primordialmente, loo iniciadores de inversionesr Nortea-

mericanos. 

~n 1968, el gobierno de Estados Unidoc, envió una misión de 

• la Agencia Internacional para el Desarrollo, pues se había concr~ 
tado un préstarno de 4-o millones de dólares, aproximadamente Y oe-

(88) Costa, Omnr. Op. cit., p. 56. 
{89) Ibidcm. p. l¡.8, 
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cursales bancarias donde capta el ahorro nacional, en la medida -

en que van quebrando y desapareciendo los bancos nacionales, as! 

con el ahorro nacional, la banca norteamericana en Uruguay, finan 

• c!a sus inversiones y las de las empresas de origen norteamerica

no, establecidas ah! mismo. 

• 

• 

"Los grupos financieros que han obtenido el control del ah.2, 

rro uruguayl!>, sona !llorgan y Rockefelleri• (88), 

Los Estados Unidos han utilizado al 1-'o'ndo r.Ionetario Intern~ 

cional, como vanguardia para realizar sus intervenciones, pero -

.también a otros organismos crediticios, como la Agencia Interna--

cional para el Desarrollo, el Danco !.iundial y la ALPRO • 

El F. r~1. I. enviaba misiones de estudio al Uruguay, con el 

fin de descubrir los mejores sectores para invertir y preparar 

"estabilizando la economía" a los mismos, para que se "conviertan 

en plaza estimable para las inversiones extranjeras" (89), benef.J: 

ciándose primordialmente, loa iniciadores de inversiones a Norte.a-

mericanos, 

~n 1968, el gobierno de Estados Unidos, envi6 una misión de 
~ . 

la Agencia Internacional para el Desarrollo, pues se habia concr~ 

tado un présta..110 de l¡.o millones de dólares, aproximadamente y se-

(88) Costa, Ornar. Op. cit., p. 56, 
(89) Ibídem. p. 48. 
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gÚn el jefe de la misión, Sr. Philip Glaeesner, éste se hab!a re~ 

lizo.do sin condiciones "sÓlo -dijo- nos bastó saber que el gobie!: 

no uruguayo tiene una pol!tica económica y que se propone seguir-

• la fielmente, inmediatamente que el gobierno uruguayo declaró tal 

orientación, nos manifestamos dispuestos a prestar la ayuda econ2 

mica" (90). 

En este empréstito, todo el material necesario, de parte -

del Uruguay, se comprar!a en los Estados Unidos. 

El Sr. Glaeesnel~ no dijo nada sobre el deterioro del precio 

de las materias primas de procedencia uruguaya en el mercado nor- · 

• terunericano. 

"Se le preguntó al Sr. Glaeesner si, én reciprocidad al - ~ 

préstamo y a la gran compra urugunya, los Estados Unidos aiunenta

r!an sus importaciones del Uruguay y respondió que, sobre ese - -

asunto, no se hab!a tratado nada" (91). 

Harañón ha señalado que, cuando Pachaco Areco toma. el poder 

"el Uruguay no es im pa!s en v!as de desarrollo, sino en v.!as de 

deterioro" (92), Ya en esta época, ·el Chaise I.íanhattan Da.nk, co,n 

• trolaba el 50¡1 de los capitales uruguayos y sin incluir los créd1, 

tos, la ALPRO y la Ayuda de la AID, la inversión norteamericana -

(90) 

(91) 
(92) 

"Importante Ayuda". Tiempo. Vol. LII, l'!o. 1JltO, 8 Enero 1Q68 
p. {)[3, 
Idem. 
!>iarañÓn, Luis. "Latinosmérica en la Urgencia Revolucionaria" 
Ed. Dopesa, Barcelona, p. 125. 
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.alcanzaba a los frigor!i'icos más importantes1 HlDAGRO y EFCSA (93) · 

El capital norteamericano se beneficia del apoyo que logra 

• en las autoridades gubernativas y en las oligarqu!as nacionales, 

en el caso uruguayo, podemos citar que1 "Pacheco Areco y la oligl!! 

qu!a financiera quieren condicionar al país, para recibir a los -

inversorec norteamericanos" (94), además, al integrarse los mono

polios extranjeros en la economía nacional, absorben y liquidan a 

las pe~uefias empresas nacionales, y al quedar solos -los monopo--
r 

lios- con gran poder económico, se convierten en "verdadera palt!!! 

ca de opresión interna" ( 95). 

La pobreza del Uruguay y la riqueza de los monopolios, con 

• las dos caras de una misma moneda, este es el capitalismo en su -

fase de desarrollo imperialista. 

Para que crezcan las acumulaciones de capital de los monop2 

lios establecidos en Uruguay, necesariamente deben disminuir los, 

ingresos de la economía nacional (96). 

Volvemos a repetir que, uno de los más graves problemas del 

paÍ::;, es su abultada deuda externa, señalando que el acreedor 

• principal son los Estados Unidos de América, circunstancia que -

"le permite inmiccuirne en la vida política", el F.E.I., nos ind}: 

ca Ornar Costa (97), "tiene real influencia a partir de 1959". 

T9J')Idern. 
(9L~) Canta, Omar.Op, cit., p. 59, 
(95) rrornanova z., Op. cit., p.26. 
(96) Idem. 
(97) Ornar, Costa. Op. cit. p. 46. SALVADOR GARCIA G. 
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Hemos dicho que, el po..!s -antes de las crisis económicas-, 

realizó nacionalizaciones y estableció monopolios estatales, el -

gobierno militar-civil ha iniciado, desde hace tiempo, una pol.!tj. 

• ca liberai CJ.Ue permite a los extranjeros intervenir con su capi.-

tal en forma amplia en sectores como el transporte, la banca, el 

comercio exterior, etc, 

• 

• 

Sabemos que Inglaterra fu~ el iniciador en Uruguay, del ne2 

colonialismo, y que a ésta la suplió .ei país norteamericano, an--
' 

tes de continuar queremos apuntar la declaración del gran estadi~ 

ta hindú Jawaharlal Nerhu, acerco. del neocolonialismo norteameri

cano "los Estados Unidos, obtienen grandeo ganancias de los pa!-

ses subdesarrollados, sin necesidad de conquistarlos pol!ticrunen~ 

te, loo Estados Unidos, teniendo en cuenta las experiencias y di

ficultades de otras potencias imperialiotas, perfeccionaron los -

viejos métodos, No se toman la molestia de anexaroe a cualquier 

pa.!s, como hizo Inglaterra con la India, a ellos les intereaa Únj, ';; 

carnente las ganancias, y por eso hacen todo lo posible para poner 
• • i. • bajo su control, las riquezas del pais ,,, este, sut 1 metodo, se 

denomina imperialismo económico, El pa!s puede parecer libre, p~ 

ro se encuentra bajo la zarpa de sus banqueros y grnndeo empresa~ 

rios ..... " (98) . 

Ahora bien, conocemos lo que los Estados Unidos ~uieren y -

obtienen del Uruguay, sus riquezas. Estas las obtienen a través 

(98) Citado por Roma.nova, Op. Cit., p. 68, 
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de le.e gannnciao percibidas por sus banqueros y sus empresas tran!! 

no.cionales, 

• Hemos dicho ql.\e, el régimen civil-militar, desarrolló una -

política de desnacionalización, porque los entes eotatales de co

mercio e industrio. fueron reeresados a "manos privadao" y éstás, 

generalmente, son compa.fiÍas extranjera.a, Veamos 1 

Frida I1jodak (99), señala que la banca 1 lao industrias bási-
' cas, el comercio exterior y grandes e:ttensiones de tierra, perte-

necen a consorcios extranjeros. 

• Para Agosto de 1976, el ca.pi tal norterunericano hab!.o. logra::. 

do la compra de empresas nacionales pÚblicas "J privadas, que"cay.Q. 

ron en manos del capital norteamericano en grado creciente", 

blamos anteriormente del Cha.isa füui.hattan Bnnl;, propiedad de 

ífellor, que adquirió el grueso del paquete accionario del Banco 

de Crédito. 

La Nestlé adquirió la empreoa uruguaya Dracafe y otras,. con 

miras a monopolizar el mercado de productos o.llmenticios1 otra e.m 

preo::-. norteamericana compró a la compañ!.a "Siam Ferrosmo.lt", 

tt Otro, la división de productos qu!.micos industrio.leo de la Admi-

nistración Nacional del Alcohol y Portland -AllCAP-, lt>. planto. de · 

éter y ñcito nítrico, pasó a Laboro.torio Grunn, lo. planta de ácido 

(99) l:!odak, ?rida, "Uru8Ua.Y Cuo.tro l\flos Dcsriuéo". El D!.n. i.lé:dco 
28 Junio 1?7G. 
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nulflÍrico Y ln de nsfalto, as! como ln de aluminio pasaron o. ser 

propiedad de lo. firma l·iorris, S.A. (100), 

• Los grandes empréstitos realizados por organismos crediti--

cios al pa!s urugttayo, como nos permiten ver los datos aportados, 

son en su mayor!a de origen norteamericano -?.r.~. I., bancos norte§ 

merioanos, AID, inversiones norteamericanas, etc.-, ésto hace que 

la economía Ul"'llguaya esté importantemente comprometida con los EQ 
tados Unidos, dando como resultado que sean esas instituciones, -

' . 
las beneficiadas y el perjudicado oca el pueblo uruguayo. 

II.4.2.- El Capital Brasileño. 

• El Uruguay, como se sabe, se encuentra situado geom;-áfioa~-

• 

mente, entre los dos países más Grandes de América del Sur1 ~ra-

sil, cuarenta y cinco veces más extensos Argentina, quince (101)• 

Esta cercan!a siempre le ha representado problemas de Índole pol1 

tico y económico, entre los cuales citaremos estos, a manera de -

ejemplo1 de !ndole político, se manifestaron por los varios inten 

tos de anexión del Brasil; que Uruguay sufrió durante la segunda 

mitad del siglo XIX, y a los cuales nos he:nos referido en el Cap_!. 

tul o Primero • 

Los de Índole económico, representados por los contrnbandoa 

del ganado uruguayo h::1.cia la Argon"Gino. y al mismo 3rasil. 

(100) 

(101) 

Ahora bien, lo que nos in-teresa conocer y an.otar en este -
"Capital Extranjero Compra Emprosan". El uia. l•iéxlco 2) Ago~ 
to 1976, 
Denvenuto, L. Op. cit. p.9 SALVADOR GARCIA G. 
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apartado es la importancia del capital y los movimientos económi

cos representados por la inversión, préstamos y ayuda económica -

que el Brasil ha realizado dentro de la vida Uruguaya, para hace~ 

lo tendremos que referirlo de la siguiente manera1 

La penetración del capital brasileño en Uruguay, se ha in-

tensificado en los más recientes afios, as! sabemos que en 1952, -

la Cámara de Comercio Uruguayo-Brasileña de lrlontevideo, se reunió 

a iniciativa del cónsul brasileño, Señor Joao Luis de Guimaraes -

GÓmez para, sevín su declaración, "mejorar el tráfico marítimo 

con el Braoil" ( 102) . 

En el afio de 1961, una delegación de industriales brasile-

iio::: se reunieron con la Cámara de Comercio dol Uruguay, para tra

tar aauntos relacionados con el comercio de productos elaborados 

brasilerios, a cambio de productos pecuarios y por la supresión de 

barreras aduaneras (10J), 

El contrabando de ganado afecta, en gran parte, la econo-

m!a del Uruguay, el gobierno dol país e~ un intento de pararlo, -

es decir, por evitar el continuo tráfico de ganado hacia el Dra-

sil, cubsidiÓ a las empresas frigoríficas privadas, para que page 

ran el miomo precio a los ganaderos, que a los agentes brasileños 

• (10l~). 

(102) '"rrúfico r.1arítimo con ol Brasil". Tiempo. Vol. XXII, No.562 
6 Febrero 1953, p. 22, 

(10}) "Comercio con el Brasil". Tiempo. Vol. XXXIX, No. 1003, 24 
Julio 1961. p. 39. 

(10l~) "Curnc Política". Tiempo. Vol. LX, No, 1555, 21 Febrero - -
1973, p. }8. 
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El Brasil ha tenido gran importancia en la econom!a del - -

pa!c uruGuayo Y as! nos lo muestra la siguiente declaración, que 

D.!)nreció en un diario de la capital mexicana a "El Brasil, en rep~ 

tidac ocasiones, ha ayudado a solventar las heridas de la econo--

• mía uru.cuaya" ( 105), producida por el cierre del mercado europeo 

de lt\ carne, 

,, .• 

• 

Por otra parte, el país brasileño ha procurado inyectar ca

pital, a través de la ayuda económica que presta pnra construc- -

ción de la más importante central eléctrica, en territorio urugua 

yo ( 106). 

Una forma de penetración más afectiva en la vida económica 

del paÍ:;, :i.·adicn en las compras que han efectuado colonos bra:::il~ 

iio:J, de ti;1·andes cnntidadcc de tierra.o, precisamente en loo Depar-

t::unentos de Artigas, Cerro Larr,o, Treinta y Tres y rrocha, que co

lindnn con el Estado Drasilefio de l1Ío Grande do Sul. 

Lo.e rnác grandes inversiones que los brasileiíos han realiza~ 

do, en e 1 Urucuay, y de J.as cuales nosotros tener:ios conocimiento, 

con ltt::: que loo bancos de nacionalidad bracilef"ia, filiales del -

Dnnco Do llrac il neal <!UC ce inntalnron en Montevideo y 1Uvera en 

la Zono. :•'rontoriz.a, entre ambos 1iaí:::cc . 

L:1 I'ay:::nnchÍ, el llaneo do Drasil, concedió 131 millonoc de -

(lü'..í) "',.'re::: ~'rcoirlontori en I.:onou ele '.i:'rc::; Meces". Op, ci.t, 
( 1or:.) Itlcn. 
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dólares pal'a lo. constl~cción de la reprccn del palmar, que se ..; .;. 

conatruirá con ca.pi tal braEiilefio y con materiales e:<cluoivt>.ciente 

brmiile:ios ( 107) . 

•• 

• 

En 1974, el ::inistro de Pinanzus urugunyo, Señor Vegh \'ill.Q 

gas, concretó acuerden con el !:ro.sil, C!.UC "oficializan la asisten 

cia qtic éste Vo!)Ía otorgando desde ha.ce tic:npo", por medio de es

tos a.cuerdos Brasil proveía de maquinaria y efectivo .Para la in

duotria uruguaya y aumentaría la. inversión pública y alentada la 

privada brasileña, Estos a.cuerdos, ~e dijo, con "los más impor-

tan·~es suscritos con cualquier nación latinoar:ie~ic::um, :i;ior parte 

del Uruc,uay" (:!.08), 

:;:)r:?.sil ya se reconocía en los medico entendidos, como el -

país en mayor Grado importante, en cuanto a.la inversión de ca.pi-

tal en territorio uruguayo -deopuéo de los 3stadoa Dnidos-, bást~ 

noo saber lo EliL~tiente, para. potler ontcndcrlo: 

Bruoll ha figurado "por dos ciioG conoccutivos, como princi

pal comp1•ado:i:- de los productos uruguayos" (109) 

3n época mó.s reciente, en el afio de 19'77, el :Jrasil ~· el -

• Uruguay fir.:omron nuovoo acuerdoc de colnbo!:'nción cconÓrolica pnl"n -

(107) 
(103) 

(109) 

Idor:1. 
"La Deuda J:~terna.", Ticr.tpo, Vol. r,::'II, iio, 1699, 25 ~~obrero 
197L~, p, L;o, 
"Tres Prcoidcnteo en ~enoo tlo ~res ~eses" Cp. cit, 
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la c:r.plotación de la lar,una I:1arín ~· el río JD..f,rtw.rón, en lo. front.~ 

ro., entro los cloc po.!::ies ( 110). 

• r.azonando esta anotación, se nos ocur:;:c CJ.1.tc cote o.cuerdo t_C! 

n!a q\.\e resultar más benéfica para el :Drasil, puoc hemos de tomar· 

en consideración que, la parte más crn.nde de la inversión, ten- - . 

drfo. que hacerlo. el Drasil, por la oi tuación econÓr;iic::. del Uri.t- -

eua:r, y o.sí no podía tocarle ln parte raó.s jugos::. de los reoul ta-

doo al pa.!n q_ue r.tcnos capital aporta, en esta ocasión, os Uru,;,uay. 

lJruguay, como hemos visto con base en lo escrito anterior--

mente, ha recibido grandes cantidades c1e crédi ton y ayt.tcla.s ~)O!.' --

pnrte deJ. :.:rc.eil. De esta r:m.nerr., el sec;undo l'O.Ís en 5.m:porttincio. 

• en cuanto a cnntit!nder~ como ncrecclol' del L"ruguay -solamente el.es--

pué~ de U.S.A., es el Brasil-. 

;:esotros conaiderrunos, y siGUiendo el razonamiento de Ho::ia

nova cuando dice "la pérdida de la indc:;cndencia económicn, cond~ 

ce a lo. nerw.a de ln ooberan!a política", que el Unt.:;uay ha :!;)ardi

do cu independencia económica, en beneficio de loe 3ste.do::i Unidos 

y el Brasil y otro to.nto de la Argentina, como veremos en se~ida. 

~II.4.3.- 31 Ca~ital Argentino. 

Por las noticias que tonemo::;, sabemoo q_nc en 1961, Arcenti-

(110) "Los Presidentes de Ilrasil y Uruguay I"irmaron un .:\cuerdo c1e 
Colaboración Económica", El Dh. 3 Julio 1977. . 
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na abrió una oucur:ml del no.neo I!acionnl de la Arr;entina -en Uru- ·· 

r;uuy- y la declaración de su Presidente, el sefior banquero l!azzar 

Barnett, dec!a que era para "ayudar al Uruguay, estimulando el in 

tercambio comercial y tratar de disminuir el desnivel de la bti.lan 

za de pagos", que es desfavorable al Uruguay (111), 

En 1977, el Uruguay concretó unoa acuerdoo económicos con -

lt>. Argentina, por medio de loo cualco ce le pcrni te a Uruguay ex-. · 

portar ::ms productoc a la "décima parte del mercado conGumidor ~ 

gentino" (112). 

Esto eG ncceGario escribirlo para darnos cuenta de la impo_;: 

tancia económica que la Argentina representa para el Uruguay, po~ 

que see;ún se reconoce "históricrunente el cooercio antre ambos :pa_! 

-ses, ha resultado deficitario para el Uruguay" ( 113). 

Los acuerdos a que nos hemos referido anteriormente, han t~ 

nido COr.10 reoul ta.do que' por medio del Danco Central Argentino' se 

asistirá al Uruguay con cincuenta millones de dólares, para adqu!. 

rir bienes de capital y otros dos millones se los otorgarán para 

la construcción de dos puentes que unir&i las riberas de o.r.lbos -~ 

(111) 

(112) 

( 113) 
(114) 

"3anco Argentino", Tiempo. Vol. :·:~~:n~~, ;:o. 
bre 1961, ~· 21~. 
"Cooperacion ·Económica", Tiempo. Vol. i,XI, 
tierabre 1974. p. 41-42. 
Idom. 
Idc:n. 

1011, lG 3cpticm 

l!o, 1689, 16 Se2 
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Un dato interesante para la economía uruguaya es que el 80~ 

del turismo es de procedencia o.rgentina, oituación q_ue le signii'J: 

ca al Uruguay que una Gran parte de los inereoos eatén compromet1 

• dos con la Argentina, aunque sólo sea en renGlÓn de la "industria 

• 

sin chimeneas"·, 

i~uefltra concideraci6n en este punto, es que habiendo citado · 

la importP.ncia de la influencia de lor.: llamados "dos t";randes del 

Sur" -el ~3rasi:l y la Argentina-, siempre el Brasil aventajo. o. la 

Arr,entina, en la influencia en la economía de este país -Uruguay•, 

SALVADOR GARCIA G. 



• 

• 

-76- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY 

CAPITULO III 

"LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY" 

III.1.- EL "BATLLISMO", 

"Qué queda de esa feliz 
dia montada por Batlle a -
principios de siglo? 

Luis Marañón. 

Don José Batlle y OrdÓñez, ciudadano uruguayo, perteneció 

al Partido "Colorado", era de profesión periodista, fué Presiden-

te del Uruguay en 2 mandatos 1 1903-1907 y 1911-1915, "era seguidor 

de las ideas positivas de Comte y de la ideolog!a de Rosseau". Y 

procuró aplicar sus ideas en la vida política del Uruguay en un 

cuerpo legal semejante al Federal Suizo (1). 

El bntlliomo, dice lfaraíiÓn, "es una mezcla de estrategia de· 

desarrollo con paternaliomo de Estado, nacido al cobijo del en- -

frentruniento de los grupos de intereses rurales y urbanos" (2). 

iJatllc unió amboo bando:; en una eotructura de ºcentro iz- -

quicrda" y ouo ideas quedaron plasmadas en la cono ti tución de - -

1918, con un poder ejecutivo fuerte, controlado por el poder le--

• r,iolativo, equilibrio que solo fué roto por el dictador Terra en 

1933 y en 1951, cuando surgió una constitución colegial. 

(1) r.iarn!iÓn, L. Op. cit. p. 107, 
(2) f.larciiÓn. L. Op, cit. p. 107. 
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El Batllismo diÓ al país una legislación social avanzada, 

libertades públicas y privadas, debida y legalmente garantizadas, 

las elecciones eran libres, sin presiones ni violencia, estable-~ 

• ció la separación de la iglesia y el estado, participación de las 

minorías, semana de 44 horas pura los trabajadores, jubilaciones 

a los 60 años, estableció normas nacionalizadoras de los ferroca

rriles, transportes colectivos, bancos, seguros, energía eléc.tri

ca, teléfonos, telégrafos, obras hidráulicas, centros médicos, -

playas, subsuelo, juego, puestos industria de la bebida nacional 

-la caña- y diversiones1 teatro, ballet y Ópera. 

El batllismo es democrático y tolerante. El pueblo que te-

• n.!a bienestar, satisfaciendo más que los mínimos materiales de -

subsistencia necesarios, votaba por los candidatos del batllismo. 

• 

Una gran desventaja del batllismo fué que creó un gran' apa

rato burocrático que absorb.!a el 45% del presupuesto nacional (3) 

La personalidad de Datlle empezó a tener importancia en los 

Últimos afios del siglo pasado, y dominó las tres primeras décadas 

del presente . 

(3) ¡,:arafiÓn, L. Op. cit. p. 109. 
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Datlle acaudilló -nos indica Ornar Costa- a una clase media 

en ascenso, Y a un proletariado incipiente en sus conflictos con 

• el imperialismo inglés ( 4) , Batlle concentró su gestión en Monte

video, dejando olvidada en el campo "la vieja estructura latifun

dista" (5). 

Batlle se pronunció por la empresa nacional, y por ésto, se 

convirtió en enemigo declarado de las compañías inglesas. 

El Uruguay moderno, con sus servicios estatizados (que el ~ 

gobierno cívico-militar está regresando a manos privadas y extran 

• jeras), se construyó sobre el pensamiento de Batlle. 

Datlle -segÚn 0, Costa- no se declaró por la defensa de una 

clase determinada (proletariado o burguesía), sino tuvo la fun~ -

ción de observador, distante y equitativo, dispuesto a intervenir 

cuando surge un conflicto para solucionarlo, porque de la armonía 

entre capital y trabajo, depende la estabilidad del "Wali'ere Sta

te Uruguayo" ( 6) • 

•• La situación económica del bienestar uruguayo, empezó con -

(4) Costa, O, Op. cit., p. 20, 
(5) Idem. 
(6) Ibidem, p. 8, 
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la elecci&n de Ilatlle "uno de loo más grandes reformadores libar~ 

les occidentales" (7), que evitó la concentración dei poder econ_2 

mico en manos extranjeras, a través de su labor pol!tica implemen 

• tada por los estancos (mon.opolios del gobierno), 

• 

A Batlle atribuyen los uruguayos su estabilidad pol!tica, -

su integración social y la redistribución del ingreso, efectuada 

a través de subsidios, el sistema de bienestar social y los esta:n 

cos sobre comercio, hacienda y utilidades (8), 

Batllc gobernó en la presidencia, o detrás de· la presiden-

cía, desde 1903 hasta 1929, nílo en que muere, Dirigió as!. lapo

l!tica uruguaya por tres décadas (9), 

Los presidentes del Uruguay, qua estuvieron bo..;jo su control 

fueron& en 1907, el Dr. Claudia ~1illiman, que prosiguió s~; labor 

y el Uruguay hizo rápidos progresos materialeor en 1911-1915 nat

lle volvió a reeir el pa!s, y al término de su mnndato, 1o siguió 

el Dr. FeliciE!..~o Viera, 1915-1919, cuyo período se distinguió por 

la adopción de una nueva constitución pol!.tica, por medio. de la -

cual se declaró Uruguay, República Unitaria, con Lobierno dividi

do en los ) poderes clásicoo, correspondiendo nl ejecutivo un prQ 

esidente electo por voto popular, con per!odo de l~ afies ir.i:prorro,;f: 

bles, y al que debían ayudar un Consejo !!o.cionnl de 9 miembros, -

(7) 

( 8) 
(9) 

Aggo, Phili:::?, Inside ~he Compan~rr C!a. Diary, :.1icho.rd Cla.y 
Ltd, Grant Dretaln, 1975, p, 327. 
Idem. 
"Servicio i.iill tn.r" 'l' lempo, Vol, 11, !!o, l~7, Febrero 194 3, p. 2J • · 
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también electos popularmente, el Consejo Nacional de Gobierno, -

nombra a su vez a los Secretarios de Estado, el primer Presidente 

bajo esta administración, fué el Dr. Baltasar Brumm, quien llevó 

al Uruguay a una gran situación de bienestar social; le siguieron 

los Presidentes1 José Serrato 1923-1927, y Juan Capisteguy 1927--

1931, Batlle murió en 1929 (10), 

Datlle rué antibritánico, y sus acercamientos económicos -

con Estados Unidoc, lo volvieron pronorteamericano. 

El batllismo, aunque benefició a la ciudad, "se olvidó de -

la crunpiiia, ahí existía el latifundismo, que era antibatllista", 

el peón asalariado, el "pueblo de ratas", cobijando a la familia 

del trabajador, no fueron beneficiados por el batllismo { 11) • 

Al paso del tiempo, el batllismo no es transformado para -

adaptarlo a las exigencias modernas y esto se tradujo en el dete

rioro de sus planteamientos, que permite la existencia de una --

gran burocracia que vegetaba, solo preocupándose de pensiones, j_!! 

bilacioncs y prestaciones (12), 

III. 2. - URUGUAY, PAIS "SIN REVOLUCIONES" 

En el país no se presentaron conflictos graves, que desest~ 

• bilizaran la vida política de "La Suiza de América", como la lla-

(10) "Elccciones'.'.'l'iempo.Vol.I, I'lo.20, 16 Octubre 1942. p. 24. 
(11) CoGta, Ornar, p. 10. 
(12) lfarufiÓn, L., Op. cit. p. 107, 
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mnban con orgullo los gobernantes uru/jUayos, por ser el pa!s con

siderado más próspero y más estable en sus instituciones en toda' 

Latinoamérica (13), En el presente siglo, la Última de las "San-

grientas Revoluciones" del Uruguay, se presentó en 1904 y fué Don 

José Datlle y OrdÓñez -repetimos-, quien venció en esa subleva- -

ción del Pnrtido Nacional ( 14) , desde entandes no hubo ningÚn 

otro movimiento armado fuerte, sino hasta que aparecieron los "T!,!. 

pnmaros". 

El Uruguay ofreció el ejemplo "más feliz de democratización 

política y modernización social, que se dlÓ en Latinoamérica", S!,! 

parando aún a la Argentina y Chile" ( 15). 

IInlperin Donghy, dice que "es hasta 1958 cuando se acaba la 

• experiencia que había comenzado Batlle", sólo considerando los -

diaturbios que ocasionaron en 1933 la dictadura de Gabriel Terra 

debcmoa pensar que Uruguay estaba a la cabeza de la región sudam~ 

ricana, en cuanto a estabilidad política, 

Debido a ésto, algunos estudiosos, le eligieron como ejem-

plo de la democracias Tibor Mende la llamó "Perla Feliz", Y Mer-

cier Vega "Paraíso Frustrado" ( 16). 

l:iencionaremon el siguiente ejemplo, para comprender mejor -

~ la pro~resista situación político-social del país. 

( 13) 

( 11~) 
(15) 
(16) 

'l'orres, I.Ucuel, "Tupamaros, Violencia 
Aniic, México 1970, p. 34. 
Co~ta, Ornar. Op. cit. p. 18. 
llnlpcrin Donr,hy T. Op. cit. p.32.7. 
1.JarariÓn, L. Op. cit. p. 104. 

o Justicia". Ed. Con ta 
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Por primera vez en la Historia Hispanoamericana, hubo muje~ 

res en el Congreso del Uruguay, ollao i'ueron, la Sra. Sof!a Alva

rez Vignoli de r.:ichelli, pcrte.neciente n ln facción Acevedista --

• del Partido Colorado, electo. Senadora; y las scfioras Magdalena 1\n 

ton.ello I0ioreno de la facción batllista, de los coloradosr y Julia 

Arévalo de !focha COilUilISTA, ambas clect:o>.o Diputadas (17). 

III.J.- CTIISIS FOLI?ICA, 

Para ayudarnos a establecer un criterio que defina el con-

capto de c~isis política, nos haremos llegar las siguientes ideass 

"En un sentido e;eneral, CRISIS significa "desequilibrio a@ 

• do o complicación seria", crisis política ser.fo un viraje brusco, 

período de agudización de las contradicciones sociales en que es

talla el choque frontal de las i'uerzas antagónicas •.••• " 

• 

"Crisis pol!tica nacional es la. corunoción general que n.i'ec

ta proi'undrunente n todas las actividades ele un pnís, por ejemplo 

a la econorah, la :pol!tica, la vida oocial" (18). 

Si este intento de definición no bo.Gtara, tcndrcmoo que ro
mí tirnos 2. la forma en que Luis I.:a1·n.i-iÓn utiliza crisio !)OJ.Ítica, 

al referirse al Uruguay1 "La crioio se :nanifieE:Jta en las tensio-

nes que se presentan en todos los aspectos de la vida nacional, -

(17) "::Jisexualidad en el Congreso", '1icr:i.po, Vol. I, llo, Jl:·, 25 Dl: 
ciembre 191}2, p. 2J. 

(18) Ed. Estudio, D:J. AS., ::Jreve Diccionario :i::ol.Í.tico, 1974,p,l~l~. 
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un clima ~Sl)Cro predomina en las relaciones de todo tipoa escánd.!!!: 

loe pol!ticoo y financieros, huelgas, r.1anifestaciones reivindica

torias, tortura, corrupción administrativa, subversión anticonst,1 

tucional" ( 19). ti os otros pensamos que, :!_)ara. que se presente una 

crisis pol!tica, antes debe haber e:dstido una estabilidad pol!t,1 

ca que ha ido resq_uebrajandooe, 

Intontc.ndo uclarar, es necesario que nos refiramos a la fo.;: 

ma de gobierno que el Uruguay hab!a desarrollados la forma demo-

crÓ.tica. 

Consideramos importante anotar algunas conccpcioneo de la -

forma de régimen político, conocido como democracia, que nos han 

• servido para configurar nuestra propia idea sobre ésta, y los pr.Q. 

blemas que enfrenta Uruguay actualmente, 

Obtuvimos la siguiente definición de un autor soviético (20) 

"La Democracia es una de las formas clel poder político estatal, -

que se caracter.i.za por la participo.ción de los chtdadanos en el -

gobierno, por la igualdad de éatos ante la ley, y la existencia. -

de determinados derechos y liberto.des del individuo ••••• 

• La democracia burguesa represent~ lo. forma de domina-

ción de clase de li:>. burgues!a .. , . . t~no. do mm co.ro.cterísticaa es 

(19) Marañón, L., Op. cit. p. i. # 

(20) Blauberg, I., Diccionario I:ar::istn c1o l~ilosofiu, :!:d. de Cul-
tura Popular, México, 1977, p. 69-70. · 
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la existencia de instituciones represento.ti vas (parlamento) 11 

Otra definición (21) nos dice que la democracia representa-

• tiva es un"régimen po1!tico en que los ciudadanos eligen de modo 

indirecto o mediato, representantes en quienes delegan el ejerci

cio de las f'unciones legislativas, la forma t!pica es la parlamen 

taria. 

La definición de democracia. de Abraham Lincoln "forma y sub_!! 

tancia de gobierno, cuyo principal fin ~s elevar la condición del 

hombre, librarle de pesos artificiales, ofrecer a todos un comien 

zo libre, una oportunidad justa en ol desarrollo de la vida, en -

~ la Democracia, que eo un gobierno popular, el cuul es obtenido -

con justicia al ganar una elección, las urnas son las sucesoras -

legales y pacificas de las balas dentro de l::i. consti tuciÓn" ( 22). 

Por Último, utilizando la definición de :::rraín i.:oto Salazar 

que dice "la RepÚblicu Democrática es la forma de gobierno en que 

los poderes residen esencial y orit!'.;ino.lmente en el pueblo, y son 

ejercidos por él •.••. 

• . , , . En lo. república, lo. teor!a constitucional supone que 

~ la sobcro.n!a (poder) reside en el ~ueblo, dL~o.na de Ól y se inst1 

tuye para su beneficio ••••• 

(21) Breve Diccionario Pol!tico, i::d, Estudio :1:L i\.3, 1971~. 9, 1 ~9 •• 
(22) 1.füor.10.s, ?. nenjam!n, Lincoln, Ed. Jntcrcontinento.l, ~~.A., l.í_Q. 

xico 1955, p. 213. 
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•••••El poder reside en el pueblo que lo ejerce, a través 

de sus representantes electos· por tiempo ilimitado" ( 2)). 

Nosotros consideramos que, la forma de gobierno democrática 

representativa, es la que se establece por el pueblo y para bene

ficio del pueblo, dimanando la soberanía (o poder) del mismo, y -

ejerciéndolo a través de sus representantes -legisiadores- elec-

tos por un per!odo determinado. 

De esta manera pensamos que la forma de gobierno que rigió 

en el Estado Uruguayo, desde la asunción a la primera magistratu

ra del pa!s, del Sr, . José Batlle .y OrdÓñez hasta mediados de la -

década del 50, con la excepción del "Golpe de Estado" de Gabriel 

Terra, se encuadra en lo que se conaidera como "democracia repre

sentE>.tiva", pues existen en ese período, autonor.iía do los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, y existen trunbién las liberta

des pÚblicas, tanto de expresión como de asociación: existe la l~ 

galidad de los partidoo de oposición, y muy importante es sefía),.ar 

que se legaliza el partido comuni:3ta, que rué el primero en hace;: 

lo en América !Atina, como f\terza de izquierda ( 24) , 

Abundando, decimos que la democracia forranl se baca en lu -

• división de :podereo, y en el Uruom:r habÍu e:~ü:tido lu aeparac.iÓn 

entre estos poderes (apenas notándose el sobresalto ·que signifi--

( 23) 

(24) 

r,:oto Salaznr, Efraín. , Ele:ilentos de Derecho, Ed, PorrtÍa, ; .. é-
xico, 1977, ~· 63. , 
Sierra., GerÓnimo. , "Consolidacion y Criaia del Capi talisno -
Democratico". América L<J.tino., 1-:istoriu do füiclio Siglo, Ed, -
S, XXI, 1978, p. JL~6. 
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có el movimiento en 193.'.3), los 3 poderes en Uru~ay, funcionaban 
, 

as11 uno leeislaba, otro ejecutaba y otro udr.linistraba justicia. 

Dos estudiosos de los problemas latinoo.nericanos1 Sandovul 

Rodríguez en su obra "Las Crisis Políticas Latinoamericanan", y

Carlos I.i, Rama en "De los Tupe.maros a loo loiili tares?" , utilizan· 

el término ."Crisis Política", al referirse al fenómeno de desaju~ 

te que vive el Uruguay y que tione su mayor e~:presión con la toma 

del poder -de manera más o menos velada por los militares- al for 

marso un gobierno civil-militar, que utiliza la fuerza de las ar

mas, y reprime al pueblo suprimiendo las libertades civiles, 

Después de observar estas informaciones, y sabiendo que en 

• el Uruguay oe encuentran nusentes las condiciones m!nimas para hB; 

cer vida política, sin peligro de muerte, Y la existencia de la 

flagrante agresión física y mental por parte de las autoridaden -

gubernativas, a eso le conocemos como crisis :política. 

III.4.- EL "GOLPE DE ESTADO" DE GADRIEL TEílRA. 

Hablaremos de este fenómeno socinl, como antecedente de - -

1973, 

• Ocurrió en ¡.:arzo de 1933, el Preoidente Terra eotaba a la -

cabeza de un gobierno profundamente dividido, pues el Congreso de 

Administración le era hostil y surda el "hostigamiento de los h1:, 

jos y herederos de Batlle" (25). 

(25) ~. Donghy T., Op. cit., p. 41), 
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Buscando las causas verdaderas del Golpe de Estado de Ga- -

briel Terra, hemos de observar la sir,uiente cita de E. Galea.nos -

"El Golpe de Estado de 1933, despedía. olor a petróleo", la dicta-

.dura de Gabriel Terra, anuló el derecho de l::i. Al!CAP, a nonopoli-

zar la importación de combustibles y en Enero de 1930, firmó los 

convenios secretos con el cartel, ominosos convenios que fueron -

ignorados por el pueblo, hasta después de 25 rolos, y que· todavía · 

están en rigor. De acuerdo con sus términos, el país debe com~ -

prar un 40% del petróleo crudo, sin licitación y donde lo indtque 

la Standar Oil, la Shell, la Atlantic y la •ic:"aco, a los precios 

que el cartel fija" ( 26), ademáo el estado que conserva el monOP.Q. 

lio de la refinación, cubre los gastos de las empresas, tales co-

.mo propaganda, salarios privilegiados y lujosas oficinas amuebla

- das. 

31 Golpe de Estado, de Gabriel ~erra, tuvo sus mo'civos en -

las presiones de intereses externos, Con la dictadura de Terra, 

se enfrenta la crisis de 1929, en Urugi.iay, cuya polÍ tic a econóni

ca. hace qt\e se presente una recuperación relativa.-nente rápida (27) 

El e:{-presidentc Bal tazar 3rumm se suicidó, como protesta -

contra la "destrucción del sistema democrático" del ¿¡obierno de -

• su :país, realizada por G. Terra ( 28). 

(26) Galeano, Op .. cit. 2!~6. 
(27) H. DonghyT., Op. cit., n. 1;.i3, 
(28) "Zlecciones",,_Tiempo., 1/ol. I. :;o. 21:-, 160ctubre 191.¡.2, p. 

20-21. 

SALVADOR GARCIA G. 



-88- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

En 1934, Terra promulgó uno. Consti t"Ución, que rué califica

da de "fascista", la Asamblea Conotituyente nombró a Terra Presi

dente para un nuevo per!odo, y es hasta el Hl de Junio de 1938 

• cuando sucedió al Dictador, su ministro de la Defensa Nacional 

-su cuñado- el General Alfredo Baldomir. 

Alfredo Baldomir, jefe del Partido "Colorado'¡, disolvió las 

C~aras, y se declurÓ "Dictador" (29), Esto. medida rué tomada P!: 

ra evitar que el candidato del Partido Blanco, el Dr. Luís Alber

to de Herrera, que había sido calificado simpatizante del Hazismo 

ganara las elecciones. 

Baldomir hn.bÚt asumido la dictadura en 1940, anulando un mg • 

.vimiento que se anunció oficialmente, tendía a convertir al Uru-

guay en colonia agrícola del Jer. Reich, y el 25 de enero de 1942 

Uruguay rompió rele.ciones con el "eje" JO). 

El fin de la Dictadura del Presidente, General Alfredo Bal

domir, rué por la sustitución presidencial, v!.o.. voto popular del 

abogado Juan José Amezaga, quien ganó las elecciones, la primera 

semana de diciembre de 1942 (31). 

41t Do esta manera, y ya antes, durante el gobierno de Baldomir 

"pasa entonces a procesarse la recomposición del equilibrio ante-

(29) Idom. 
(Jo) Idom. 
()1) "Eloccionco l)residcncin.lcs", '..l'icmpo, Vol. I. '· rro, 32, 11 Di

ciembre do 191~ 2, p. 2.3. 
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rior a la crisis que desembocara en la vuelta del ré~imen de dem~ 

cracia representativa" ( )2) • 

• III. 5, - EL "GOLPE DE ESTADO" DE 1Q?3. 

Desde 1933 a 1958, como anteriormente dijimos, se suceden -

gobiernos que pertenecieron al Partido Colorado, con más o menos 

µna estabilidad política aparente eeneral, pues trunbién se presen 

taran circunstancias en que el Estado hizo uso del ejército para 

reprimir movimientos populares de exigencias, para compensar la -

carest!a, 

En 1958, tomó el gobierno un candidato del Partido Blanco, 

• el Presidente Ileni to l'lardone , de quien Phillip Agee proporciona -

datos que lo identifican como agente de la Central de Inteligen-

cia Americana, i!ardone representa la alianza de la gran :propia-

dad. rural y los distritos granjeros (33), triunfó no solamente en 

la campiña, sino también en tfontevideo, "que busca culpable a - -

quien castigar por la p~rdida de su bienootar pasado" ( 34). 

• 
En 1962, el gobierno es conservado por el Partido Blanco, y 

en 1966 c;ana el Partido Colorado las elecciones, a manera de esp_2 

ranza del pueblo uruguayo, que quiere salir de los problemas eco

nómicos que, en consecuencia, generan loo movimientos populares. 

(32) De Sierra Gerónimo, Op, cit., p. 432. 
(33) n, Donghy T. Op. cit., p. 415. 
(J4) Idem. 

SALVADOR GARCIA G. 



-90- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY 

En esta ocasión, el electorado, aprobó una enr~ienda consti

tucional destinada a restaurar el poder ejecutivo unipersonal, y 

el presidente clor,ido fUé el General Osear Geotido, que reprimió 

• a ln discidencia de izquierda (3.5), 

Con el triunfo del General Osear Gestido, su ·vicepresidente 

fu~ Jorge Pachaco Areco. 

Gestido murió a los 10 meses de haber asumiq.o el cargo, y -

le sucedió el Vicepreoidente Pacheco Areco. 

En el tranocurso de la. e;estión .de Pe.checo Areco, . tomó auge 

el movimiento de Liberación Nacional -Tupamaroo-, hasta el grado 

.~de que Pacheco Areca declaró que, la subversión, era el problema. 

más grave del pa!s ( 36) • 

• 

El presidente imprimió a la lucha antisubversiva, tm carác

ter marcadamente represivo. Los correligionarios de partido del 

presidente declaraban que la violencia era el resultado de un es-. 

tado de cosas, y deberían mejor atacarse sus causa.si miseria, ham 

bre, desempleo, etc,, y no sus efectos (37), 

El Presidente Pachaco Areco -afirma De Sierra- "inicia., sin 

una oposición frontal •.• un ciclo de consolidación paulatina de -

(35) Ha.lperin DonchJr• Op. cit., p. l.;.91~. 
(J6) "Vfoperas Electorales", ':Ciempo,, Vol. LI:{., !fo. 1535, 4 Oc~ 

bre 1971, p. 53-54. 
07) Idem. 

SALVADOR GARCIA G 



-91- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY 

una dictadura de facto; y va concentrando todos los poderes en ~~ 

nos del ejecutivo, para lo cual obtiene la tolero.ncia, de hecho, 

de la mayor!.a del Parlamento" ( 38), y continúa diciendo que, Pa--

.checo Areco, utiliza "ordinariamente las medidas prontas de segu

ridad, equivalentes al Estado de Sitio en otros países", 

La "crisis general" (39), que vive el país .de 1968a 1973, 

acelera las contradicciones en el interior de la clase dominante, 

existe una fUerte utilización de la organización represiva contra 

los sectores asalariados, que genera crítica de los políticos - -

• 
"tradicionales", y se aprueba una reforma constitucional de -

tipo autoritario y presidencialista • 

Los sectores industriales y comerciales, por medio de sus -

políticas, disfrazan la brusca liquidación del nivel de vida de -

los asalariados, usando los métodos represivos, contra las organ! 

zaciones populares (40), es un enfrentamiento entre clases socia

les poderosas y desposeídas. 

Luego, el resquebrajamiento de las condiciones económicas y 

por lo tanto, sociales de los ciudadanos uruguayos, -se refleja en 

su vida política, Los reclamos de las clases sociales más despr.Q. 

.tegidas, dieron lugar a la guerrilla, como forma de exigencia e -

intento de cambio social, teniendo como respuesta gubernamental, 

(38) De Sierra Gerón.i.Ino., Op. cit., !l• 1}42. 
(39) Ibídem, p. 441. 
(40) Idem. 
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la represión posterior a través de las fuerzas armadas. 

La guerrilla y los movimientos populares hab!an aumentado 

en importancia y las fuerzas policiales no pod!an con. trolarlas, 

• por lo que el Poder Ejecutivo utilizó a las P.F.A.A . 

• 

. Gerónimo de Sierra dice que "los militares irrumpieron eh -

. la escena pol!tica, como intento de remedio a una crisis interna 

en el seno de las clases y fracciones, integrantes del bloque, 

el poder, y vinieron a enfrentar una crisis ~e hegemon!a grave 

del conjunto del bloque, en relación con las clases dominadas, e 

incluso de sus cláses aliadas o de apoyo" (41), 

Los poderes otorgados al ejército en la lucha antisubversi

va, tanto en el aspecto ejecutivo, como de jurisdicción,' para ca- · 

lificar los delitos de los Tuprunaros y la "autocensura".del :Parl_! 

mento Uruguayo, en 1972 fueron trasladando el centro del poder, -

desde los organismos constitucionales, al ejército (42). 

Los militares observaron -dice Minello- (4J) impotentes a -

los señores burgueses, para solucionar los problemas de conduc- -

ción pol!tica del pa!s, y "comprueban que son utilizados en labo.;. 

res sucias", entonces decidieron -los militares- ocuparse perso--

• nalmente de "cautelar y guiar pol!ticamente al pa!~. Y piensan -- . 

Ibidem, p. 449. 
Rama, Carlos, Op, cit . . p. 13. , _. 
Minello, Nelson. "La r.Iilitarizacion del Estado en ~erica L~ 
tinaa Un Análisis de Uruguay", Cuadernos del CES. i/ 17, El -
Colegio de W6xico, 1976, p. S. 
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que tienen una ideología, un proyecto, un orden político que 

fender1 "atacar la insurrección izquierdista y la corrupción 

loz pol!ticos". 

Veamos cómo llegaron los militares al nivel principal de . la· 

vida polÍtic<.•., de acuerdo a Rodney Arismendi. 

"En Febrero de 197J, se produce el primer planteamiento - -

abierto de las F.F.A.A., al gobierno del Presidente Bordaberry,ea ·· 

la exigencia del cumplimiento de una serie de puntos relativos a 

la conducción política del país, y su participación directa en la 

misma" (44). 

Aquí, con estas demandas al Jefa del Ejecutivo, los 

res abandonaron su tradición civilista que los hacía permanecer . 

al margen de los' asuntos del Estado. 

Dice Ari:imcndi, ante esta situación, el presidente Dordabe

rry, optó por "incorporaroe al proceso de los militares, paraob..; 

tener provecho y ponerlos al servicio de sus intereses de clase.~" 

aquí colo completaremos con la ici.ea que nos nace, de que Bordaba- ,; 

rry pertenecía a la gran burgu.eaía ganadera, sus intereses de el,!! ;· 

se son los de la gran burguesía ganadera • 

(Lflf) A. ~odney, "Uruguay bajo el Fascismo", p. 2J. 
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Los sectores progresistas militares, que le habían exigido 

al presidente, por medio de los comunicados de 197), una rectifi

cación en lo. conducción política, "son superados por un giro a la 

• derecha, haota culminar con el golpe del 27 de Junio, que consti

tuye un claro pronunciamiento, en favor del mode.lo reaccionario -

de la oligarquía" (45). 

• 

Las contradicciones entre el Ejecutivo y los militares, di~ 

ron lugar a la clausura del Poder Legislativos los militares pre

sionaron al presidente Bordaberry, quien junto con dos miembros 

del gabinete, clausuraron el Con~reso, poniendo fin al Gobierno -

Constitucional, el 23 de Junio de 1973, 

Para sustituir al Congreso, Dordaberry creó un Consejo de -

Estado, que vigilaba las actividadeo del Presidente, y haría el -

trabajo legislativo, Como protest:;. a este acto, la Convención li~ 

cional de 'rrabajadores declaró una huelga general que duró 15 - -

dÍas (46), esta huelga, rué el Único acto contrario al gobierno -

en ese entonces. 

El ?alacio del Congreso ruó cerrado por primera vez desde -

1933, los soldado::; y tanques rodearon el edificio, y el centro de 

• r:ontevideo (47). 

(45) 
(46} 

(47} 

Idem. 
"Consuma'.;un e'"'t" Tiempo, Vol. lü{:Lll, 
de 1973, p. JG .. ' 
Idem, 

1627, 9 de Julio 
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El d!a 27 de Junio de 1973, luoGo de la clnusura del Congr~ 

so Urngunyo, Dordaberry nnunéió la creación del Consejo de Esta-

do, cuerpo que se encargar!a de controlar y lec;islar las funcio-

eies del Ejecutivo, el semanario "I.iarche." lo definió como "una es

pecie de Parlamento, creado por decreto, que tiene como misión h~ 

cer las veces de Asrunblea General" (4ü). 

Este Consejo de Estado, cuyos miembros fueron designados 

por el Poder Ejecutivo, teniendo como Presidente del mismo, al s~ 

fior Uart!.n Echegoyen, se limitó a "refrendar lo actuado por el P..Q. 

der administrador, quedando con un muy pequeño peso espec!fico 

dentro de la vida política" (49). El Consejo de :i:::Stado es "esca-

.srunente representativo de la voluntad popular" (50). 

El Consejo de Estado está formado por 25 miembros, entre 

los que se encontraban dos ex-ministros de la dictadura del Gene

ral ~orro.1 I.1art!n Echcgoyen (Presidente del. Consejo de Estado) y 

el Dr. Alberto Demichelli (51). 

El Coronel Heotor IloleJ;lni, l·íinistro del Interior, y í-lal-

ter Ravenna, r.u.nistro de la Defensa, firmaron el decreto de diso

lución del Congreso, conjuntamente con el Presidente • 

• (48) 

(1}9) 
(50) 

(51) 

"InsÓli ta Reforma", Tiempo. Vol. L..'::IV, l'io. 1654, 15 de Enero 
de 1974, p. 4J. 
Idom. 
"Aniversario del "Golpe", 'i:iempo. Vol. r.;~VII. i:o. 1733, 21 -
de Julio de 1975, p. 43. 
"El Consejo de Estado". 'i'icmpo. Vol. 17.IV, i'!o, 1653. 7 de --
Enero de 1974. p. 37-38. 
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El Senador \íillson 1"errcira Alduna te, lÍder del Partico lla

cional dijo. "estamos en e;uerra con J. ¡.;, Dordaberry" (.52). 

• Los adictos al régimen de Dordn.berry, dijeron que la deci--

sión de clausurar el Congreso, se debe a la negativa que trató de 

impedir la acción del ejército, para acabar con la "subversión i~ 

quierdista" acabar coh el r~!LN-Tupamaros, el pretexto para la cri

sis entre los militares, y el Congreso se centró en el Senador Eg 

rique Erro, a quien el ejército acusó de tener vínculos con los -

·Tupamaros, El senado se negó a una petición del ejército, para -

desaforar a Erro y proceder a su detención, afortunadamente Erro 

• 

escapó. 

El cierre del Congreso se hizo l~ meses después que el e jércJ: 

to se enfrentó al Presidente Dordaberry (~~ebrero de 197J), cuando 

Bordaberry nombró un l:!inistro de la Defensa, que no e.ceptaron loo 

militares: Bordaberry se negó a aceptar una orden de los milita-

rea, en la que ::ie le ped!a que cancelara el nombramiento: los ge.., 

ncrales enviaron tropas a la residencia presidencial, las fuerzas 

de la marina tr::i:.;aron de defenderlo, pero der.:pué::i i::e sumaron a -

las otras fuerzas Armadas, y desde entonces, llordabcrry, ejerció 

sus poderes en conoulta siempre con los jefes militares (53) . 

Como siguiente movimiento, el aparato de Estado es depurado 

(52) "Conoumatum :Set". 'liempo. Vol. L..~III, ::o, 1G27, 9 de J"ttlio -
de 1973, p. 36, 

(5J) Idem. 
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de civiles r el militar sustituye a los grupos civiles tradic.iona

les que proveen de personal burocrático, y .este fenómeno se pre-

senta a todos los niveles y aún en los grupos que detentaba los -

• cargos claves de la administración estatal "el cuadro administra

tivo de la dominación -al decir Webr:!riano-" ( 54), as! los mili ta

res llegan a las Juntas de Gobierno, jefaturas de provincia y di

recciones de entes autónomas o semiautónomas y en las direcciones 

• 

de las escuelas. 

SÓlo se conservan en su sitio los civiles que_ adoptan la -

"mentalidad militar", es decir, los que se adhieren al régimen m.J: 

litar y se entregan incondicionalmente a su voluntad . 

Consideramos después de estas observ~ciones, que el régimen 

de gobierno democrático en Uruguay, ha desaparecido realmente y -

sólo quedan las formalidades que dan la apariencia, a pesar de -

las declaraciones de los jerarcas del gobierno -presidente Y mil,! 

tares-, y ce .conoce, como algunos estudiooos le han denominado, -. 

"dictadura c.!vico-militar Urt\~ayo" (55), 

Consideramos importante anotar la siguiente definición .de -

Golpe de Estado, que muestra nuestra concepción de tal, Y que es 

• la que nos gt1.fa al observar la situación del Uruguay en 1973r ve~ 

masa 

(51}) i\iincllo ilclson~ op. cit. p. 3 
(55) De Sierra, Geronimo, Op, cit. p. 1 :·1~8. 
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"GOLPE DE ESTADO, es un movimiento de fuerza militar o c!v! 

co-militar, llevado a cabo por un grupo minoritario, a espaldas -

de las masas. Casi siempre los gobiernos surgidos de "Golpes de 

• Estado", no hacen más que continuar la misma pol!tica de los equJ: 

pos depuestos, pero aplicándola con mayor violencia y desplegando. 

la represión contra los sindicatos y partidos políticos oposito-·-

• 

res, en un esfuerzo por contener las luchas, unidad de la clase -

obrera y los dem5.s sectores progresistas. !!o debe confundirse -

"Golpe de Estado" con Revolución, ésta cambio. el contenido de cl_E: 

se del poder y abre paso a una prof'unda transformación de las an

tiguas relaciones económicas, sociales y políticas (56). 

Ahora bien, en Uruguay, las contradicciones entre las cla-

ses sociales promueven movimientos por un lado de reivindicación 

del sector popular, y por el otro, de represión por parte de la -

burguesía a través de su "brazo armado" 1 mili tares y policías. 

Los movimientos populares sindicalistas y el guerrillero -

(r::NL •rupamaros), crecieron en tal medida qi\e, los miembros de la 

clase gobernante recurrieron de manera contínua a los que llama-

ron -utilizando desde 1968- "El Estado de Guerra Interno", figura 

política que no aparece en la constitución uruGUaya, o la otra d~ 

• nominación "Ley de Orden Político y Se{~uridad do Estado", aproba

da el 10 de Julio de 1972 (57), Para sostenerse en el poder. 

(56) Ediciones Estudio, op. cit. p. 1~4. 
(57) Uinello, N,, Op. cit. p. 11. 
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En 19?J, las FF.AA., y la policía, se imponen al poder Eje

cutivo, cuando declararon que habían decidido desconocer las Órd~ 

nea del I.íinistro de la Defensa. nacional y sugerir aJ. Señor Presi-

• dente de la República, la conveniencia de su relevo (58), 

• 

La burgues!a patrocinó la ingerencia militar en la lucha ·en 
tiguerrillera, pues temía por una revolución socialist~ estilo C.);! 

ba y "aclamaba. por la instauración de un gobierno de fuerza que -

acabara con el poder de los sindicatos" (59), 

Luego, el ejército , repr imiÓ al Ir:LN y lo "desarticula" en -

1972, e inician una campaña contra los pol!tic~s corruptos, deti~ 

nen a Jorge Batlle, y por Último, en Febrero de 1973, imponen la 

creación del COSEi'!A (Consejo Nacional de Seguridad), integrado -

por nueve miembros, de los cuales, 4 son milita.rasa los jefes de 

cada una de las armas y del :3stado l.!ayor conjunto y dos ocupan -

sus cargos con el visto bueno militar, los ministros de Defensa y 

del Interior, haciendo referencia a Hclson Minello, anotaremos -

que "s~ puede decir que los mili tares no reinan, pero gobiernan" 

(60). 

Es cierto que con anterioridad -en 1969- el Presidente Pa-~ 

~ checo Areco, trató de restablecer el orden social y político, pe

ro lo hizo utilizando la fuerza, puco suspendió la.e huelgas, mil! 

{58) Idem. 
(59) 'forres, l:iiguel., Op, cit. p. )6, 
(60) I.1inello llelson, Op. cit. p. 73. 
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tarizÓ a los empleados bancarios, por decreto. 

El Congreso Uruguayo presionó al presidente para que levan-

• tara este decreto, pero desistió -el Congreso- cuando se percató 

que Pacheco Areco estaba dispuesto a llevar adelante la medida y 

disolver el Congreso, con ayuda del ejército. 

• 

El Presidente Pacheco Areca, había asumido poderes que reb~ 

saban la autoridad de su investidura, aún cuando en 1967 "se ha--. 

b.fa restaurado el presidencialismo" ( 61), Sustituyendo el siste

ma colegiado similar al Suizo. 

En 1969, el Dr. Carlos Quijano, Director del Seminario "I11El!'. 

cha" calificado como de "izquierda nacionalista'', comentó "no ha 

habido golpe y el ejército sigue manteniendo su postura apol!tica 

y profesional1 Pero cuál es la diferencia? El Presidente gobierna 

por decreto, sin el efectivo refrendo del Congreso. Existe cens~ · 

ra de prensa; la actividad sindical ha sido suprimida por el ejé~ 

cito, huelguistas y figuras pol!ticao han sido encarceladao •.. ,." 

(62). Era ésta la situación anterior al golpe de 1973, en 1971, -

el resultado electoral hace triunfar a J. l1iario Ilordaberry. 

• Dordaberry, hacendado, experto en econom!a rural, quo hab!a 

abnndonado el Partido Blanco para aceptar el ministerio de agri--

(61) "El Presiden-te y el Congreso", '.Hempo, Vol. LV, iio, 11~25, 25 
AGosto 1969, p. 33-34. 

(62) Idem, 
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cultura, se convirtió en colaborador de P. Areco, declaró a los -

periodistas "estoy donde estoy , porque el Presidente -Pachaco -

Areco- me pidió que presentara mi candidatura, y como soy su ami-,. 

• go, accedí a la petición" (63), 

• 

• 

.,. 

Era el plan seleccionario oficial para conservarse en el P.Q. 

der, las elecciones en que ganó Bordaberry fueron calificadas por 

el Senador ~!ilson l~erreira Aldunate como "fro.udulentas" (64). 

A la oligarquía uruguaya le convenía, en esa época, imponer 

al Presidente Bordaberry, éste como gobernante, diÓ señal de que 

no era capaz de resolver los problemas de adtlinistración, que le 

valieron la siguiente denuncia por parte de la juventud del Part,! 

do !iacionala "asfixió la producción, liquidó las industrias, su-

primiÓ las libertades públicas, burló las leyes, desconoció la -

constitución, creó,,, •• el hambre, y la miseria, no combo.tió las 

profundas causas de la violencia ....• todo para favorecer a la -

oli¡;arquÍa y a la rosca económica, reducido núcleo que se ha enr1 

quecido a costa del país" (65). 

El Congreso contribu:ró con su débil actitud al GolIJe de Es

tado en 1973, al votar por la continuide.d ele "Sstado de Guerra. Ig 

terno". "Loo hechos mostraron que lo que ho.1)ian votado -los le--
, , . l't• gisladores- era el acta de deí'uncion de un regimen po J. ico. ··• • 

(6J)-"El Presidente .:aceto". 'üompo. Vol. L::. :;o, 1545, 13 Dicie!!l 
bro 1971, p. J3-J9. 

(64) De Sierra, GerÓnimo, O:;:i. cit. p. L~45. 
(65) "Los Jóvenes :Jlancos", ~icm;:JO, Vol. }".i;{, ilo. 1551. 24 :2nero -

1972. p. L:-1. 
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que ya era claramente disfuncional para resolver las contra.dicci.Q 

nas propias ele la etapa" (66). 

• Se acusaba la debilidad de nordaberry, ~ue había permitido 

que los militares se "encaramaran en los mandos" {67). 

Ahora bien, las "medidas prontas de seguridad" son un meca

nismo .transitorio y autorizado por la Constitución, en casos de -

conflicto y ataques imprevistosr es un Estado de Sitio atenuado -

que suspende los derechos individuales y coloca a los habitantes 

a disposición del poder administrativo (68), Cabe considerar y -

así lo hacemos, que los estados de excepción o "de guerra interna" 

• o "medidas prontas de seguridad, corresponden a crisis política", 

afirma tlelson J.anello que "desde la disolución del Parlamento en 

Uruguay, si se puede hablar de un Estado Mili to.r". 

III. 6. - LA. INFLUENCIA DEL FACTOR EXTERIOR. 

El elemento extranjero, capital y asesoría política de Se{Q! 

ridad, antisubversivo, etc., dá su apoyo al gobierno local, para 

evitar el avance de las fuerzas populares, sosteniendo a los gru

pos minoritarios en el poder, y así conservar las condiciones ne-

• cesarias de seguridad, para poder continuar cx~lotundo los recur

sos del país, tal es el caso del Uruguay. 

(66) De Sierra GcrÓnimo, P. cit. p. 447, 
(67) Rama Carlos. "De los Tupamaros a los !.lilitarcn?". Op. cit. -

p. 21. . 
(6C) I0iinello, !!elson. Op. Cit. p, 11. 
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A través de su ayuda y asesoría (del factor extranjero), el 

gobierno evita tomar medidas nl!l-cionalizadoras y desnacionalizan -

las empresas en poder del Estado • 

Por otra parte, tenemos conocimiento de las labores de es-

pionaje y presión política del gobierno de los Estados Unidos, -~ 

que han llevado a cabo en el Uruguay. Así son conocidas las act,J: 

vidades de la CIA, en el país, denunciadas por la Prensa Interna

cional. 

Sin embargo, no es solo Norteamérica quien interviene en -

los asuntos internos del Uruguay, sino también Brasil y Argentina 

• veamos1 

SegÚn Omar Costa, los acontecimientos políticos internos -

del Uruguay, están de alguna manera "vinculados" a las "conwlsi.2 

nes de los dos colosos" (Argentina y Brasil). 

En cuanto al aspecto político de esta ingerencia externa, -

hemos hecho ya una referencia, cuando mencionamos en el oap!tulo 

primero de este trabajo, la lucha que se llevó a cabo contra Bra

sil y contra la Argentina, por la consecución de la Independencia 

4i1t política, después nos referimos a la inversión extranjera que ya 

participa en medida grande de los beneficios económicos extraídos 

del territorio y de la poblaci6n uruguaya y ahora diremos que, p~ 

ra poder preservar esa forma de obtención de recursos y utilida-

des económicas, los extranjeros -brasileños, argentinos, norteam~ 
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ricanos, etc, - se han valido de la 'bligarqu!a nativa", a quienes 

imponen en los puestos públicos para protegerse, ya de las exigen 

cias del pueblo, ya de los militares progresistas, la clase domi~ 

• nante local es su aliada, 

• 

Nos parece muy acorde con nuestro pensamiento, la siguiente 

anotación de Omar Costa~ "El alma de los años sesenta, sería muy 

propicio para el recuerdo de las ingerencias argentinobrasileñas 

en nuestro territorio, Los sub imperios {Argentina y el "satélite 

privilegiado", Brasil), comenzaron a elaborar extrañas interpret_! 

ciones acerca de la soberanía, la independencia, etc., con el pr~ 

pósito confeso de salvaguardar con mayor eficacia, la iniciativa 

privada y combatir la penetración y la subversión izquierdista" -

{69). 

Luego, más adelante, sigue diciendo que Juan Carlos O.ngania .. 

jefe del E;jérci to Argentino en época de Arturo Ilia, afirmaba "d~ . 

bemos crear una frontera ideológica como medida preventiva contra 

el enemigo común, contra los agentes de potencias totalitarias" y 

Vasco Leita da Cunha, canciller de Castelo Branco, aseguraría tam 

bién que "las fronteras físicas son anticuadas r la hora exige el 

sacrificio de una parte de la soberanía nacional, la interdepen--

• dencia deberá sustituir a la independencia y Washington -con el -

Presidente Lindon B, Johnson- iniciaría una escala represiva, con 

los Golpes de Estado". 

(69) Costa, Omar. Op. cit. p. 41. 
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Brasil, Argentina y Bolivia, dan un vuelco a la derecha, -

que ejercerá "decisiva influencia en sus áreas de dominio, y Uru

guay no podrá permanecer ajeno, por las razones internacionales -

• que se apuntan a la dictadura represiva" (70) 

• 

• 

Cuba, junto con los movimientos de liberación nacional en -

Ai'rica, s;on la motivación de las fuerzas políticas de izquierda, 

son elemento externo que incide con la lucha del pueblo uruguayo, 

en su intento de transformar la sociedad, y en su enfrentamiento· 

contradictorios burguesía vs. proletariador pueblo vs. burgues!ar 

dominadores vs. dominados o como quiera llamársela a este confli~ 

to entre las clases sociales rivales, clase dominante, luchando - . 

por sostenerse en el poder y la clase popular, deseosa de conqui.!! 

tar una mejor situación social, política y económica. 

III.6,1.- La Ingerencia de Estados Unidos, 

La situación política del país es grave, actualmente, como 

sabemos por las noticias que aparecen continuamente y por las ?e

nuncias que anotó Agee, el ex-agente de la CIA, en su libro, el ~ 

cual nos ha sido Útil para escribir otras notas en este mismo tr_! 

bajo, nos muestra la actividad de los servicios de espionaje nor

teamericanos, as! como la abierta participación estadounidense, -

por medio de asesores expertos en el sistema de represión "antisu~ 

versiva" en el gobierno del país, y otras formas de intervénción 

(70) Ibidem, p. 41. 
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pol!tica en la vida del Estado uruguayo, han sido determinantes -

para que la población, más bien dicho, las clases desprotegidas -

soporten obligados por las circunstancias las vejaciones, impote~ 

• tes ante el bien aprovisionado "aparato de violencia organizada" 

:-las fuerzas represivas- para que las clases nativas "oligarcas", 

en combinación con las empresas extranjeras puedan seguir conser• 

vando su bienestar", para continuar aprovechando el beneficio que 

les reporta el imponer sus "reglas del juego" en el pa!s, donde -

ellos son los que tienen el poder de "tomar" decisiones, 

• 
Los asesores norteamericanos organizan la represión, ellos 

son especilistas del pentágono y la "CIA", as! lo expresaron los 

militares uruguayos cuando mencionaron que la tarea de esos espe

cialistas era "terminar con el comunismo en América", para dejar 

más clara aún esta idea, utilizaremos las declaraciones del Gene

ral Julio César Vadoraa 

"El objetivo de la CIA es la lucha a muerte contra la sub•

versión marxista-nihilista en toda América .•••• que ha procurado 

infiltrarse en las naciones, corroyendo instituciones, socavando 

las bases morales de nuestras juventudes, que tiene como meta la 

esclavización del hombre (SIC) ••••• esas ideas representadas por 

flD el marxismo internacional y su instrumento, el Partido Comunista 

(71). 

(71) Arismendi, R., Op. cit. p. 7, 
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En su discurso, pronunciado en la sede de la OEA, el Presi

dente del Consejo de Gobierno en 1955 -Luis Batlle Berres- manci~ 

nó la importancia que para EE.UU. deb!a tener el desarrollo de --

41t1os pa!ses hispano-americanos, haciendo hincapié en que ios Esta

dos Unidos oponen barreras a este progreso, a través de impuestos 

e impiden la industrialización y por consiguiente el progreso. 

• 

Batlle Berres dijo que los procedimientos norteamericanos -

"nada tienen de amistosos y que sólo originan odios y violencias" 

como dato añadido diremos que obtuvimos la noticia de que su ani'_! 

trlÓn fUé el Vicepresidente Richard Nixon (72), de mal recuerdo -

para las fUerzas progresistas • 

En 1969, un comando tupamaro·interceptó la emisión de un•

partido fUtbol!stico, difundido por la transmisora ,¡Radio Sarandi" 

del Uruguay -15 de Junio de 1969- y declaró" ..••• pocas veces, -

como hoy, la intervención directa de la embajada de los Estados -

Unidos en Uruguay, ha sido tan descarada. A través del Fondo Mo

netario Internacional o directamente a través de sus emisa~ios, -

el gobierno de los Estados Unidos, establece las directivas para 

los malos gobernantes uruguayos .y éstos los cumplen." 

~ Con todo desparpajo, los Estados Unidos Americanos, han - -

instalado en este país, una escuela para instruir quinta colwnni! 

tas en los sindicatos obreros (73), 

(72) "Gran Acogida a Batllc". Tiempo. Vol. XXXVIII. No. 711. 19 -
Diciembre 1955, p. 25-26. 

(?J) Costa, Omar,OP. cit. p. 57, 
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La dirección de información e inteligencia uruguaya, fué -

creada por Órdenes recibidas desde los Estados Unidos, su montaje 

fu~ supervisado por el agente de la 11 C!a11
, William Cantrell, de -

~quien Nelson Bardesio era directo colaborador (74), dependiendo -

de la Embajada Norteamericana, que además tiene "asesores" desta

cados en la jefatura de polic!a del Uruguay. 

El servicio norteamericano, de la embajada, recibe diaria-

mente un reporte de actividades de la jefatura de polic!a urugua

ya. 

EL lllLN tupamaros, envió a varios legisladores uruguayos, a 

varias personalidades y a la prensa uruguaya y extranjera una li,!! 

~ ta de pruebas, cintas magnetofónicas, fotos, etc., que prueban la 

relación que existe entre las oficinas de seguridad uruguayas y -

la Embajada Norteamericanar entre las personalidades a quienes se 

les envió-ese material se nombra al Diputado Héctor Gutiárrez - -

Ruiz (asesinado) y al General Liber Seregni, actualmente preso, y 

a Monseñor.Carlos Partelli, Arzobispo de Montevideo (?S). 

La influencia francesa en las F.F.A.A., comenzó a declinar 

por el año de 19391 los Estados Unidos, empezaban a estrechar v!.n, 

41't culos con la oficial!a uruguaya, y sustitu!an as! la citada in- -

fluencia francesa, pues un nuevo peligro para U.S.A. se cern!a s~ 

bre América Latina1 "la subversión comunista" (76) 
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En 1953, Uruguay· ratifica el TIAR (Tratado Interamericano -

de Asistencia Rec!proca), y desde ahí. comienzan los viajes de pr~ 

paración de los oficiales uruguayos a los E. U. , se les trataba de 

• "ideologizar", aceptando los valores que operaban en los E. u. , pa 

raque los transmitiera a la sociedad uruguaya (77), 

• 

Los norteamericanos incrementaron su participación, tienen 

sus oficinas de asesor!a militar en el mismo local que la inspec~ 

ción general del ejército (78), 

Como hemos dicho anteriormente, el 30 de junio de 1952, se 

firmó el acuerdo de ayuda militar entre Estados Unidos y Uruguay, 

los firmantes fueron, por el Uruguay, el Ministro de Relaciones - . 

Exteriores, Sr. Fructuoso Pittalugar y por Estados Unidos, el Sr, 

Edward J, Roddan. El Partido Blanco calificó como "atentorio a -

la soberan.!a nacional'~ (79), esta firma del acuerdo. 

Lo mismo hicieron los estudiantes progresistas de la Facul

tad de Derecho de la Universidad Uruguaya, pues consideraron como 

que tendr!a -el tratado- consecuencias perjudiciales al pueblo -

uruguayo, porque consagraban una polÍ. tic a armentista que creaba -

compromisos, respecto a la participación del Uruguay en acciones 

4l't militares, y creaba también cargas económicas para la población--

(80). 

(??) Idem, 
(78) Idem. 
(79) "Convenio con U.S.A." Tiempo, Vol. XXI. No. 534. 25 Julio --

1952. p. 27. . 
( 80) "Protesta Estudiantil", Tiempo. Vol. XX, No, 53.5. 1o. Agosto 

1952, p, 22, SALVADOR GARCIA G, 
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Los Estados Unidos, a través de su "Pacto de Ayuda Mutua" , 

hacen crecer sus influencias en los pa!ses latinoamericanos, lo ~ 

mismo sucede en Uruguay. Las misiones navales o aéreas norteame-

• ricanas, instalaron sus oficinas en los estados mayores de cada -

una de las armas, en Uruguay, por supuesto los equipos fueron no,;: 

teamericanos, y otros datos más nos permiten ver que entre 1950 y 

1968, asistieron 1414 militares a los campos de entrenamiento de 

los Estados Unidos y a la zona del canal (81). 

• 
Este tratado fu~ promulgado en el pa!s, el d!a 10 de Junio 

de 195'.3, por el Consejo Nacional de Gobierno, y el punto de vis- . 

ta de la oposición fué expresado por el semanario "Marcha"a "el -

Uruguay, supeditado en todos los aspectos, a la pol!tica exterior 

de u. S.A., y se aceptaba la intromisión .técnica en lo militar, y · 
llegada la hora de la ayuda, en lo económico y en lo agrario"(82) 

Periódicamente, los Estados Unidos, realizaron maniobras de 

guerra, conjuntas con los buques uruguayos, que correspond!an a 

las prácticas de las cláusuláe del pacto de "ayuda militar" (8.3) 

Estas maniobras conjuntas, y los aviones que los miemos Es

tados Unidos entregaron al Uruguay, no son un regalo, siempre son 

• cobrados, es decir, Uruguay ha de pagar esa "ayuda miiitar". 

(81) 
(82) 

(8J) 

Novello Nelson, Op. cit. p. 16. 
"Convenio Militar con E.U.", Tiempo. Vol. XXIII. No. 582. 29 
~unio 1953, p. 21-22. 
"Tercera Etapa del Colegiado". Tiempo. Vol. XXX. No. 775, 11 . 
Marzo 1957, p. JJ, 
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, 
Asi recordamos que, los Estados Unidos, entregaron al Uru--

guay 5 aviones a reacción, de guerra, a través del embajador Woog 

wa.r.d, al Dr. Raúl Gand.!n -Ministro de la Defensa Nacional- el 7 -

• de Agosto de 1958 (84). 

• 

La Única protesta de oposición a esta entrega, :rué la del -

Dr. Luis Alberto de Herrera, l.Íder del Partido Nacional, 

Un político norteamericano, Richard Nixon, llegó a Montevi

deo en 1958, inmediatamente después que la URSS había comprado 19 

millones de dólares de lana, luego que las compras estadouniden-

ses había tenido un gran descenso de 12 millones de dólares anua

les, a 3 millones en 1958 (85)1 ésto nos hace pensar en la preoc_!! 

pación de Estados Unidos por una pequeña parte de su zona de ~n--

fluenciaa el Uruguay, 

En el marco de subordinación pol!tico-militar, han de encu_!!: 

drarse las operaciones militares y las decisiones pol!ticas real~ 

zadas por las autoridades uruguayas, podemos citar algunos nombres 

de operaciones militares, como sona las maniobras "antisubmarinas 

llamadas "Uni tas" -de acuerdo al pacto militar- (86). Y las con,2 

cidas como "Neptuno I" y "Neptuno II", para realizar dichas manl.Q. 

~ bras, los jefes navales se concentran en Cayo Hueso, Florida, El 

representante uruguayo :rué el Capitán de Navío Mario Lazarini (87) 

"Aviones a Reacción", Tiempo. Vol. XXXIII, No. 851. 25 Agos
to 1958, p. 28, 
Idem. 
"Operación UNITAS", Tiempo. Vol. XXXVIII, No. 966, 7 Noviem-
1?~~l&~~aopAnHsubverslvas". Tiempo. Vol. XXXVII. No. 942. -
23 Junio 1960. p. )8, SALVADOR GARCIA G. 
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En 1964, Phillip Agee fué enviado a la oficina de la Agen-~ 

cia Central de Inteligencia en Montevideo (88), 

Los Estados Unidos intervienen en Uruguay, volvemos a repe

tir, así lo muestra la idea que anota Agustín Cueva, sociólogo -- · 

ecuatoriano1 "anteriores programas de ayuda militar -proveniente 

de Estados Unidos- han ayudado a controlar los brotes subversi- -

vo:::" en La tinoaml'..•ica ( 89) , 

Deni to Nardone, agente de la Cía, -segÚn Agee- una vez Pre

sidente del Consejo de Gobierno declaró que "no era conveniente -

comerciar con los paÍaes socialistas, pues se aprovechan del in-

tercrunbio comercial, como vehículo propagandista de sus ideas" --

• "se debe librar al Uruguay del peligro del comunismo" -recordemos 

aqu! que rué por la época en que Nixon llegó en misión oficial al 

país (90), los pol!ticos como Nardone -al servicio de los E.E.U.U 

no pueden defender- la política socialista, su deber y para eso -

les pagan, es atacar al marxismo y a los países defensores del -~ 

marxismo. 

Los Estados Unidos, repetimos, no tiene la intención de pe,;: 

mitir la instauración de gobiernos progresistas y en el tiempo --

• cercano al problema uruguayo en la región, desarticularonen Chile 

(88) 
( 89) 

(90) 

Agee, Philli~. Op. cit. p. J26. 
Cueva, A~st1n. "Problemas Actuales del Desarrollo Lati9oam~ 
ricano". Ectudioa Políticos. F.C.P. y S. UNAM, Nq. 5, Mexico 
enero-marzo 1976, p. 100. 
"Inconveniente Comercial". Tiempo. Vol. XXXIV. No. 867, 15 -
Diciembre 1958, p. 25-26. 
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un régimen de transici&n, que se proponía instaurar el socialismo 

-el gobierno del Sr. Salvador Allende-1en Pe~ un experimento mi

litar cauteloso que intenta una experiencia nacionalista y la lll,!! 

tauraci6n del gobierno de Cámpora, en Argentina. 

Los norteamericanos asesoran ai ej~rcito y a la polic!a UZ'J! 

guaya, para liquidar al M. L. N. -Tupamaros, As! mismo, se extendi,! 

ron créditos para ampliar los efectivos militares y policiales, ·~ 

mejorar su equipamento y dotarlos de asesores extranjeros. 

Con la ejecución del agente de la CIA, Dan Mitrione (Norte_! 

mericano), se puso de manifiesto que la policía uruguaya estaba -

~ dirigida técnicamente por expertos enviados desde Washington, a -

través de la International Police Academy y con fondos de la Age.n 

cia Internacional del Desarrollo, como afirma O, Costa, 

• 

Rodney Arismendi, declaró lo siguientes "asistimos a la co_Il 

traofensiva del imperialismo Yanki, del fascismo y la reacción, y . 

esto sigue.desarrollándose" (91). 

Posteriormente,. el Presidente Bordaberry, se reuni6 con los 

presidentes de Brasila General Ernesto Geisel1 de Bolivia• Gene-

ral Hugo Banzers de Chilea General Pinochet1 de Paraguaya General 

Stroessner1 y "obsesionado por la amenaza comunista" les propuso 

la acción mancomunada de los países de la zona, para impedir el -

{91) Arismendi, Rodney. "Reflexiones sobre ol Momento Actual en -
América Latina". El Dia. 7 Enero 1977, p. 1~ALVADOR GARCIA G, 
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acceso al poder de los movimientos marxistas. 

Consideramos que es a estos acuerdos intergubernamentales a 

• lo que se debe la detención y/o muerte de ciudadanos uruguayos en 

otros países vecinos, tal es el caso de los ex-parlamentarios Ze1 

mar Michelline y Gutiérrez Ruiz, asesinados en Argentina, 

• 

Los citados acuerdos antimarxistas de los gobiernos milita

ristas sudamericanos -entre los que se encuentra el Uruguay- se -

realizan en función de la defensa de la "seguridad continental" y 

la lucha "contra la subversión marxista internacional", con base 

en los programas emanados del gobierno norteamericano (92) • 

Abundando sobre este aspecto, citaremos el pensamiento del 

ex-senador Enrique Erroa "lo que ocurrió en Uruguay y los otros -

países del cono sur-americano fué un programa que el imperio -no~ 

teamericano- ejecutó con los militares nativos que traicionan a -

sus instituciones y a su pueblo" (9J), 

Rodney Arismendi, funcionario del Partido Comunista Urugua

yo, señala que los Estados Unidos, implantaron el,gobierno mili~ 

rista en Montevideo para beneficiar sus intereses, que la misma -

• acción que desplazó al Presidente Bordaberry en 1976, fué realiz~ 

(92) 

(93) 

"Diálogo con los Vecinos". Tiempo. Vol. LXVIII. No. 1771. 12 
Abril 1976, p. 55. . # • • 

"El Imperialismo de E.U. busca una Integracion Latinoameric_!! 
na que esté en favor de les Monopolios". El Día. 22 Agosto --
1977, 
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da por "indicación de Washington" ( 94) • 

Los Estados Unidos promovieron desde 1960 las reuniones de 

• jefes mili tares, representantes de los Estados Latinoamericanos, 

para organizar medidas de defensa del "avance comunista en el re~ 

to del continente" ( 9 .5) • 

Estas reuniones mili tares recibieron el nombre de "Conferen 

cias de Ej~rcitos Americanos" (estas conferencias no forman.parte 

de la organización de Estados Americanos, ni del Tratado Interam.&, 

ricano de Asisten::::ia Rec!proca). La XI Conferencia de Ej~roitos 

Americanos, se realizó en Montevideo, en esta ocasión el General 

• Julio c. Vadora a la sazón Jefe del Ejército Uruguayo, dejó ver -

su l!nea de pensamiento pro-capitalista, al señalar que en Uru~ -

guay la "subversión hab!a sido derrotada y continuaban las luchas 

contra las "ideologías marxistas", (96, 

• 

Otra idea que apoya la nuestra, sobre la. intervención de 

E.E.U.U. a ºno cabe duda que la mano del imperialismo ha estado y 

está en Uruguay" {97), Dos cient!ficos, miembros de la "Academia 

Nacional de Ciencias de los E. U.", Christian Anfinsen, Premio NÓ

bel de Qu!mioa en 19721 y Robert Perry, fueron autorizados en maz: 

zo de 1978 a visitar a J. P. Massera, Matemático y Legisládor Co-

(94) 

(95) 

~~~~ 

Arismendi Rodney. "Urugl;lay Bajo el Fascismo". Revista Casa -
de las Américas. Op. cit. p. 19. . · 
"Sables en Ifontevideo". Tiempo, Vol, LXVIII. tfo~.1749. 10 No
viembre 1975. p. 40, 
Idem. 
"900 ,ooo Obreros Uruguayos son Reprimidos". El D!a. 16 Febr! 
ro 1977, 
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da por "indicación de Washington" ( 94). 

Los Estados Unidos promovieron desde 1960 las reuniones de 

• jefes mili tares, representantes de los Estados Latinoamericanos, 

para organizar medidas de defensa del "avance comunista en el re.§. 

to del continente" (95). 

Estas reuniones militares recibieron el nombre de "Confere_n 

cias de Ejércitos Americanos" (estas conferencias no forman parte 

de la organizaci&n de Estados Americanos, ni del Tratado Interam,2 

ricano de Asistencia Rec!proca), La XI Conferencia de Ej~rcitos 

Americanos, se realizó en Montevideo, en esta ocasión el General 

4i. Julio c. Vadera a la sazón Jefe del Ejército Urugua.Yo, dejó ver -

su l!nea de pensamiento pro-capitalista, al señalar que en Uru~ -

guay la "subversión hab!a sido derrotada y continuaban las luchas 

contra las "ideolog!as marxistas", (96, 

• 

Otra idea que apoya la nuestra, sobre la. intervención de 

E. E. U, U, 1 "no cabe duda que la mano del imperialismo ha estado Y 

está en Uruguay" (97), Dos cient!ficos, miembros de la "Academia 

Nacional de Ciencias de los E. U." , Christian Ani'insen, Premio NÓ

bel de Qu!mica en 1972r y Robert Perry, fueron autorizados en mB.E 

zo de 1978 a visitar a J. P. Massera, Matemático y Legislador Co-

Arismendi Rodney. "Urue;i;iay Bajo el Fascismo", Revista Casa -
de las Américas. Op, cit. p. 19. . 
"Sables en lliontevideo". Tiempo. Vol. LXVIII. llo,.1749, 10 No
viembre 1975, p. 40, 
Idem. ! 
11 900,000 Obreros Uruguayos son Reprimidos". El Da, 16 Febr~ 
ro 1977, 
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munista, que está preso acusado de dirigir el aparato clandestino 

del P, Comunista, desde 1974 (98), 

~ Los dos científicos norteamericanos -Anfinsen y Perry- que 

visitaron a Uruguay, dijeron que su visita era para "presionar y 

obtener una·aceleración del proceso democratizador del Uruguay", 

Aunque ellos declararon que su visita es privada y sin co-

nexiones con el gobierno de Estados Unidos -según A'i'insen-, la -

verdad es, que la Embajada Norteamericana programó y coordinó las 

entrevistas y reuniones que sostuvieron en Montevideo (99), 

Con respecto a la suspensión de la ayuda militar, el Uru- -

~ guay -por parte de los Estados Unidos- a causa de las acusaciones 

que se hicieron al país sobre violaciones a los derechos humanos, 

en 1977, (100), acusaciones hechas por varios países y organismos 

internacionales que señalan que en Uruguay se tortura a presos p~ 

líticos en unidades militares y policiales. Nosotros entendemos 

que la suspensión realizada por el gobierno norteamericano, enca

bezado por Carter, tomando como base las denuncias de Amnesty In

ternational, nos permiten afirmar que en Uruguay sí se violan los 

derechos humanos y pensamos que la suspensión tiene como objetivo 

~cuidar la imagen desprestigiada de los Estados Unidos, que son el 

( 98) "Iniciaron una Indagación sobre Derechos Humanos en Uruguay" 
El Día. 11 Marzo 1978, 

(99) "Científicos de Estados Unidos Presionan por la Democratiza
ción del Uruguay", El Dia, 12 tfarzo 1978, 

( 100) "La Cámara aprobó un Proyecto de Ley, que niega la ayuda m.J: 
litar al UruGUay". El Día. 20 Octubre 1977, 
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soporte de las dictaduras latinoamericanas, y que al suspender la 

ayuda al Uruguay, le están presionando para·~~ aligere sus méto

dos represivos para poder seguir los Estados Unidos sosteniendo -

• al gobierno uruguayo con "algunos afeites" (101), 

• 

Pensamos que el Presidente norteamericano, Carter, al negar 

la ayuda militar a Uruguay, en tanto se continuara con la pol!ti~ 

ca represiva, violadora de los derechos humanos, ha sido para di_!! 

traer a la opinión del pueblo norteamericano y mundial, pues tie,m 

po después Terence Todman, Subsecretario para América Latina del 

Gobierno de los Estados Unidos, rué enviado oficialmente por Car

ter para visitar algunos países sudamericanos, entre los que se -

encontraba Uruguay, y encontró que el régimen dictatorial "no es 

tan malo como se dec!a"r el enviado de Carter "quedó muy satisfe

cho" (102), Todman rué de visita a los pa!ses sudamericanos a "s_!! 

perar los malos entendidos que pudieran haberse creado, a ra!z de 

las declaraciones de Carter ..••. las dictaduras siguen contando -

con el respaldo de quienes las llevaron al poder y lo Único que -

se les pide es que proyecten una imágen más agradable,,,,, pues -

Estados Unidos teme una real democratización, que ponga en peli-

gro las inversiones de los consorcios transnacionales ••••• (10J), 

4t A ra!z de esta visita, Todman emitió su opinión sobre las -

( 101) Modak, Frida. "Recados para los Dictadores". El D!a. 21 de 
Julio 1977, 

(102) Modak, Frida. "Todos Amigos", El D!a. 20 Agosto 1977, 
(103) Idem. 
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autoridades uruguayas, afirmó que1 "lo que identifica y une a - -

nuestros pueblos, es que tienen la lealtad a los mismos principios 

la misma vocación por la defensa de los derechos humanos" ( 104) • 

Frida Modak afirma que "el objetivo de Carter es el entend.J:: 

miento con las dictaduras" ( 10.5), 

Y todavía rei'ozamos esta idea sobre la falsa posición de -

los Estados Unidos, al aparentar estar del lado de la opinión po

pular, en relación a la defensa de los derechos humanos, al citar 

la declaraci.ón de la Unión Soviética sobre el mismo asuntos "el -

ejemplo de Estados Unidos, donde se violan descaradamente los de

rechos humanos, demuestra cuan demagógicos son los intentos de 

ciertos políticos de ese pa!s, al asumir el papel de campeones de 

los derechos humanos .•••• países íntegros han sido transferidos 

en reinos del terror, cuyos gobiernos gozan del patronazgo del lfil 
perialismo norteamericano,,,,, entre ellos, Uruguay ••••. " (106), 

III,6.2,- Ingerencia Brasileña. 

"No hace mucho, un periodista brasileño, decía a sus. compa

triotas que se deb!an preparar con orgullo y tolerancia, para el 

día en que a causa de los progresos y éxitos del modelo brasileño 

los turistas de este pa!s leerán en los muros de otras capitales 

( 104) Idem. 
(105) Idem. 
(106) "La URSS acusa a E.U. de violaciones a los derechos humanos" 

El Universal. 21 mayo 1978, 
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latinoamericanas, una nueva versión del viejo slogana Brasilians, 

go home l 11 • , ••• 

11 En los fantásticos vaticinios de sus ideólogos, esto 

d~ un ejemplo de la melancólica visión que tienen del futuro de -

la nación" -brasileña- ( 107), 

- En lo que respecta a la ingerencia de Brasil, en los aau_!l . 

tos de pol!tioa interna del Uruguay, sabemos que en el sector de . 

seguridad -polio!a, ejército, cuerpos antimotines o antlsubversi

vos- han sido descubiertos varios "asesores" de origen brasileño 

y sabiendo que Brasil tiene una gran significación eoon&mioa so-

bre todos los pa!ses del Sur -en virtud de su población numerosa, 

de su amplio espacio geográfico, nos parece acertada la reflexi~n 

de R, Arismendi, cuando anotas "Brasil deberá ser el lugartenien

te del imperio norteamericano y el gendarme por delegación" (108) 

En Uruguay se formó un grupo antisubversivo, tipo "ascua- -

drÓn de la muerte" -brasileño- que enviaba a sus miembros a reci

bir entrenamiento en Brasil, dirigido por el comisario Campos He! 

nuda (109)r de esta afirmación hemos de mencionar que, segi1n Ornar 

Costa, el "escuadrón de la muerte" depende del ministerio del in-

.. terior y del comando de las fuerzas conjuntas (110), lo que nos -

(107) Costa, Omar. Op. cit. p. 12?. , 
( 108) Arismendi, R. "Reflexiones sobre el momento a,ctual en Amer! 

.ca Latina", El D!a. ? Enero 19??. 
{109) Costa, Ornar. Op. cit. p. 2?9. 
(110) Costa, Ornar. Op. cit. p. 28?. 
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latinoamericanas, una nueva versión del viejo slogana Brasilians, 

go homel",,,,, 

... En los fantásticos vaticinios de sus ideólogos, esto 

d~ un ejemplo de la melancólica visión que tienen del futuro de -

la nación" -brasileña- (107), 

- En lo que respecta a la ingerencia de Brasil, en los asu,n 

tos de política interna del Uruguay, sabemos que en el sector de . 

seguridad -polic!a, ejército, cuerpos antimotines o antisubversi:.. 

vos- han sido descubiertos varios "asesores" de origen brasileño 

y sabiendo que Brasil tiene una gran significación eoon&mica so--. · 

bre todos los pa!ses del Sur -en virtud de su población numerosa, 

de su amplio espacio geográfico, nos parece acertada la reflexión 

de R. Arismendi, cuando anotaa "Brasil deberá ser el lugartenien

te del imperio norteamericano y el gendarme por delegacicSn11 (106) 

En Uruguay se formó un grupo antisubversivo, tipo "ascua- -

drón de la muerte" -brasileño- que enviaba a sus miembros a reci

bir entrenamiento en Brasil, dirigido por el comisario Campos He,t 

nuda (109)J de esta afirmación hemos de mencionar que, segtÍn Omar 

Costa, el "escuadrón de la muerte" depende del ministerio del in-

• terior y del comando de las fuerzas conjuntas (110), lo que nos -

(107) Costa, Omar. Op. cit. p. 127. • 
(108) Arismendi, R. "Reflexiones sobre el momento a,ctual en Amer,! 

.ca Latina", El D!a. 7 Enero 1977. 
(109) Costa, Omar. Op. cit. p. 279, 
(110) Costa, Ornar. Op. cit. p. 287. 
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lleva a suponer que los brasileños, cuando menos ideológicamente, 

influyen en las tomas de decisiones de los gobernantes uruguayos • 

Como podemos darnos cuenta, al observar un mapa geográfico 

de la región, la significación estratégica de Brasil es por demás 

notoriaa territorio grande, lindero con casi todos los pa!ses de 

América Latina, "deberá ser el lugarteniente del imperio, el gen

darme por delegación .•.•. " 

11 Brasil, investido reiteradamente por \'lashington, co"". 

mo gendarme regional" (111), .esta es la idea de los estudiosos S,2 

bre la importancia de Brasil . 

La carta preferencial de los Estados Unidos para América L~ 

tina, son los gobiernos de fUerza -los generales uruguayos y el. -

actual Presidente M~ndez- anunciaron que "copiarán a la letra la 

estructura fascista del hom1Slogo brasileño" (112). 

Queda as! entonces hecha otra afirmaciÓna Brasil influye -:-

ideolÓgoca, pol!tica y económicamente sobre los demás pa!ses del 

área Sudamericana. Para afirmar esto hemos de basarnos tanto en 

lo que anteriormente anotamos, como en lo siguientea 

Nelson Minello señala lEl. existencia del "subimperialismo --

(111) Arismendi, Rodney. "Reflexiones Sobre el Momento Actual". -
Op, cit. 

(112) Idem. 
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brasileño imitador en pequeña escala del pa!s norteamer.1cano e in

teresado por motivos diversos en dominar a sus vecinos)" (11J}, -

Uruguay es vecino del Brasil, 

Y Carlos Rama, al referirse a la pol!tica exterior de Bra--
-

sil -y la Argentina~ las califica de coincidentes con respecto al 

Uruguay, en virtud de que anteriores jefes de los Estados Mayores 

brasileño (Castelo Blanco) y argentino (Ongania), hab!an manifes

tado su concorde opinión sobre las "Fronteras IdeolÓgica.S", de --

las que hemos hecho mención anteriormente y se comprometieron a - ¡ 
intervenir con sus ej,rcitos, en el caso que se produjera una si

tuación subversiva -en Uruguay- (114), 

• Tanto Brasil como Argentina, buscan un mayor acercamiento -

con Uruguay, sin embargo, algunos sectores uruguayos pre:t'er!an ª.!! 

~ mentarlos con Argentina:, el "otro gigante del Cono Sur de Am'rioa" 

• 

(115). 

Argentina ha sido favorecida con los resultados de interoam 

bio comercial, y calificaban los uruguayos -la actividad argenti-
1 

na- como "un intento de colonialismo argentino, que Uruguay no d! 

be aceptar" • ( 116), 

(1
1
1
1
3) Minello, Nelson, Op. cit. p. 38, 

( 4) Rama, Carlos, "De los Tupamaros a los Mili tares?". Op, ci t, 
p. 10. . 4 

(115) "Venta de Carne", Tiempo. Vol. LXVII. No. 17 7, 27 Octubre 
1975, p. 32-33. 

(116) "Las Relaciones con Argentina". Tiempo, Vol, LXII. 20 ~.larzo 
1972. p. 28. 
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Existe· as! en Uruguay, un conocimiento sobre las intencio-

nes de intervención de Brasil y Argentina, 

tII. 7. - EL M. L. N, .TUPAMAROS, 

Miguel Torres dice que siendo el Uruguay un país "sin mont~ 

ñas ni si~rras, sin bosques grandes" el desarrollar una lucha co

mo "lo plantea el Ché" en "Guerra de Guerrillas" es imposible po,;: 

que todo el pa!s puede ser controlado desde el aire, por los avi.Q 

nes, 

As! pensaron en hacer la guerrilla buscando la protección -

de la ciudad (117) • 

Considerando los problemas que enfrentaba la guerrilla urb~ 

na, se creó el M.L.N. como "una especie de logía, asociación se~

creta, donde un integrante sólo conoce (durante el primer tiempo 

en que forma parte de la organización), a tres de sus compañeros, 

el que lo enganch6 y dos a quien él engancha, y as! va entrando -

en la organización gradualmente,,,,." 

La iniciación oficial del movimiento de Liberación Nacional 

se puede situar en 1965 (118), :f'u~ formado por Raúl Sendic y al€;!! 

nos amigos (Jorge Amilcar Manera Lluvera, Juan Almiratti, Julio -

I11arenades y otros, 

(117) Torres, Miguel, Op, cit. p. 5). 
(118) Ibidem. p. 57, 
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Los tupamaros, dice Omar Costa, tomaron como todos saben, -

el nombre del cacique inca TUPAC-AI'1ARU (José Gabriel Condor Kanki 

Noguera) quien murió quemado en la plaza pública y quedó como 's{m 

• bolo de resistencia frente al Imperio de España, desde entonces -

los reaccionarios de la dominación española y del R!o de la Plata 

llamaron "tupamaros" a todos los movimientos rebeldes. 

• 

Las ra!ces del M.L.N.-Tupamaros, ha de buscarse en el trab~ 

jo pol!tico de Sendic en el medio. rural, organizando al proleta-

riado cañero (119). 

El movimiento tupamaro se organizó como "unidi:,.d pol!tica r_! 

volucionaria que se basa en la acción directa -como semilla para 

la formación de cuadros y como gu!a para la toma de conciencia y 

politización de masas- su táctica para poder desarrollar el proo~ 

so de la lucha por la liberación socialista de América Latina, -

as! lo penni ta y exija" {120) 

El Movimiento de Liberación Nacional es de izquierda, como 

hemos considerado nosotros, y más adelante anotaremos algunas 

ideas de autores que as! lo estiman, en las que nos basamos. Ah,9. 

ra bien, consideramos importante señalar de manera breve la acti-

4i. vidad de Raúl Sendic, Veamos1 

(119) Costa, Omar. Op. cit. p. 63, 
{120) Ibidem. p. 66. 
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La guerrilla urbana fué creada por personas preocupadas por 

el largo deterioro del sistema económico y político del país. 

• Luchaban contra los dos tipos de colonialismo 1 externo e i!1 

• 

terno (121). 

El éxito de los Tupamaros residió en el apoyo recibido de -

la población, a causa del clima social de malestar popular. 

Los Tupamaros demostraron la ingerencia norteamericana y 

brasileña en la política interna del Uruguay, la ejecución del 

agente de la CÍa. Dan Mitrioot1\e es prueba de ello, y las ejecucio 

nes de funcionarios públicos, militares y policiales, miembros -

del "Escuadrón de la Muerte" en Uruguay, son prueba del desconte,n 

to de la poblaci~n. 

De Raúl Sandic -principal dirigente tupamaro- sabemos que ~ 

era militante del Partido Socialista, él organizó a los trabajad2 

res cañeros del departamento de PaysandÚ, ubicado en ~l noroeste 

de Uruguay, frente a la provincia de Entre Ríos (Argentina), a -

los abastecedores de caña de azúcar de la empresa ANCAP, y de las 

empresas norteamericanas CAISA y Asucarlito, en Artigas, limitro-

• fe con Brasil y Argentina en el Norte. 

En este trabajo de organización sindical y política de Sen-

(121) Mara.fiÓn, L., Op. cit. p, 130. 

SALVADOR GAR CIA G. 



.... ·,_ .. 

-12.5- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY . 

die en el medio proletario rural, se localiza el origen del Movi

miento de Liberación Nacional-Tupamaros (122). 

• La organización pol!tica inició sus actividades entre 1962-

• 

• 

Y 1963 (123), y se autodenominó inicialmente "Tupamaros", las di

fusiones policiales la ligaban ante la opinión p~blica con el con 

oepto de delincuencia, éste es un "método tradicional de las fuel: 

zas represivas durante el desarrollo de un proceso de lucha arma

da" (124)1 calificar las exigencias populares, como delictivas C,2 

munes, 

Ariel Collazo, diputado por el Movimiento Revolucionario 

Oriental en la Cámara baja uruguaya, dijo que "quien comprenda el 

concepto de lucha de clases, sabe que una clase dominante jamas -

entrega sus privilegios pac!ficamente, aunque seauna insignifi-

cante minor!a que explota a la gran mayoría de la pobl~ción. Por 

el contrario, lucha con uñas y dientes para conservár su situa- -

ción, usando todos los medios, Mientras puede, usa la llamada d,2 

mocracia representativa, pero cuando ésta se muestra poco efecti

va para reprimir a los pueblos que luchan por salir del lnfracon

sumo 1 recurren a los "Golpes de Estado" y siguen detentando sus -

privilegios" (12.5) • 

Y continuamos con el pensamiento de Collazo para saber que 

(122) Costa, Ornar. Op. 
(123) Ibidem. p. 64. 
(124) Ibidcrn. p. 65, 
(12.5) Costa, Ornar, Op, 

cit. p. 63, 

cit. p. 161. 
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las causas más profUndas y más visibles del surgimiento del 

III, L. N. - Tupamaros, sons lucha para combatir la concentración de la 

riqueza en manos de cada vez menos personas y dificultades cada -

vez mayores, para mayor número de personas, así viven mas capas -

.. de la población en la desesperación y en la miseria. 

• 

• 

Estamos de acuerdo con este razonamiento, por parecernos -

una afirmación certera, y decimos que el M.L.N.-Tupamaros era una 

fUerza de izquierda revolucionaria, no un grupo de delincuentes; 

el Embajador Geofrey Jackson de Inglaterra, que fué secuestrado -

por el M.L.N.-Tupamaros, dijo que los Tupamaros son "idealistas -

sinceros ••••. revolucionarios (126), ellos son revolucionarios 

completamente integrados a su causa" (127) • 

"La toma de poder para la revolución socialista es la tarea 

del lfi.L.N.-Tupamaros", dice Ornar Costa (128), 

Geofrey Jackson, que permaneció en poder de los Tupamaros ...; 

durante ocho meses y un dÍa, fué dejado en libertad el 9 de sep-

tiembre de 1971 1 pues los tupamaros lo "amnistiaron" como corres

pondencia de la fuga de 106 miembros de la organización guerrill~ 

ra ocurrida el 7 de septiembre de 1971 (129) • 

( 126) 
( 127) 
(128) 
( 129) 

Ibídem. p. 228. 
Idem. p. 228. 
Ibídem. p. 231:. 
"8 Meses y 1 Dia", 
bre 1971. p. 64, 

Tiempo. Vol. LIX. No, 15)). 20 Septiem--

SALVADOR GARCIA G. 



-127- LA CRISIS POLITICA EN ,URUGl,JAY 
·;:.-:·· 

En el transcurso del per!odo del gobierno de Pachaco Areco, 

es cuando el M.L.N.-Tupamaros alcanza su mayor auge, hasta el gr!!: 

do de que el presidente dijo1 "es el problema más grave del pa.!s" 

~ (130), el mismo presidente desató una violencia represiva antisu]2. 

versiva ma.y&scula. 

• 

Ral!l Sendic, fundador del M.L.N.-Tupamaros, "ha conocido c,a 

si todas las cárceles del pa!s 11
, fu~ detenido en 1972, y la obra 

fundamental de Sendic se concretó en el campo, organizó el SUDOR 

(Sindicato ~nido de Obreros Rurales) en PAYSANDUr el URDE (Unión 

de Regadores y Destajistas del Espinillar) en Salto, y la UTAA -

(Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) en 1961 • 

Aleccionado {Sandio) por la experiencia, comprendió que el 

problema uruguayo tiene sus ra!cea en el carácter dependiente del 

pa!s, y en la existencia de una falsa democracia -creó el M,L.N.

Tupamaros- como oposición del "Pachecato"- (dictadura de Jorge P,! 

checo Areco}, sigue siendo hoy -1978- torturado, y es uno de los 

más antiguos presos pol!ticos, carece de atención m'dica para sus 

afecciones card!acaa y su hernia abdominal (131). 

El diario parisino "Le Monde", publicÓi "Sendic sigue sien-

• do torturado, agravándose su estado de salud, a causa de las con:.. 

diciones inhumanas de que ha sido objeto de su detención, desde -

(1JO) 

(1.31) 

"V!speras Electorales". Tiempo. Vol, LIX, No, 1.5J,5. 4 OQtu-
bre 1971. p. 53-54. · ~ · 
Puiggros, Rodolfo. "Por la. Libet'tad de Sandio". El D.i.a. 21· 
Abril 1978, 
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hace 6 años" (1J2), 

La guerrilla urbana, la lucha annada contra el gobierno re-

• presivo por esta fuerza de izquierda, fué "desarticulada" por el 

gobierno, que utilizó a las F.F.A.A. en 1972, y obser\i'ando lo a_u 

terior, consideramos la autenticidad de que la guerrilla tupamara 

era una lucha contra el gobierno, por el cambio social y no un m,2 

vimiento de salteadores o delincuentes comunes, 

III. 8, - MILITARISMO URUGUAYO, 

En Enero de 1972, el ejército denunció la corrupción de la 

Junta Departamental de Montevideo, los jefes militares reclamaron 

• al Presidente de la República una "investigación a fond_o, para no 

dar argumentos a la sedición", dijeron, 

Ante esa actitud militar, el Senador AmiPcar Vasconcelos, ~ 

denunció la intromisión militar en la vida pol.Ítica como "incons

titucional" y prueba de los planes dictatoriales de los milita- -

res (1JJ). 

En Marzo de 19?J, los militares lanzaron el comunicado No. 

• 77J anunciando que "no acatarían al nuevo ministro de la Defensa 

Nacional, nombrado por el Presidente" y ocuparon la Ciudad de_Mo.n 

tevideo1 la Marina le imitó una semana más tarde, imponiendo lo -

( 1J2) Idem. 
(1JJ) Carlos M. Rama "De los Tupamaro¡J'?,,,,," p, 16. 
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que Carlos Rama llamó el "Tutelaje Militar", que -dice- ea una -

suerte de coparticipación del poder ejecutivo entre los mandos m! 

litares y el Presidente de la República (134), 

• Bordaberry destituyó a 8 funcionarios de su equipo, y decre-

• 

tó la creacJÓn del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) "convi,;: 

tiéndase en virtual prisionero político" de los mili tares ( 1J.5), 

Es pachaco Areca quien, en 1971, entrega la responsabilidad 

directa de la represión a la guerrilla y militantes sindicales y 

políticos a las Fuerzas Armadas, medida que Gerónimo de Sierra -

considera como primer escalón de la entrada formal de los milita

res a la vida política (136), 

En 197J, la emisión -por parte de los militares- de los oo-

municados 4/73 y ?/?J, expedidos los d!as 9 y 10 de Febrero, di-

fundidos por la prensa uruguaya, nos dejan ver las intenciones de 

los militares que procu~abans a) incentivar la producción, b) - -

reorganizar el servicio exteriorr c) eliminar la deuda externa, -

evitando gastos superfluosr d) erradicar el desempleo y la desoo~ 

paciÓn1 e) atacar la corrupción administrativar f) reorganizar la 

administración pÚblica1g) una Reforma Agraria, buscando la prodt.t_g_ 

ción por hectáreas mediante regímenes impositivosr h) desarrollo 

tlt de la industria: i) aniquilar la subversión, los militares recla-

(134) Idem. 
(135) Idem, 
(136) De Sierra, Gerónimo, Op. cit. p. 44). 
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maron también puestos de presidentes de organismo de industria y 

comercio del gobierno y "atacar al marxismo" (1J7)1 en el segundo 

comunicado se agregan a las exigencias militaresa a) desarrollo -

energético: b) desarrollo en v!as de comunicaciÓn1 c) tecnifica-

ción y adecuación de la enseñanza . 

Posteriormente, el Presidente Bordaberry, logra un acuerdo 

con los militares, que le permite conservar la presidencia, pero 

bajo la "tutela militar", a la cual nos hemos referido. 

Cuando las fuerzas armadas se hacen cargo de eliminar los - · 

"vicios" de la demagogia y buscan la paz interna, adoptan las si"'

guientes medidas, según las cuales, el poder recae en las F.F.A.A, 

A).- Disolución del Congreso Nacional. 

B).- Suspensión de la actividad política y de los partidos 

políticos. 

C),- Suspensión de las actividades gremiales. 

Estas medidas dan origen a un "Estado de Excepción", que se 

caracteriza por la modificación del estado jur!dico1 el Derecho -

ya no rige, no existen reglas propias que dirijan el :funcionamie,n 

to del Estado • 

Se presenta la centralización del poder pol!tico en los mi-

(137) Rama, Carlos !Vl. "De Los Tupa.maros? •..•• " Op. cit. P• 20. 
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litares, 

El Estado, que está por encima de los sectores sociales, y 

• que tiene como f!.n el bien comÚn, debe garantizar la iniciativa y 

la propiedad privadas y reservarse las actividades de carácter e§. 

tratégico para la seguridad. 

La actividad económica queda as! librada a las fuerzas del 

mercado y la libre iniciativaa corresponde al Estado, la ±'Unción 

de manejar los instrumentos de pol!tica monetaria y fiscal, y la 

determinación del tipo de cambio. 

En 1973, las F,F, Armadas, manifiestan la voluntad de asu--

• mir tareas pol!ticas y atacan la corrupción y el carácter oligár

quico de ciertos sectores de la clase dominante. 

La clase "pol!tica" se percata del peligro representado por 

los militares, y lanzan la consigna del retorno a los cuarteles -

y critican el militarismo inconstitucional que ellos mismos ha- -

b!.an entronizado (138), 

Minello afirma que, desde la disolución en 1973 del Parla-

• mento, se debe hablar del "Estado Militar Uruguayo'' ( 139). 

(1J8) De Sierra, Gerónimo, O~. cit. p. 47, 
(139) Minello, Nelson. Op. cit. p, 26. 
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Los militares favorecen los intereses de la clase dominante 

pues "si pensamos lo contrario, entonces ya no ser!a sino una re

volución" {140), es decir, si los militares defendieran a las cl.§: 

• ses populares y sus intereses. 

• 

El imperialismo utiliza, en Uruguay, a las F.F. Annadas pa

ra conservar las normas de explotación capitalista, es decir, las 

condiciones sociales necesarias para que pueda preservarse la fo~ 

roa de producción capitalista. 

La razón de ser, de la toma del poder por los militares usan 

do como "marioneta" a un civil a cargo del Ejecutivo, hemos de -

buscarla siguiendo la tesis de L. A. Costa Pinto- en el terreno -

interno, él dice que el éxito del militarismo se encuentra sobre 

todo, en la debilidad de las instituciones y de las fuerzas polí

ticas contra las que se levantó el militarismo y que debían -las 

instituciones- controlarlo y someterlo al mando y a la autoridad 

de sus principios, sus normas y sus reglas políticas e instituci~ 

nales (141). 

Otro condicionante es la frustración causada por el fracaso 

de los tradicionales principios e instituciones democrático-repr~ 

~ sentativasa que no han podido liberar al país de la dependencia -

exterior, desde la independencia y no poder construir así, hom- -

bres libres que pudieran cumplir las tareas básicas de reconstru~ 

(140) Ibídem. n. 8, 
(141)"L. A. Costa Pinto •.... " p. 144, 
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ción ::iocial" (11~2), 

Iitiest:.-as consideracionea sobre el gobierno militarista del 

Uruguay, se ba:>an en las siguientes anotaciones 1 

"Se ha dado en llamar fasciomo a toda forma de gobierno li

berticida y antidemocrático, sur~ido en los Últimos años en Amér,J, 

ca Latina y se le ha aplicado e::; ta categoría al Uruguay" ( 143), 

Rodney Ariaraendi con::;idera (144) que los regímenes fascis-

ta::; reúnen alguna::; características propiasa a) tienen por base s~ 

cbl, principalmente el capit8.l financiero, monopolios, grandes -

latifundictan y la gran burr~esía comercial importadora-exportad~ 

ra1 cota olicarquÍa ce alía a loo monopolios internacionales de -

ori~en norteamericano, 

~e la oliearquía nativa, unida al capital financiero norte~ 

mcricano, quien promueve lan dictfl.duras latinoamericanas y q_ue 

con coctenidan por los Estados Unidos. 

El principal inctrumento de cota dictadura, son las F.F.A.A. 

aún n pc,:ar <le las corrienteo naciono.lis·tas, patrióticas Y demo--

cráticac en :;u proriio seno. 

/,Ún cu<'.ndo no tioncn partido rJc mr1.:;ac, al "vic jo estilo al~ 

r.1Ún", lrJ.:-; I', P. A. A. , controladaG i>or jefe;.: ele derecha. capturan --

(142) Ibidem. p. 116, 
( 11:.3) ;.incllo, llclnon. Op. cit. !'· )7, 
( tl~/f) fl.i.·i:~r.10nrJi, !toüncy.. "Alc;uno:; fü:i.;:¡~o::: del :10.r:;cicmo en Arnér lea 

J,o.tina", El Día. 8 linero 19?7. p. 19, 
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con pretensión vitalicia el apara·to de Estado, y no es su deoeo -

dejar el poder. 

b) Otro. cnrnctcrfotica del frwcicmo lo.tino-americano, ce la 

cntrc~a ele las riqueza.e nacionalco, al capital extranjc-

ro . 

e) Bon anticomuniataG, y ata.can al me.rxismo internacional. 

11 ::0 tienen r1artido ele f:lasan, do carácter fasci ta pero no es 

éota la co.racteríntica que define primordialmente nl fascismo, s~ 

no ou naturaleza de clase y el cambio cualitativo a la forma de -

,"jobicr.no". 

li.Ún cuando no acan paÍ:::eo dcenrrolladoc, en clloo ce inota!! 

ra el facciono, y toman lo.o formaa en loo dintintoo paíoos, soaún 

• lo.e conrP.cione::i cocinlos, históricao, y cconómicao, lao particula 

ridatlcc nacionales, y la pocición internacional de cada paÍc (145). 

:loGotroc o.ccp'~::un.o::; la conclu:-: ión de l!clcon I1Jinello, cuando 

o.firma CJ.Uc1 "el gobierno uruguo.:,ro ca un rói:;imcn militarist::i. con -

caructcrícticao fanciotac" (146). 

Porque, de r.mncra. oir~plc, no profUndiza paru dllucid~r por 

com°!)nrnción lar.; co.rnctcrÍ:::ticac de nn róc;imcn cl~oico de fasci:::-

mo, tü ocrÍ<:'. el i talio.no en ln época de r.íu::;:;olini y el uru,31-1a.yo 

• r:.ctunl, :/ ect::i.blcccr ni ::;on i,";Ur..lcr.; o no, tor.w.n<lo en cuenta lu::i -

lir.iitncionc::; íJ.UC ir.;ponc J.n dL.'orcncio. ele Ópoca, otro.o caractorís-

( 11~5) Idcrn. 
( lhfi) !iincllo, J:cl:;on. Op. cit. p. J9. 
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con pretensión vitalicia el apara~o de Estado, y no os su deseo - · 

dejar el poder, 

b) Otra cnracterfotica del fnrJeismo latino-americano, e::: la 

entrega ele las riquezac nacionalca, al capital extranjc-

:co • 

c) ~on anticomuni::::tas, y atacan al ms.rxismo internacional. 

"::o tienen partido de maso.a, de carácter fasci ta pero no es 

ésta la característica que define primordialmente nl fascismo, s~ 

no r:u n:'.'.:turnlezo. de clnso y el cambio cualitativo a la forma de -

,";obicrno", 

/11J.n cuando no ::;can po.ÍGeo clec:irrollo.do:::;, on elloa ce innta_!! 

ra el ~a::::cicno, y toman lao forman en loo diotintos paÍoos, so~ún 

• lan conrl.i.cioneo r.:ocialcs, hictóricao, y económicas, lao particul~ 

ridadcn nacionaleo, y la po:::;iciÓn internacional do cada país (145). 

:ro::: otros aceptamos lo. conclur: ión de !Telcon Iünello, cuando 

afirma que 1 "el eobicrno uruguayo ce un rÓ¡;imen rnili tarista con -

c:iracterícticns fase iota:::" ( 1I:-6), 

Porque, de nancra :::imple, no profundiza para dilucid~r por 

compo.rnción lo.a co.ractcrÍ:::tica::: de un réc;imen clácico de faGci:::-

mo, t~.1 :::orfo. el i talio.no en ln época de r.iu:::::..:olini y el uru,3t1ayo 

• 8.ctuo.l, y c:::ütbleccr :::i con i,';ualcr; o no, tonando en cuenta la::: -

lirütn.cionc::: riue inponc la dii'crencia do época, otrnn co.ractcr.fo-

( 11:-5) Idcm. 
(1h6) Iiincllo, !lcJ.:;on. Op. cit. p. 39. 

SALVADOR GARCIA G. 



···! 

-1.3.5- LA CRISIS POLITICA EN URUGUAY. 

tioas nacionales, etc, 

El ejército uruguayo es dependiente en aspectos, ideológico 

• tecnológico y económico, del imperialismo norteamericano (147) 

• 

Agust!n Cueva, afirma que "en el Uruguay se manifiesta ac

tualmente, un caso fascista imperialista, proceso militar apoyado 

por los Estados Unidos" (148), 

Las Fuerzas Armadas son la base de apoyo de la burgues!a -

"sin que por ello, se pueda deo ir que los mili tares asuman la re

presentati vidad de una fracción determinada de la misma burgues!a_ 

industrial, ganadera o comercial", 

Asimismo, cada fracción de la burgues!a busca congraciarse 

con un sector o con un dirigente de las F.F.A.A. y ~stas buscan -

congraciarse con sectores sociales o territoriales de la burgue-

s!a, como base de apoyo para sus luchas corporativas por el poder. 

Esta es la razón por la que se presentan crisis periódicas, 

dentro de la c1!pula del equipo o!vico-militar y las dificultades 

para encontrarle una solución estable y ligitimada, ante la opi--

• nión pública ( 149). 

Los militares también presionaron y obtuvieron del poder L~ 

UZP7) Idem, 
(148) Cueva Agust!n,,O~. oit. p .. 100. 
(149) De Sierra, Geronl.Il\o, Op. cit. p. 449, 
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gislativo, las leyes represivas que les dieron "los sectores más 

corruptos, pero que actuaron intimidados por la amenaza de nuevas 

publicaciones sobre sus desbordes" (de corrupción), de este modo 

• el parlamento quedaba sometido al "tutelaje militar" ( 1.50). 

• 

Encontramos la división de tendencias ideológicas, dentro -

de la F.F.A.A. , para afirmar ésto, nos basamos en que algunos mi

litares han sido detenidos por agentes del servicio secreto, acu

sados de disidentes y el pedido de asilo a la Embajada de México, 

por cinco oficiales de la Fuerza Aérea (1.51), así como la misma -

calificación y degradación del General Libar Serega.i, acusado por 

"falta gravísima", con base en la "convicción moral" por un trib,!! 

nal militar que estuvo formado por los Generales1 Esteban Cristi, 

Luis Forteza y Julio C. vadora, que atacaron las tendencias mili

tares "nacionalistas" peruenistas" (1.52), 

Abundamos este aspecto de la división del sector militar, -

al citar que existen las publicaciones a "Azul y Blanco", semina-

rio "portavoz de los grupos más reaccionarios de la F.F.A.A., su 

prédica fué la que inspiró el "Golpe de Estado", la disolución de 

la C.N.T. y la intervención de la Universidad Central1 y la otra 

publicación, que sería su antítesis, ésta de tendencia progresis-

• ta, llamada "9 de Febrero", que se comenzó a imprimir en 1973 po:i;-

(150) Rama, Carlos, "De los Tupamaros? ... 11 Op. cit. p. 17. 
(151) "Cantera de Rumores", Tiempo. Vol. LXVIII, No. 1773, 26 de 

Abril 1976, p. 33 
(152) "Si tuaciÓn de Calma". Tiempo. Vol. LXIII. No. 1642. 22 Oc~ 

bre 1973, p. 42. 
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los militares de "tendencia nacionalista" (15J). 

Los militares ocupan los puestos reservados a los civiles, 

~ excepto la Presidencia de la Repúblicas intervinieron los apara-

tos ideológicos que no pueden suprimir, éstas son las universida

des y la enseñanza media y básica1 eliminaron los partidos pol!t_t 

cos y agrupaciones de izquierda, como pudimos observar por las -

anotaciones de Minello (154). 

• 

• 

Recordemos que el 4 de Junio de 1968, Pachaco areco decret& 

el "Estado de Sitio Limitado", "para detener la ola de motines y 

terrorismo y la huelga de Usinas y teléfonos del estado" (155). -

El 26 de Julio de 1968 1 el gobierno orden6 la militarización de -

los bancarios, el Congreso solicitó el retiro del decreto, y el ~ 

Presidente Pachaco Areco, se negó (156). 

La lucha urbana, era un fenómeno nuevo, sobre el cual no se 

hab!a legislado nunca, que produc!a un estado de conmoción inter

na, razón por la que se manten!an las medidas de seguridad (157). 

El'ejecutivo utilizó este régimen excepcional, para legis-

lar sin la intervención del parlamento, en asuntos que no ten!an 

(153) 

(154) 
(155) 
(156) 

(1.57) 

"Choque Entre Dos Sectores". Tiempo. Vol. LXIV, No. 16.5.5, -
21 Enero 19?4. ~· 39-40. 
Minello, Nelson. Op. cit. p. )8. 
Idem. . 
Arismendi, Rodney. "La Hora Uruguaya BaJo el Fascismo". Re-
vista "Casa de las .(unéricas" No. 97, Julio-Agosto 1976. P• 
5, 
Idem. 
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relación con la gúerrilla, por ejemplo, se dictaron decretos so-

bre arrendamiento,· sobre la enseñanza, pretextando la conmoción -

interna, as! se creó una legislación paralela a la parlamentaria, 

lt de dudosa procedencia jurídica (158); y establecemos la idea de -

que los militares están por encima del poder de decisión del Jefe 

del Ejecutivo Civil -Presidente- llamamos a este fenómeno, ·el mi

litarismo uruguayo. 

III.9.- LA REPRESION. 

El gobierno c!vico militar es represivo, los locales de to,;: 

tura son los ex-locales sindicales, robados a los trabajadores, -

las cárceles, cuarteles y en casas particulares que les fueron --

• quitadas a los miembros del !11. L. N. -Tupamaros ( 159). 

• 

Se tortura con la finalidad de obtener declaraciones, y és

to es una violación de los derechos humanos, razón por la qu~ loa 

actuales dirigentes pol!ticos no permiten la entrada a las comi-

siones de los organismos internacionalesr otra prueba de la viol.§; 

ción de las garant!as de los uruguayos, como organización social,. 

es que en los Últimos años han sido presos cerca de 50,000 ciuda

danos, 

A miles se les ha expulsado del pa!s y otros han salido, PE: 

ra conservar la vida. Rodney Arismendi dice, refiriéndose a esta 

(158) "Las Medidas de Seguridad", Tiempo. Vol. LIX. No. 140'.3. '.3 -
de Agosto 1968. p. 54. . 

(159) Idem. 
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relación con la gUerrilla, por ejemplo, se dictaron decretos so-

bre arrendamiento,· sobre la enseñanza, pretextando la conmoción -

interna, as! se creó una legislación paralela a la parlamentaria, 

• de dudosa procedencia jurídica (158): y establecemos la idea de -

que los militares están por encima del poder de decisión del Jefe 

del Ejecutivo Civil -Presidente- llamamos a este fenómeno, ·el mi

litarismo urugUayo. 

III.9.- LA REPRESION, 

El gobierno cívico militar es represivo, los locales de to~ 

tura son los ex-locales sindicales, robados a los trabajadores, -

las cárceles, cuarteles y en casas particulares que les fUeron --

• quitadas a los miembros del I1l. L. N. -Tupamaros ( 159). 

• 

Se tortura con la finalidad de obtener declaraciones, y és

to es una violación de los derechos humanos. razón por la qu~ los 

actuales dirigentes políticos no permiten la entrada a las comi-

siones de los organismos internacionales; otra prueba de la viol~ 

ción de las garantías de los uruguayos, como organización social, 

es que en los Últimos años han sido presos cerca de 50,000 ciuda-

danos • 

A miles se les ha expulsado del país y otros han salido, p~ 

ra conservar la vida, Rodney Arismendi dice, refiriéndose a esta 

( 158) "Las Medidas de Seguridad". Tiempo. Vol. LIX. No. 1403. 3 -
de Agosto 1968, p. 54. 

(159) ldem. 
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situación, 11 son v!ctimas del fascismo" e 160). 

De los representantes miembros de diferentes agrupaciones -

~ pol!ticas que están presos, sabemos que son del GAU {Grupo de Ac

ci6n Unificadora) , que forma parte del frente amplio, también al

gunos militares progresistas como el General Seregni y Victor Li-

• 

candro, el Coronel Carlos Zufreategui, y del servicio activo, mi

litantes del Partido Comunista de CNT y estudiantes y mujeres y 

jóvenes ( 161) . 

El frente amplio, coalición de partidos y organizaciones p~ 

l!ticas, rué la respuesta que presentaron los ciudadanos urugua-

yos, en el periodo eleccionario de 1971, obtuvo una gran cantidad 

de votos a su favor, sus candidatos fUerons el General Líber Sereg 

ni para Presidente, y el Sr. Juan J, Croltogini para Vicepreside_!! 

te y el Dr. Hugo del Villar, para Intendente de I.lontevideo. 

El General Seregni, pidi6 su retiro, por no-estar de acuer

do con la pol!tica represiva del gobierno, cuando era jefe de la 

Región lililí tar No. 1. 

Sus planes de gobierno -en caso de salir triunfante- ser!.an 

• restituir el Estado de Derecho, acabar con el latifl.tndio, con la 

banca privada y el comercio exterior, en manos privadas, pacifi-

car el pa!s, deteniendo la violencla amnistiar a los Tupamaros Y 

(160) Idem. 
(161) Idem. 

SALVADOR GARCIA G. 



-140- LA CRISIS PDLITICA EN URUGUAY 

demás movimientos revolucionarios. 

Seregni aclaró que el frente amplio, no era un "frente com~ 

• nista" diciendo que ser!a una contradicción en s! misma -la defi

nición de frente amplio como "frente comunista- pues supone .••.• 

una pluralidad pol!tica, y los documentos del frente señalan pre

cisamente que es una coalición de fuerza y no una fusión,,,,, -

"pues cada uno de los partícipes mantiene su identidad, nosotros 

abundamos este aspecto diciendo que debemos recordar que forman -

parte del Frente Amplio, escisiones de otros partidos. 

• 
El mismo General Seregni se escindió del Partido Colorado, 

para formar en el Frente Amplio, y formaron parte del F.A. esci-

siones del Partido Colorado y del Demócrata Cristiano, que no son 

comunistas ni socialistas. 

El Frente Amplio perdió las elecciones para Presidente y Vi 

cepresidente, pero ganó 6 escaños en el Senado, obteniendo -

300,000 votos, obtuvo asimismo representantes en las juntas depa,;: 

tamentales (de función legislativa, a nivel provincial). 

El Frente Amplio estaba formado por el Partido Comunista, -

• el Partido Socialista, el Partido Demócrata -Cristiano y diversos 

grupos escindidos de las diversas ramas -lemas- de los Partidos -

Blanco y Colorado (162). 

(162) "Noviembre a la Vista", Tiempo. Vol. LIX. Ho. 1530, 3 Agos
to 1971, p. 36-37. 
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El 7 de Noviembre de 1971, sufrió un atentado el General S~ 

regni en el Departamento de Rocha, y los dirigentes del Frente Am 
plio, acusaron al gobierno de proteger a las organizaciones terr~ 

• ristas de derecha, que fueron "las causantes del incidente" (16.'.3) 

• 

El cierre de varias publicaciones "Epoca" ( 1967) 1 "El Sol" 

(1967) "Frente Obrero", "Revolución" (164), "Democracia", "Ya", ... 

"Extra" (1969), "Izquierda", "De Frente", (1970), son tan solo un 

botón de muestra de la ruptura de las disposiciones constitucio~ 

les en materia de prensa, 

Esta actitud represiva de Pacheco Areco, fu~ comentada por 

el Senador Zelmar Michelini y la sociedad interamericana de pren

sa (SIP), diciendo que el gobierno uruguayo persegu!a.y encarcel!!: 

ba dirigentes sindicales, basándose en las "medidas prontas de B!, 

guridad", as! mismo, clausuró al partido socialista, y prescribicS 

a la Federación Anarquista y al Partido Obrero Revolucionario - -

Oriental y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (16S). 

Las personas detenidas por el gobierno son encarceladas sin 

proceso judicial, como establecen las "medidas prontas de seguri

dad" en los cuarteles militares, ya que los ciudadanos detenidos 

• no pueden ser llevados a cárceles comunes (166). 

( 16.'.3) "Un Clima Enrarecido". Tiempo. Vol. LX. No, 15.'.34. 29 Noviem 
ore 1971. p. 59-61 •. 

( 164) li!arañón, J, Op, ci t, p. 128. 
(165) "El Frente Amplio". Tiempo. Vol. LIX. No, 1.538. 25 Octubre 

1971. p. 44-46. . . 
( 166) "Un Clima Enrarecido", Tiempo. Vol, LX. 2 Uoviembre 1971. -

p. 59-61. SALVADOR GARCIA G. 
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El gobierno de Bordaberry se caracterizó por ser eminente-

mente represivo, sirvamos a manera de ejemplo, que a los treinta 
, 

dias de perpretado el "Golpe" de Junio de 1973, ya había decreta-

• do encarcelamientos de dirigentes políticos y sindicales; censuran 

do a la prensa, prohibido actividades partidarias, disueltas or~ 

nizaciones obreras, etc. Bordaberry era "declarado antimarxista", 

la lucha contra el comunismo se convirtió en uno de los objetivos 

más importantes de la dictadura cívico-militar (167), 

• 
El organismo llamado Consejo de Seguridad Nacional, creado 

después del alzamiento militar de Febrero de 197.'.3, aconsejó al gQ 

bierno el rechazo de "toda intromisión marxista" (168), de esta -

manera, siendo el representante civil en la jefatura de Estado, -

es decir, Bordaberry, de ideología "antimarxista" y los militares 

en jefe de las F.F.A.A •• igualmente de tendencia "antimarxista", 

podemos decir que el gobierno uruguayo es antimarxista y por tal, 

el movimiento popular marxista uruguayo sufre la represión de ese 

gobierno. 

J. Mar!a Bordaberry continuó con las "medidas prontas de s~ 

guridad'!, estableció el "Estado de Guerra Interno" con la inten-

ción de hacer más eficaz la lucha contra los Tupamaros y el Parla 

• mento, que todav!a no era clausurado -1972- decidió aceptar la . .-

prórroga y la suspensión de las garantías individuales. 

( 167) "Situación de Calma", Tiempo. Vol. LXII. No. 1642. 22 Octu
ore 1973, p. 42. 

(168) Idem, 
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El Congreso condenó las torturas inhumanas y vejaciones a -

mujeres militantes del entonces legal partido comunista (169), 

Un año antes -1972- solamente se detuvieron unas 20,000 pe~ 

• sonao y al fin de a.r1o se tenían 3,000 procesa.dos y detenidos pol~ 
ticos "por razones de seguridad" y por tortura, murieron en ese -

per!odo, 60 personas (170). 

Los a.boga.dos defensores de los presos políticos informaron 

a la prensa que sus defendidos eran encerrados en celdas muy pe-

~ueñas, donde se albergaban 6 y 8 detenidos1 los detenidos eran -

Tupa.maros condena.dos y sospechosos de ser Tupruna.ros, y los deten1 

dos, por ser militantes de izquierda (171). 

• Fa.checo Areco utilizó por más de L~ años, las "medidas pron-

·• 

tas de seguridad", por lo que algunos juristas calificaronque se 

apartó varias veces de los carriles constitucionales" (172). 

Los jóvenes estudiantes, sufrieron las consecuencias de la· 

represión, muchos de ellos resultaron muertos por protestar con~

tra el gobierno, entre ellos, nombraremos a Liber Arce, Susana Pi,n 

tos, Hugo de los Santos, Heber Nieto. y Julio Sposi to ( 173) , por -

sus ideas contrarias a la forma de gobierno represiva. 

( 169) "El Esta.do de Guerra Interno". Tiempo. Vol, LXI. No, 1570, 
5 Junio 1972, p. 36, . 

(170) Carlos I.l. Rama. "De loo Tupamaroo? ..•. ". Op. cit. p. 12. 
(171) "Un Clima Enrarecido". Tiempo. Vol. LX. No. 1543, 29 Novie.m 

bre 1971. p. 59-61. 
(172) "D!a.s Difíciles". Tiempo. Vol. L.'CI. I'lo. 1570, 5 Junio 1972. 

p. 36. .,¡, 
(173) "Cuatro D!as de Septiembre", Tiempo. Vol. LIX. No. 15.rr. 27 

Septiembre 1971, p. 58-59. 
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En 1973, los ingresos hacendarios recibidos por el alza in

ternacional de los precios de la carne, le significaron al Uruguay 

una buena cantidad de dólares ")1 millones de dólares, que fUeron 

utilizados para modernizar aún más el aparato de "se@lridad" (174} 

En la Universidad Central, fueron destitu!das -en los Últi

mos años- 225 docentes y fUncionarios por su ·posición ideológica, 

y otras personas continuaron sometidas a juicios sumariales (175) 

A los detenidos se les aplica la violencia física y/o moral 

se usan instrumentos sofisticados para la tortura de los urugua-

yos, los siguientes, son algunos de los medios para presionar a -

los prisioneros y arrancarles declaraciones que los culpabilicen1 

la picana eléctrica, aparato para suministrar energía eléctrica -

en los Órganos más sensibles del cuerpo, son quemados, asfixiadoe1 

por medio del submarino, sumergi~os en aguas suclas1 colgados, -

montados en barras filosas de hierro, las mujeres son vejadas Y -

también los hombres, violándolos sexualmente, utilizando incluso, 

animales amaestrados. 

Dentro del aparato represivo se valen de científicos para -

obtener los más inhumanos métodos de represión, como son "los me

dicas mili tares que supervisan las torturas" { 176) . 

{174) 
(175) 

(176) 

Cueva, Agustín. Op. cit. p. 100. 
Modak, Frida. "Procesan a un Miembro de la F.F.A.A." El D!a 
11 de Noviembre de 1977. , 
Modak, Frido.. "Carta de un Oficial del Ejercí to Uruguayo". 
El D!a. 28 Junio 1977, 
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La oligarqu!a uruguaya, junto con sus aliados militares, d_!! 

dicaron en 1976, cerca de la mitad del presupuesto fiscal al apa

rato represivo que antes de 1967 consum!a sólo el 8.6% de dicho 

• presupu;sto (177), 

• 

La iglesia se alineó junto al pueblo, para reclamar el cese 

de las persecusiones políticas y de las torturas de que son v!ct1 
. . 

mas los opositores al regimen, veamos la actuación política recien 

te de la iglesia. 

El ar-zobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Partelli, diri

gió al pueblo uruguayo un "compromiso de bregar, para que también· 

la vida de los otros sea cada vez más plena", (178), el d!a 26 de 

Marzo de 1978, sin hacer mención a la dictadura militar que gobie!: 

na el pequeño pa!s sudamericano, habló de los principios crlstia

nos, en defensa del hombre sometido y desalentado, en medio de la 

más dura crisis que soporta el Uruguay. 

El gobierno, a través de su vocero-diario "El Pa!s" , acusó 

al Arzobispo Partelli de "comunista" ( 179), 

El Consejo Mundial de Iglesias, despu~s de haber visitado -

• una delegación, el Uruguay en Junio de 1972, envió un informe a -

las Naciones Unidas, al gobierno de U.S.A. y al gobierno de Bord_!! 

"{177) Agust!n, Cueva. op. cit. p. 10. 
(178) 10 Abril 1978, El D!a, 
( 179) Vil lar, Sergio, "Uru~ay, Genocidio Cultural, Pensamiei¡to -

AntigÜista y Trac;licion Democrática", Revista de las Am~ri-
cas. Op. cit. p. 24. 
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berry, denunciando la negación de los derechos humanos en Uruguay 

y el uso de las torturas, 

• Otras organizaciones que han denunciado las violaciones a -

• 

• 

los derechos humanos y torturas, son1 La Asociación de Abogados -

Democráticos, la Comisione Internationale des Juristas (Gen~ve), 

El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo -de los Estados Unldos

La Sociedad Internacional de Psicoanálisis, La Asociación Latino~ 

mericana de Sociología (ALAS) (180). 

La iglesia Uruguaya, tomó posición al lado del pueblo, en -

1972, los obispos uruguayos emitieron una declaración en contra -

de la violencia y la tortura que se practicaba en dependencias m! 

litares (181). 

En esta época, el Presidente Bordaberry, contestó el citado 

documento episcopal, diciendo que defendería la posición de repr.!!_ 

sión en los interrogatorios asubversivos. (182) 

Y esta defensa del pueblo, por parte de la iglesia, le va-

lió el ser acusada por el gobierno, que se adoctrinaba marxismo -· 

en las iglesias (183), 

(180) 
(181) 

(182) 

(183) 

Rama, Carlos. "De los Tupamaros? ... , ", Op, ci t, p. 16. 
"Documento Episcopal", Tiempo, Vol. LXI. No. 157ó, 17 Julio 
1972. p. 38. 
"LaiglesiayElGobierno". Tiempo. Vol. LXVIII. No, 1748,-
3 Noviembre 1975, p. 44. . 
Idem. 
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En 1976, el ejército uruguayo, ten!a asignado el 50% del 

presupuesto nacional '·'a pesar de que el movimiento guerrillero de· 

los Tupamaros hab!a sido desarticulado", sucediendo que el grueso 

~ del presupuesto, no se destina a la compra de equipo sino a los -

sueldos de los mili tares, que son al tos, "pues un soldado del -

grado más bajo del escalafón militar, gana más que un maestro de 

escuela secundaria (184). 

• 

La Convención Nacional de Trabajadores, se encuentra decla

rada -por el gobierno- en la ilegalidad, los obreros que forman -

parte de un sindicato son detenidos por "asociación delictuosa", 

y el que cobra la cuota sindical, es detenido, acusado de subver• 

siÓn" • 

El gobierno, aunque con fisonomía de civil, es un régimen -

militar que rué impuesto después de la grán movilización, que en .. 

1972 logra formar el Frente Amplio, lo que permitió que 

qu!a se percatara de la conciencia pol!tica del p_uebio, 

por la dictadura (185). 

Desde el 27 de Junio de 1973, nulifican las conquistas obr_!! · 

ras y han ido desapareciendo todas las libertades, los partidos -

4't de izquierda nulificados y los partidos oficiales en receso. 

(184) "Programa Económico". Tiempo. Vol. LXVIII. No. 1758, 12 En~ 
ro 19.?6. p. 4-2-43 •. 

(185) El Dla. 18 Febrero 1973, 
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"Bajo el sistema de repres:ón, están 900 mil obreros urugua 

yos" (186). 

Sobre la CNT (Convención Nacional de Trabajo, central cla-

slsta de los obreros uruguayos), de inconfundible sello comunista 

reconocido, de donde se aferró J, M. Dordaberry, para decretar su 

proscripción en 1973, y sobre el partido comunista uruguayo, que 

es una fuerza importante, que actualmente sufre una feroz persec~ 

GiÓn en la persona de sus dirigentes y militantes, nos permite -

pensar en que en el país las fuerzas representantes de las clases 

menos pudientes, o de izquierda, son víctimas de la represión go

bernante ( 187). 

"V!ctima de la represión", al igual que varias ortras publl 

caciones, el semanario "Marcha" fué clausurado definitivamente -

por el gobierno de Bordaberry, en Diciembre de 1974, as! se mani

festaba el carácter de fuerza del mismo1 para su clausura no se -

invocó ningÚn artículo, solo se dijo -por parte del gobierno- que 

en sus miembros redactores, se encontraban algunos periodistas -

vinculados a grupos "antinacionales" y bajo esta denominación se 

encuadra a todos los movimientos que se oponen a sus métodos de -

gobierno ( 188). 

Volvemos a utilizar el pensamiento de Eduardo Galeano en e~ 

te trabajo, por considerar que explica de manera muy clara, las -

( 186) 
( 187) 

( 188) 

Itlem. 
"Aniversarios Comunistas". Tiempo. Vol. LXII. No. 1744. 6 -
Octubre 19?5. p. lW-41. 
"Lucha Contra la Dictadura". Tiempo. Vol. LXVI. No. 1703. -
2} Diciembre de 1974, p. 33-}4. 
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circunstancins represivas del pa!o, por parte del multicitado - -

equipo gobernante para el año de 1977, encabezado desde la parte 

civil por el abogado Aparicio Méndez y por la parte Militar; por 

• el General Julio C. Vadera, Jefe del Ejército, Veamos 1 

• 

• 

"Los asesinatos -dice Galeano-, los secuestros, la tortura,· 

son parte de la violencia cotidiana en Uruguay, el gobierno ha s~ 

primido en los Últimos 10 años, 33 periódicos y publicaciones, 31 

periodistas han sido asesinados o simplemente han desaparecido" -

( 189) , y algo que nos permite adn más fijar esta idea es lo que -

Frida Modak señala sobre la represión y la violación de los dere

chos humanoss "La Comisión de los Derechos Humanos de la Organiz_! 

ci6n de las Naciones Unidas, anunció que en Uruguay existe la más 

alta proporción de presos pol!ticos del mundo" (190). 

Ciertamente, el gobierno del señor Aparicio Méndez contin'1a 

con la pol!tica de "mano dura" y prohibió a miles de ciudadanos -

toda actividad política, por medio del decreto institucional No.4 

que fija la prohibición en 15 años, las mayores consecuencias de 

la pol!tica de Wléndez han ca!do sobre los militantes marxistas, y 

quienes se aliaron a ellos en el per!odo eleccionario de 1971, 

eximiendo de esta disposición a determinadas personas (191) . 

( 189) Del Paso, Fernando, "La Violencia Invisible". El D!a. J de · 
Noviembre 1977, . • 

(190) Modak, Frida. "Todos Amigos" El D!a. Sabado 20 Agosto de 
1977, . 

(191) "Nada de Política". Tiempo. Vol. LXIX. No. 1794. 20 Septiem 
l;lre 1976, p. 42. 
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De esta manera, las actividades pol.Íticas quedan prohibidas 

sobre todo para las organizaciones de Izquierda, que están decla

radas :fuera de la ley (192) • 

La situación política continúa siendo actualmente represiva 

Y antipopular, circunstancia que ha provocado que más de medio má 
llÓn de habitantes uruguayos, entre los que se hallan personas de 

amplia calificación intelectual y técnica, hayan emigrado en bus

ca de protección de su vida y de sus familiares (193), ésto, rep~ 

timos, perjudica política y económicamente al Uruguay, 

El grupo dominante, o grupo que se halla dueño del poder, -

está formado por una "minor!a oligárquica en complicidad con una 

• "cúpula militar" reaccionaria, y juntos declararon una guerra san 

ta contra el movimiento obrero y la democracia" (194), 

• 

En Marzo J de 1978, el profesor de Derecho Internacional de 

la Universidad Americana, en una conferencia de prensa auspiciada · 

por la oficina de Washington para América Latina, dijo que las a.Q_ 

tas de represión a los militantes progresistas u:r;uguayos, en te-

rri torio argentino, fUeron facilitados por una ••cooperación tanto 

abierta, como clandestina", entre los dos gobiernos de los pa!ses 

y todavía cito al coronel Silva Ledesma, Presidente del Tribunal 

Militar Supremo del Uruguay "Le Expresé" (al Coronel Ledesma), --

( 192) 

(193) 

(194) 

"Fijan para Noviembre 19131 los comicios en el Uruguay". El 
Día. 15 Febrero 1977. . 11 • 
Nelijon Toledo Carloi:,¡. "Infierno en el cono sur , Ed. I•1an--
son s, 'Historia de I.lexic;o. 1977, p. 15. , 
11A cuatro años de tirania en el Uruguay" El Dl.a. 27 Junio -
1977, 
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De esta manera, las actividades políticas quedan prohibidas 

sobre todo para las organizaciones de Izquierda, que están decla

radas fuera de la ley (192) • 

La situación política continúa siendo actualmente represiva 

y antipopular, circunstancia que ha provocado que más de medio m! 
llÓn de habitantes uruguayos, entre los que se hallan personas de 

amplia calificación intelectual y técnica, hayan emigrado en bus

ca de protección de su vida y de sus familiares (193), ésto, rep~ 

timos, perjudica pol!tica y económicamente al Uruguay. 

El grupo dominante, o grupo que se halla dueño del poder, -

est~ formado por una "minoría oligárquica en complicidad con una 
11 c&pula militar" reaccionaria, y juntos declararon una guerra san 

ta contra el movimiento obrero y la democracia" ( 194). 

En Marzo 3 de 1978, el profesor de Derecho Internacional de 

la Universidad Americana, en una conferencia de prensa auspiciada 

por la oficina d~ Washington pará. América Latina, dijo que las a.Q. 

tas de represión a los militantes progresistas u:r;uguayos, en te-

rritorio argentino, fueron facilitados por una "cooperación tanto 

abierta, como clandestina", entre los dos gobi.ernos de los pa!ses 

41t y todavía cito al coronel Silva Ledesma, Presidente del Tribunal 

füilitar Supremo del Uruguay "Le Expresé" (al Coronel Ledesma), --

(192) 

(193) 

(194) 

"Fijan para Noviembre 1981 los comicios en el Uruguay", El 
D.!a. 1.5 Febrero 1977. " 
Nellion Toledo Carla~. "Infierno en el cono sur • Ed, Man--
son s. 'Historia de Mexic;¡o. 1977, p. 15, , . 
"A cuatro años de tirania en el Uruguay" El Dl.a. 27 Junio -
:t,977, 
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nuestra preocupación por oficiales uruguayos que desaparecieron -

en Uruguay y Argentina, y él contestó que los militares uruguayos 

no matan a la gente (SIC), contrariamente a los militares de Chi-

• le y Argentina que matan,, •• , (195), 

Una denuncia en Italia, que refiere que en Argentina y Uru

guay, se han secuestrado y maltratado a· ciudadanos uruguayos por 

sus ideas pol!ticas, confirma aún más nuestro punto de vista de 

la violación de derechos humanos, llevada a cabo en complicidad -

por los gobiernos militares (196), 

III.10.- SUCESION PRESIDENCIAL, 1976. 

• Bordaberry cumplir!a su mandato en Marzo 1o, de 1976, pero 

las F.F.A.A. le retiraron su apoyo, obligándolo a renunciar. 

Las F.F.A.A. anunciaron oficialmente, la noche del 12 de J~ 

nio de 1976, que retiraban su apoyo al presidente por "discrepan

cias en el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales 

••••• pues el presidente entiende que éstos no tienen cabida en~ 

el Uruguay del fUturo •••• y las Fuerzas Armadas no quieren compa,;: 

tir el compromiso de suprimir los partidos pol!ticos tradiciona--

• les • , • El presidente quiJre imponer la inmediata promulgación de. 

una constitución que recogería sus conceptos estructurales, que -

(195) 

(196) 

"Denuncian Secuestros de Uruguayos en Argentina" El D!a. 4 
Marzo 1978, 
"Denuncian en Italia Violaciones".a Los Derechos Humanos en 
Uruguay", El D!.a. 25 Febrero 1978, 
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difieren profUndamente de nuestras más caras tradiciones democr! 

ticas ,,,,, surge as! una incompatibilidad entre el Sr. J, M. Bo,;: 

daberry, que impide a éste continuar dentro de un proceso en el -

• que no cree, segÚn sus propias afirmaciones puestas en el conoci

miento de los jefes militares en el memorándum que les dirigió el 

1o. de Junio de 197611 (197), 

• 

NingÚn movimiento popular ni represivo, marcó el alejamien

to del gobierno del señoD Bordaberry. Las Fuerzas Armadas deci•

dieron sustituirlo por el abogado Alberto Demichelli, en forma i,n 

terina, mientras se nombraba a un sucesor. 

Demicheli duró en el poder sólo dos meses, a partir del 12 

de Junio de 1976, tiempo en que los generales en jefe de las F.F. 

A.A., designaron al nuevo presidente, Este rué el Dr. Aparicio -

Méndez, "electo por el Consejo de la Nación (colegio elector), -

formado por 20 generales.de las tres armas, y por 25 consejeros -

civiles del Estado" (198). 

El Consejo de la Nación fué creado por el acta institucio-

nal número 2, refrendada por el Presidente Alberto Demichelli. 

~ Entonces, el proceso que siguió la sustitución del Presiden 

te Bordaberry, al ser destituido por los. militares, rué el de en-

(197) 

(198) 

"Golpe Ilíili tar", Tiempo, Vol. LXIX, i'lo, 1781. 21 Junio 1'" /6 
:V· 50-.51. . 
"Nada de Política". Tiempo. Vol, LXIX. No. 1794, 2 Septiem-
bre 1976, p. 42. . 
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cargar interinamente al Presidente del Consejo de Estado, quedan

do el señor Aparicio Méndez como Presidente del Consejo de Estado 

quien a su vez f'ué "electo Presidente de la República, a partir -

• del primero de Septiembre de 197611 (199). 

Este movimiento pol!tico -sustitución de Bordaberry- tuvo -

sus motivaciones y apoyos en la actividad de los Estados Unidos, 

dentro de los asuntos de Uruguay, como han señalado A. Cueva y -

Rodney Arismendi • 

. ·.·e··· 

• 
(199) Idem. 
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CONCLUSIONES 

Uruguay, al igual que todos los países latinoamericanos, al 

independizarse de España, pasó a ser parte del Mercado Internaci~ 

nal, regido por Inglaterra y en consecuencia, se convirtió, como 

hemos visto, en una "colonia comercial" de AlbiÓn, primera poten

cia económica de la época, antecesora de los Estados Unidos, 

Uruguay, como es bien sabido, es un estado cuya forma de 

producción es la capitalista, que cuenta actualmente con gobierno 

c!vico-militar; con una organización social dividida en clases s~ 

ciales diferentes, en donde una clase social domina a las otras; 

la burgues!a • 

La econom!a del Uruguay se basó, desde un principio, como -

pa!s que alcanzó su independencia pol!tica de España: en los pro

ductos del campo, principalmente ganaderiles -recordemos que eran 

el sebo, el cuero y las carnes-, así surgió una burgues!a agraria 

y una burgues!a comercial creativas, que se aliaron con la poten

cia económica, para obtener los mayores beneficios, aprovechando 

los recursos del pa!s1 y a partir del presente siglo, Uruguay sa

lió de la Órbita británica para incorporarse a la dependencia de 

norteamérica, no por voluntad popular, sino por la voluntad de la 

cúspide social y la presión del naciente imperio económico polít! 

co norteamericano, que en el siglo XIX ya había dejado sentir en 

el Uruguay algunás intervenciones militares, y contaban los Esta

dos Unidos con la simpatía del Presidente José Batlle y OrdÓñez. 
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La benéfica situación económica del pa!s se debió al inter

crunbio internacional con Inglaterra y esta estabilidad económica 

le permitió al pa!o, ovitar conflictoo sociales graves, esa esta

bilidad económica oÓlo duró hasta 1930, pues el pa!s también con_2 

t ció la::: consecuencias de la crisis económica mundial de 1929, dó.n 

de y cuándo se tomaron medidas ·.1.de fuerza contra las exigencias -

populares, que concluyeron con el Golpe de Estado de Gabriel Te-

rra en 1933 y la conaecuente forma de gobierno dictatorial, la -

crisis económica del pa!s se inició en 1930 y·que el equilibrio-, 

social y pol!tico aparente, se basó en las ventas de materias pr1 

mao que hizo n los países beligerantes, durante la Segunda Guerra¡ 

Mundial y la Guerra de Corea. 

• 

• 

Los caldos pasivos en el presupueoto ofl.cial del Uruguay -- · 

aparecieron en 1949, como hemos visto. 

En 1953, aunados a los problemas económicos, surgen los pr2 

blemas sociales, en virtud de los reclamos económicos de laa cla

ses más dcspooe!das, que se manifestaron en huelgas y represión -

por parte del gobierno y se usó al Ejército para reprimir a los -

obreros y empleados, 

I.a utilización del Ejército es una demostración de la tennJ: 

nación del bienestar social, es la desaparición de lo que se lla-

mó la "Suiza de América". 

Los comerciantes, que no contaban ya con la benéfica si tua-
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ción económica, buscaron que el gobierno les diera todas las fac1 

lidades en él, soltando control de precios, quer!an "manos li- --· 

bres" para obtener ganancias • 

El gobierno utilizó el recurso de "concesión de medidas ex

traordinarias" en 1959, para solucionar el problema planteado por 

las huelgas de obreros y empleados, ya no hab!a protección del E,!! 

tado, para sus ciudadanos, sino la utilización de la Fuerza del -

Estado para reprimir a sus ciudadanos, desde. 1959 -sin dejar de -

mencionar la violencia legal en 1933-. 

El estado presenció la ca!da de la ecónom!a del Uruguay, -

año tras año vió cómo el peso uruguayo se devaluaba y la economía 

del pa!s cada vez estaba más ligada a los intereses norteamerica

nos. Citrunos otro ejemploa sólo de 1943 a 1963, el costo de la. -

vida aumentó en un 600%. 

El Uruguay es un pa!s monoexportador -de productos pecua• -

rios-, esta situación (de monoexportador) hace depender el equil1 · 

brio de su econom!a de la.a fluctuaciones internacionales de.los -

mismos productos, en este caso, de los productos ganaderiles • 

Por otra parte, las prestaciones económicas y sociales que 

el gobierno proporcionaba a sus ciudadanos y que se reflejaba en 

el bienestar social del Estado Uruguayo; se convirtieron en una 

carga insoportable para el gobierno. 
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En el Uruguay se ha presentado una crisis económica prolon

gada Y en 1972, se pod!a constatar una grave declinación en la s.!· 

tuación económica, en relación a la situación que hab!a vivido e~ 

~ pa!s, desde principios del presente siglo. 

• 

• 

La situación económica del pa!s, desde que ocurrió el "Gol.

pe de Est~o" en 1973, no se recuperó, al contrario, siguió en --. 

cont!nua ca!da. 

Las medidas tributarias del gobierno, para ayudar a recupe

rar la econom!a nacional, beneficiaron a las clases pudientes y -

perjudicaron a las gentes de escasos recursos; el gobierno gravó 

más las ventas de art!culos de mayor consumo1 los art!culos de -

primera necesidad, 

Uruguay sufre en su econom!a un gran deterioro, que no han 

podido resolver los gobernantes, y en 1975, como hemos visto, ob

tuvo el segundo lugar en cuanto a la inflación en Am~rica y en el 

mundo. Las' clases proletarias han soportado cargas, para recupe

rar la econom!a, estas cargas impositivas han sido las medidas t.2 
madas por el gobierno, para intentar solucionar el problema econ~ 

mico, 

Los Estados Unidos son el principal acreedor del Uruguay, -· 

este crédito hace que el pa!s uruguayo sea dependiente, eoonómic~ 

mente de los Estados·Unidos. Los Estados Unidos concentran sus -

inversiones en el principal rubro de la econom!a uruguayas la ga-. 
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nader!a y la banca, as! controlan la economía de Uruguay, ahora -

sabemos que también las empresas transnacionales controlan los -

otros sectoresa servicios y las industrias • 

La riqueza de los monopolios extranjeros -entre ellos, los_ 

de la bancas Rokefeller y Morgan- y la continua caída de la econg 

m!a uruguaya, la pobreza de los_ uruguayos, son las dos partes fo!: 

mantes del desarrollo del sistema capitalista en Uruguay, en su -

fase imperialista. 

Los monopolios son una gran fuerza de poder -de presi6n- en 

la toma de decisiones políticas en la vida del Estado uruguayos -

as! nos explicamos las desnacionalizaciones de empresas vendidas 

a·compañ!as extranjeras, 

. . 
Los inversionistas norteamericanos han conquistado economi-

camente, sin necesidad de conquistarlo políticamente, al país. 

El Brasil también ha desarrollado una política económica 

que incide en el deterioro de la econom!a del Uruguay. 

Brasil es el segundo país en importancia, en relación a las 

~ inversiones extranjeras en el Uruguay, solamente después de Nor-~ 

teamérica. 

El otro grande del Surs la Argentina, también tiene.inver-

sioncs en Uruguay, estas inversiones argentinas, al igual que las 
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norteamericanas y brasileñas, merman la independencia del Uruguay ; 

al hacerlo económicamente dependi~nte. 

~ Batlle; en su política, :rué el organizador del bienestar ~.2 

• 

• 

cio económico político, que el Uruguay, como unidad estatal, vi-

vió. S! se realizaron conflictos sociales en la usuiza de Améri

ca", pero fUéron resueltos y exis·tió una aparente democracia - ~- ; 

ideal, hasta 1954, 

La forma de gobierno que rigió el estado uruguayo, desde la. 

asunción a la primera magistratura del país, por el Sr, J, Batlle 

y OrdÓñez, con excepción del período en que se implantó la dicta

dura de Terra en 19331 es la forma democrático-representativo • 

En Uruguay se encuentran ausentes las condiciones m!nimas -

para hacer vida política, sin peligro de muerte, se hallan las -

violaciones a las garant!as civiles, como fÓnnula cotidiana, exi! 

te una crisis de la vida política de los ciudadanos. 

El régimen de gobierno democrático-representativo desapare

ció con el golpe de estado de 1973, al ser disuelto el Parlamento 

por el Presidente de la República, a consejo de los militares • 

La burgues!a y los militares se unieron a los intereses ex

tranjeros, para preservar las condiciones necesarias para la re-

producción del sistema capitalista, por esto decimos que la bur-

gues!a patrocinó la ingerencia militar en la lucha antiguerrille-
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ra, al temer la burgues!a una revolución socialista, y la burgue

s!a clamó por la instauración de un gobierno de f'uerza que acaba

ra con el poder de la fuerza popular, manifestada en la lucha del 

• movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. 

• 

Estados Unidos participó abiertamente y encubiertamente en 

la toma de decisiones pol!ticas, a través de las labores de espio 

naje y asesor!a al gobierno de fuerza, po:c.tal antidemocrático del 

Urugiiay. 

Los estudiantes uruguayos, el movimiento sindicalista, las 

fuerzas progresistas del pa!s, han luchado y siguen luchando por 

la reinstauración del gobierno democrático • 

Los norteamericanos asesoran al ej~rcito y a la polic!a Ur:!! 

guaya, para liquidar a las fuerzas de izquierda, y al igual que -

con las dem~s dictaduras sudamericanas, los Estados Unidos promu_2 

ven la organización de los ejércitos latinoamericanos, para ata-

car el avance del socialismo. 

La suspensión de la ayuda militar a Uruguay, por parte de -

norteamérica, es tan solo medida de distracción a la opinión pÚ--

41Jt blica internacional, pues lo cierto es que Estados Unidos no bre

ga por la democratización y el respeto de los derechos humanos en 

Uruguay, pues ésto pondría en peligro las inversiones de los con

sorcios trasnacionales. 
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Brasil ha participado en el aspecto pol!tico, dentro de los 

asuntos uruguayos, tal es el ejemplo de la asesor!a sobre asuntos 

antisubversivos y que también el Brasil ha sido investido por los 

I Estados Unidos, como "el gendarme por delegación" para América L.!!; 

tina, Uruguay es un vecino inmediato del Brasil. 

Argentina también interviene en los asuntos pol!ticos del -

Uruguayi recordemos la aparición de cadáveres de ciud~danos uru-

guayos en territorio argentino. 

Los Tupamaros, el M. L; N, Movimiento de Liberación Nacional, 

son un movimiento revolucionario y no un grupo de delincuentes. 

t El militarismo uruguayo surge en 1973, con la intervención 

en los asuntos pol!ticos, por los jefes militares, al quedar de-

sarticulado el Movimiento de Liberación Nacional y emitir los co~ 

municados 4/7J y 7/73 con los planes de gobierno, propuestos por 

los militares y sugerir al Jefe del Ejecutivo la disolución del 

Parlamento uruguayo, posteriormente se dejó sentir la importancia 

de los militares en la toma de decisiones y en la militarización 

de las dependencias gubernamentales. 

Asimismo con la sustitución presidencial en 1976, se dejó -

sentir la magnitud de la importancia militar en el gobierno civil 

militar, que los estudiosos han llamado "dictadura c!vico-militar" 

En Uruguay se violan los derechos humanos y se tortura cotJ: 
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dianamente con la asesor!a de expertos médicos uruguayos, nortea

mericanos y brasileños • 
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