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A HI MADRE, 



• 
1 HTRODUCC ION 

"EL MIL 1TAR1 SMO URUGUAYO FUE EL PRODUCTO DE UNA CR 1S1 S 

MÁS POLÍTICA DEL SISTEMA DEL PAÍ5 QUE DE UNA CRISIS ECONÓMI-

CA, Es DECIR, EN LA CRISIS URUGUAYA HUBO UN INGREDIENTE 

ECONÓMICO, QUE f0DR1AMOS DEFINIR COMO UN ESTANCAMIENTO 

GENERAL DE LA SOCIEDAD A LO LARGO DE Uti PERÍODO DE MÁS 

DE 20 AÑOS. Drnrno DEL CUAL IRRUMPIÓ LUEGO UN FENÓMENO 

DE VIOLENCIA GUERRILLERA Y ALLÍ APARECE EL FENÓMENO MILITAR, 

LO CUAL rrns LLEVA A PENSAR OUF. MÁS QUE LA Cl!IS!S ECONÓMICA. 

FUE LA CRISIS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL LA QUE PRODUCE 

ESA IRRUPCIÓN MILITAR, S1 NO HUBIERA HABIDO UNA DEMOCRÁCIA 

DEBILITADA O DIVISIONES PARTIDARIAS, CON ENFRENTAMIENTOS 

POL\TICOS MAL ADMINISTRADOS, POR EXPLOSIONES SOCIALES 

HO BIEN CONTROLADAS, POR UNA CLASE INTELECTUAL UN POCO 

DOGMATIZADA EN UNA VISIÓN UTÓPICA, SI NO HUBIERAN OCURRIDO 

ESTOS FACTORES, Y LUEGO UN FENÓMENO DE ERUPCIÓN DE VIOLENCIA 

GUERRILLERA NO HABRÍA HABIDO UNA CRISIS MILITAR EN URUGUAY, 

DE MODO QUE NO HAY UNA RELACIÓN AUTOMÁTICA, COMO YA DEC!A." 

ENTREVISTA A JULIO MA, SANGUINETTI, PRESIDENTE CONSTITUCIO

NAL DEL URUGUAY, (1) 

ÜESDE DISTINTOS CAMPOS Y RAMAS DE LA ACTIVIDAD INlELECTUAL 

Y TAMBl~N DESDE LAS TIENDAS POLITICAS TRADICIONALES NACIONA-

l. 



, 

LES SURGE LA NECESIDAD DE EXPLICAR EL COMPLEJO PROCESO 

QUE CULMINA EN EL GLOPE DE [sTADO DEL 27 DE JUNIO DE 

1973 EN URUGUAY, 

EL SURGIMIENTO DE LAS DICTADURAS MILITARES CONO SUREÑAS 

HA DADO LUGAR EN LOS ÚL T 1 MOS AÑOS A TODO UN TORRENTE 

DE ANÁLISIS ( INTERPRETACIONES, POR CASO y COHPA~ATIVAS, 

. SIN EH~ARGO, oumw D[ ELLAS, LA NORMA ES El ESTUDIO 

DE LOS GRANDES MODELOS, DE LOS HÁS CLAROS NlnDos. 

DE LOS QUE ACUSAN L f,S CARACTERÍST!Ct.S MÁS RELEVANTES, 

QUE MUEVEN A LA CARACTERIZACIÓN: BRASIL, (HILE Y ARGENTINA, 

[L MILITARISMO URUGUAYO EN ESTOS ENFOQUES SIRVE FUNDAMENTAL

MENTE EN SUS ASPECTOS PAí1CIALES PARA COR110llORAR O REBATIR 

TAL o CUAL SUPUESTO, Nos REFERIMOS A LOS ANÁLISIS GLOBALES 

DEL (ONO SUR AMERICANO Y DEBEMOS EXCEPTUAR DE ESTA TENDENCIA 

/\OBRAS GLOBALIZADORAS COMO LA DE ALAIN Rouou1~ y POR 

SUPUESTO A LOS MÚLTIPLES ANÁLISIS DEL CASO URUGUAYO, 

QUE SON FUNDAMENTALMENTE TRABAJOS DE TESIS CUE NO HAN 

ALCANZADO, SALVO EXCEPCIONES, NIVEL EDITORIAL, 

ESTO NO SE DEvE LÓGICAMENTE. A LA "ATIPiCJDAD" E "INSULARl

OAD" DEL PAÍS. INTERPRETACIÓN A LA OUE SON TAN AFECTOS 

LOS URUGUAYOS, SINO AL PESO OBJETIVO DE LA FORMACIÓN 

SOCIAL URUGUAYA EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO, fN HUCHAS 

OPORTUNIDADES SE LA ENGLOBA CON EL CASO CHILENO, ATENDIENDO 

2. 



3. 

A LA TRAD!CíÓN LEGAL !STA DE LOS EJtRCITOS DE AMBOS PAISES 

Y A LA INSÓLITA E INESPERADA 1 RRUPCIÓN QUE HACEN EN LA 

VIDA POLÍTICA EN LA otcADA DE LOS SETENTAS. COMPARACIÓN 

tSTA, liARTO DISCUTIBLE DEBIDO A LA DIFERENTE TRAYECTORIA 

DE AMBAS INSTITUCIONES Y A LA SITUACIÓN CONCRETA EN CUE 

SE MATERIALIZAN LOS GOLPES, 

Es TA APREC 1 AC l ÓN NO INV ,\LJ DA DE r• INGUNA MAN EH A EL ESTUD ro 

COMPARATIVO, QUE EN ESTE TEMA PUEDE SF.R CAPAZ DE OFRECER 

TODA SU RIQUEZA METODOLÓGICA, ÜUJZÁ FUERAN OTROS LOS 

CASOS A COMPARAR, PARA RASTREAR SUS DIFERtNCIAS Y SIMILITU

DES, PEílO EHE TRABA,JO, MOMF.NTÁNEflHCt/TE, QUEDAHÁ C IHCUNS

CR 1 T.0 AL MODESTO NCASO", SIN OTRAS PRETENSIONES, 

[STA PREOCUPACIÓN INTERPRETATIVA INSPIRA TODA UNA TENDENCIA 

DE LA HISTORIOGRAFÍA URUGUAYA, QUE RESPONDE SEGURAMENTE 

AL IHPACTO PROVOCADO EN LA CON~ 1ENC1 A NACIONAL, POR UN 

HECliO HISTÓRICO SIN PRECEDEtnEs. QUE VIOLA UllA TRADICIONAL 

NOCIÓN URUGUAYA: LA EXCEPCIONALIDAD DEL PAÍS EN EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO, 

AL DELIMITAR EL TEMA CONVIENE ESTABLECER QUE LA PRINCIPAL 

DIFICULTAD DEL TRABAJO A AllORDAR ES LA DOCUMENTAL, SALVO 

ALGUNOS COMUNICADOS PÚBLICOS, LAS ACTAS INST!TUCIONALF.S 

Y ALGUNAS PUBLI CAC ! ONES EMANADAS n 1 RECTAMENTE DE LAS 

FUERZAS ARMADAS, EL INVESTIGADOR NO TIENE ACCESO AL TRABAJO 

QUE ARCli 1 YO QUE POS! ll !LITE UN CONTACTO DE PR !MERA AGUA, 

A PARTIR DEL CUAL ESTABLECER SÓLIDAS Y FUNDADAS CONCLUSIONES 



4. 

fl. Es DEMASIADO TRUCULENTA Y COMPROMETEDORA LA ACTUAClbN 

DE ESTOS REGÍMENES PAfiA PERMITIR EL ACCESO A ESOS DATOS, 

AÚN MÁS. EXISTE RESOLUCIÓN EXPRESA. SEGÚN TRAllSCRIBE 

EL SUPLEMENTO EL GALLO ILUSTRADO DEL PERÍODICO ~ 

DE MÉXICO DEL 3 DE MARZO DE 1935. TOMADO DEL SEMANARIO 

BúsauEDA DE MONTEVIDEO DEL 24 DE ENERO DE 198Q. DE DESTRUIR 

ESTA DOCUMENTACIÓN, LA PRIMERA RESOLUCIÓN FUE TOMADA 

POR EL Poorn EJCCUTIVO EL 31 DE OCTUBRE DE 1984 y LA 

SEGUNDA Dt,TA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, AMBAS 

FACULTAN RESPECTIVAMENTE A LOS MINISTCRIOS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y AL MINISTERIO DE ÜEFENSA A DESTRUIR DOCUMENTA-

fil> CIÓN, EL ARTÍClll.O lrno, [l[ L,\ llENCIUt/ADA ORDEN ESTABLECE: 

"FACÚLTESE AL MINISTERIO DE DEFENSA NAC!ONAL PARA DISPONER 

LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ARCHIVADOS 

QUE HAYAN SIDO OBJETO DE MICROFILMACIÓN DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR EL DECRETO 253/9/G. DEL 5 DE HAYO 

DE 1976 Y CUYOS ORIGINALES NO OFREZCAN INTERÉS ALGUNO 

DESDE Et_ PUNTO DE VISTA lllSTÓHICO, CULTUf/AL. ARTÍSTICO 

O DE OTRO ORDEN". 

Ho ES DE NINGUNA MANERA SUBJETIVO AFIRMAR QUE EL HISTORIAOOR 

QUE EN ALGÚN HOHENTO TENGA ACCESO A ESOS ARCHIVOS, SE 

ENFRENTAR~ CON UNA VISIÓN TOTALMENTE RECORTADA DE LOS 

HISHOS Y C,ON QUE LAS OMISIONES EN LA MICROFILMACIÓN HARÁN 

IMPOSIBLE UN JUICIO HISTÓRICO BASADO EXCLUSIVAMENTE EN 

LA DOCUMENTACIÓN, ESTABLECIDAS ESTAS DIFICULTADES Y LA 

IMPOSIBIL !DAD DEL TRABAJO DE ARCHIVO. PARECE OBVIO SEÑALAR 

EL CARÁCTER TENTATIVO DEL TRABAJO, 



• 
s . 

EN CUANTO A LOS PARÁMETROS CRONOLÓG 1 CDS, PART 1 REMOS DEL 

RASTREO DE LA CRISIS DEL HODELO DE DOMINACIÓN QUE ANTECEDE 

AL GOLPE MILITAR, PRIVILEGIAREHOS EL AÑO 1968. EL COMIENZO 

DEL "PACHECAT0° Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CUASI DICTADURA 

CONSTITUCIONAL. ESTO NO DEBE SER ENTENDIDO DE NINGUNA 

MANERA COHO EL SEílALAHIENTO DEL COMIENZO DE LA CRISIS 

DE HEGEHONÍA, SINO COHO LA SELECCIÓN DE UN 11110 FUNDAHENTAL, 

CUANDO LA M 1 SMA 5E ENCUENTRA YA AVANZADA, ELLO OBL 1 GARÁ 

A REMONTARSE A LA DtCADA DE LOS CINCUENTAS A EFECTOS 

DE IASTREAR EL FENÓMENO DESDE SUS ORiGENES, EL PUNTO 

"' DE CONCLUSlbN SERÁ EL MOMENTO DE LA CONSUHACIÓN DEL GOLPE, 

ES DECIR, LA 1:~0 DE LA MA~AtlA DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 

1973, MOMENTO EN QUE SE CONOCE "EL DECRETO DEL EJECUTIVO 

CUE PROCEDE A DISOLVER LAS (ÁHARAS,-

SE TRATA DEL E STUD 1 O DE LA COYUNTURA Y DE LA HECÁN 1 CA 

CUE ESTABLECE EL GOBIERNO DE FACTO, DE NINGUNA MANERA 

DEL R~GIHEH QUE SE INSTALA A POSTERIORI, DE LAS RESISTENCIAS 

DIFICULTADES QUE DEBE VENCER PARA SU CONSOLIDAClllNI 

HENOS A~N DE UNA CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO QUE SURGE, 

CONSCIENTES DEL SERIO PROBLEMA INTERPRETATIVO QUE SUPUSO 

Y SUPONE AÚN PARA LOS CIEtHIFICOS SOCIALES EL ESTABLECIMIENTO 

DE ESTADOS MILITARES EN AMÉRICA LATINA, RENUNCIAMOS. DE 

ANTEMANO A UN PRONUNCIAMtENTO SODRE LA CARACTERIZAClbN, 



No SE TRATA DE CUE LO CONSIDEREMOS UN PROBLEMA DE ETIQUETA 

HIENTO, NI DE QUE MINIMlctHOS LA IHPORTANCIA DEL MISMO 

FASCl~HO LATINOAMERICANO. FASCISMO DEPENDIENTE O COLONIAL 

ESTADOS DE SEGURIDAD NACIONAL, ESTADOS BUROCRÁTICO-AUTORITA 

RIOS, ESTADOS CONTRARREVOLUCIONARIOS 121 SON ALGUNA 

DE LAS PRINCIPALES CARACTERIZACIONES QUE HAN RECIBID 

LOS REG!MENES DENTRO DE LOS CUALES SE INSCRIBE EL URUGUAY 

DE 1973, LA POLÉMICA ES AGUDA Y BRILLANTE EN ALGUNO 

CASOS, ESCAPA SIN EMBARGO A LOS LIMITES DE NUESTRO TRABAJC 

SIN DESCONOCER QUE LA MISMA PUE!JE PROPORCIONAR LOS INSTR~ 

MENTOS NECESARIOS PAllA UNA OEFINICIÓfl POsTrnlOR, Pe 

EL MOMENTO NOS CONFORMAREMOS CON LA CARACTERIZAClbN CALIFI 

CATIVA y UN POCO rASIONAL DE A. Roucu1~: •vERDUGOCRÁCIAS' 
(3) 

EL ANÁLISIS lilSTÓRICO SE HA ELABORADO SOBRE LA BASE 

ALGUNOS EJES DE APOYO QUE COMPRENDEN EL USO DE UNA TRILOGI 

CATEGÓRICA BÁSICA: SOCIEDAD CIVIL (ENTENDIDA COMO 

HUNDO DE LOS INTERESES PRIVADOS Y PARTICULARES). SISTEI 

POL1TICO (ENTENDIDO NO EN SU ACEPtlÓN SIST~MICA, Sii 

COHO EL PLANO DE LA NEDIACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIV: 

Y EL ESTADO. COMPRENDIENDO A TODAS LAS ORGANIZACIONI 

QUE PRODUCf.N POL l TI CA) Y F 1 NALMENTE, EL [ST ADO (EN ! 

ACEPCIÓN ~ESTRINGIDA, COMPRENillENDO EL APARATO, SI 

ÓRGANOS Y PODERES), 



• 
7 . 

ESTA TRILOG!A BÁSICA, CUYO MOVIMIENTO E ltHERAÚIÓN TRATA 

DE SER RECOG 1 DO EN EL TRABAJO, ENCUENTRA UNA FORHULAC l ÓN 

QUE LA AGRUPA, EN LA CATEGORÍA FORMACIÓN SOCIAL, ELLA, 

NO ESTÁ USADA ENTONCES EN SU SENTIDO CLÁSICO Y MÁS AMPLIO 

(COMO UNIDAD DIAÜCTICA DE BASE Y SUPERESTRUCTURA), SINO 

QUE HA TOMADO EL PARTICULAR CONTENIDO DE CAPTAR EL MOVIMIEN

TO DE LAS TRES CATEGOR]AS ANTERIORES Y SU UNIÓN, 

EL TRABAJO CONSIDERA ADEMÁS, DISTINTOS MOMENTOS CRITICOS 

DE LA DINÁMICA SOCIAL QUE 5011 COtlCEPTUALIZADCJS corm CRISIS, 

V EN ELLAS, SE HA ESTABLECIDO liN CRITERIO JERÁRQUICO QUE 

• 

PARTE DE LA CR 1S1 S ECONÓM 1 CA QUE AFEt TA A LA FORHAC 1 ÓN 

A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTAS, ELLA ES LA 

QUE PROVOCA LA CRISIS PRINCIPAL! LA DEL ESTADO REDISTRIBUl

DOR, EL IMPACTO Y LA EROSIÓN QUE ESTA ÚLTIMA CRISIS PRODUCE 

SOBRE EL SISTEMA POL]TICO ES EL ENCARGADO DE GENERAR 

LA CR 1S1 S HEGEMÓN 1 CA (MOMENTO EN QUE EL BLOQUE HEGEMÓN 1 CO 

SE CONVIERTE EN DOMINANTE) Y OUE DEVIENE EN SU DECURSO 

EM UNA CR 1S1 S DE DOM 1NAC1 ÓN, QUE EXPRESA EL MOMENTO COAGU-

LANTE DE LAS CONDICIONES QUE POSIBILITAN LA RUPTURA INSTITU

CIONAL, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA METODOLÓGICO OPTAMOS POR APOYAR 

LA INTERPRETACIÓfl fl!STÓRICA EN EL RELATO DE LOS HECHOS 

SELECC 1 ONADOS, 



8. 

LA TESIS ESTÁ ESTRUCTURADA EN CINCO CAPÍTULOS, EL PRIMERO 

ESTÁ DEDICADO AL TRATAMIENTO DE LA CRISIS ECONÓMICA, 

EN EL ENTENDIDO QUE ELLA CONSTITUYE EL ELEMENTO QUE ANIQUILA 

LAS BASES DEL ESTADO REDISTRIBUIDOR URUGUAYO, ASIENTO 

DEL COMPROMISO SOCIAL SOBRE EL CUAL SE ERIGIÓ LA ESTABILIDAD 

POL \T 1 CA Y EL MODELO DE DOM 1 NAC l ÓN CONSENSUAL QUE PR 1 VÓ 

DESDE PHINCIPIOS DE SIGLO. EL CAPÍTlll_O nMol~N INCLUYE 

UN ESTUDIO DE AQUELLOS RASGOS U[ LA SOCIED~D URUGUAYA 

ÓÜE PEPMITEN CARACTERIZARLA COMO CONSEflVAi.lORA y cori GRAN 

CAPACIDAD PAR~ REPRODUCIR EL ESQUEMA SOCIAL QUE LA FUNDAMEN

TA, TODO LO CUAL DA POR RESULTADO, UNA Hf,RCADA AUSENCIA 

DE DINAMISMO HISTÓRICO, 

EL CAPÍTULO SEGUNDO TRATA DE HACER UNA PRESENTACIÓN DEL 

SISTEMA POLÍTICO UHUGUAYO Etl FORMA RELATIVAMENTE ESTÁTICA, 

EL SISTEMA POLÍTICO ES RASTREADO DESDE EL FIN DE LAS 

GUERRAS CIVILES, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN 

DE l.A COPARTICIPACIÓN, COMO LA FORMA URUGUAYA DEL CONSENSO, 

SE PRIVIL~GIA A LOS PAHTIDOS TRADICIONALES, COMO NÚCLEO 

DEL SISTEMA POLÍTICO, PERO TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS 

ORGANIZACIONES CORPORATIVAS. LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTf> CON EL ESTADO, 

O SON MEDIADAS POR LOS PARTIDOS, ES DECIR TODAS LAS ORGANI

ZACIONES QUE 'HACEN POLÍTICA, 

EN EL CAPÍTULO TERCERO COM 1 ENZA A ESTUD 1 ARSE LA COYUNTURA 
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• DE CRISIS HEGEMÓNICA Y EL LENTO RITMO CON QUE ~STA SE 

INTRODUCE EN LA DINÁMICA HISTÓRICA DE LA FORMACIÓN SOCIAL 

ESTUDIADA, A LA CA!DA DEL ÚLTIMO GOBIERNO DEL PARTIDp 

COLORADO EN 1958, SUCEDEN LOS GOBIERNOS BLANCOS, QUE 

SON LOS ENCARGADOS DE APLICAR LA POLÍTICA QUE POSIBILITA 

EL CAMBIO DE PROYECTO ECONÓMICO: "VOLVER AL CAMPO" SUSTRA· 

YENDO EL DrnEFICIO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y SOMETER 

AL PAÍS AL LIBERALISMO ECONÓMICO IMPUESTO POR EL FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, LA RESPUESTA DE LOS SECTORES 

INüUSTHIALES AFEClAlJO> íllAíA UE HEVEflTll! LA CHISIS SOBHE 

\'Ja LOS TRABAJADORES, PROVOCANDO UNA. AHPl.IA RESPUEST~ CONTESTA

TARIA EN EL PAlS QUE, PASANDO POR LAS INSTANCIAS UNIFICADO-

RAS Y PROGRAMÁTICAS DEL MOVIMIENTO SINDICAL SE EXTIENDE 

A SECTORES DE LAS CAPAS MEDIAS, ESPECIALMErHE A LA INTELEC-

TUALIDAD CUE SE ALEJA DE LA ÓRBITA DE DCMINIO DE LOS 

PARTIDOS TRADICIONALES Y DE LA IDOLOGlA DOMINANTE, LAS 

VACILACIONES DEL NÚCLEO CENTRAL DEL SISTEMA POLlTICO 

(EL SISTEMA DE PARTIDOS TRADICIONALES). QUE NO SE DECIDE 

IMPLANTAR EL MODELO A SANGRE Y FUEGO Y A RENUNCIAR 

A SU FUNCIÓN MEDIADORA, GENERA UN ESPACIO DE INDEFINICIÓN, 

QUE MARCA LA 1NADECUAC1 ÓN DEL DOM 1N1 o POL 1T1 ca AL MODELO 

ECONÓM 1 CO Y POR EL QUE 1 RRUHPE LA CAPAC 1 OAO DE PRES 1 ÓN 

DE TODAS LAS ORGAN 1ZAC1 ONE S DE LA SOC 1 EDAD C 1 VIL URUGUAYA, 

HACIENDO FRACASAR EL MODELO DE RELEVO Y OBSTACULIZANDO 

LA IMPLANTAClbN DEL MODELO ECONÓMICO ALTERNATIVO, 



10. 

AL FINAL DEL PERIODO SE HACE PATENTE EL ENCUMBRAMIENTO 

DEL SECTOR FINANCIERO, COMO PUNTA DE LANZA DE TODAS LAS 

"CLASES ALTAS", QUE IMPULSAN UNA DEFINICIÓN CLARA EN 

POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 

EL CENTRO DEL CAP)TULO CUARTO ES LA DICTADURA CONSTITUCIONAL 

DE PACHECO ARECO EN TANTO QUE ESTADO DE TRANSICIÓN. ENTRE 

EL ESTADO BATLLISTA(q) LA DICTADURA civ1co MILITAR 

QUE SE IMPONE EN JUNIO DE 1973, (OHPARTE IMPORTANCIA 

CON EL ANÁLISIS DEL SURGIHIEllTO DE LOS AGENTES ACELERADORES 

DE LA CfllSIS HEGEMÓNICA, QUE INTRODUCEN UNA NUEVA DINÁMICA 

HISTÓRICA AL RITMO DE DESARROLLO SOCIAL.tSTOS NUEVOS 

ACTORES NO SON ESTUDIADOS COMO MEROS CONTRAOPONENTES,SINO 

COMO RETROALfMENTADORCS ll[L HDVfMIEllTO lilSl"ÓRICO, COMO 

ACELERADOflES DE LA CRISIS DE DESCOMPOSICIÓN DE LA TRADICIO

NAL FORMACIÓN SOé r AL Uf/IJGUAYA. CoMPREllDE AS!. EL ESTUDIO 

DEL MOVIMfENTO SINDICAL Y ESTUDIANTIL: LA IZQUIERDA POLÍTICA 

LA GUEl!HILLA URD/,NA Y LAS FUERZAS ARMAPAS Er1 LA ETAPA 

PREVIA A LA AOQUl~1c1ór1 D[l. PROTAGO~ISMO SOCIAL QUE LAS 

CONDUCIRÁ AL PODER, 

EL CAPITULO QUINTO Y FINAL, POL~MICO Y RICO EN ACONTECIMIEN-

TOS, ES EL ESTUDIO DEL MOMENTO DE TRMISFORMACIÓH DE LA 

CRISIS HEGEMbNICA EN CRISIS GENERAL DE OOMINACl6N, 

Es UN MOMENTO DE COAGUL AC 1 ÓN Y DE TOllAC l 6N DE TODAS LAS 

CONTRADICCIONE~ ACUMULADAS DURANTE VEINTE A~OS EN 
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LA SOCIEDAD, SE PRIVILEGIA EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES, 

LA ESTRATEGIA DE LAS DISTINTAS FUERZAS EN LA COYUNTURA, 

ESTE ANÁLISIS PERMITE EVIDENCIAR LA MECÁNICA DEl GOLPE 

DE ESTADO URUGUAYO. EL MODO DE ASCENSO DE ESAS FUERZAS 

ARMADAS, LOS. INTERSTICIOS Y LAS ALIANZAS APROVECHADAS 

PARA LOGRAR ENCARAMARSE EN EL PODER, ESPECIAL DEDICACIÓN 

MERECE EL COMPLEJO TEMA DEL JUICIO HISTÓRICO, EN TANTO 

QUE PRODLEMÁTICA SUMAMENTE MANIPULADA, OUE TIENDE A ESCONüEH 

RESPONSABILIDADES O A CENTRARLAS DONDE NO EXISTEN, EL 

ESTUD 10 REAL 1 ZADO SE COMPROMETE CON LAS FUtRZAS POPULARES 

Y POR ELLO NO ESCONDE RESPONSABILIDADES, ENTIENDE QUE 

~STAS RECAEN SOBRE EL BLOQUE DOMINANTE. AUTOR DE LA SALIDA 

AUTOR IT AR 1 A, ACTUANDO CON LA COHFLI C 1 DAD DE LOS PARTJ DOS 

TRADICIONALES, Asl SE GESTÓ EL LARGO DECENIO DE REGRESIÓN 

SOCl/,L QUE VIVIÓ EL URUGUAY, EL JUICIO VALORATIVO ESTA 

PRESENTE. NO ES POR LO TANTO. UN ESTUDIO "AsctPTICO~. 

FINALMENTE, CONVIENE ACLARAR AL INICIAR EL ESTUDIO DE 

LA RUPTURA DE UN HODELO DE DOMINACIÓN SOCIAL Y EL ESTABLECI

MIENTO DE OTRO, LOS RASGOS ESENCIALES DE AQUELLO QUE 

SUCUH6E EN MEDIO DE LA CRISIS, 

lo QUE SE COLAPSA ES UN MODELO DE DOH 1NAC1 ÓN QUE DESDE 

PRINCIPIOS CE SIGLO, IMPLANTA SU HEGEMON!A SOBRE LA SOCIEDAD 

URUGUAYA, 
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EL ESTADO QUE IMPULSÓ EL MODELO. TENÍA AM?LIAS POSIBILIDA

DES REDISTRIBUIDORAS DEL INGRESO Y SE ASENTABA EN ESTE 

CARÁCTER •nrnEFACTOR" PARA SOLIDIFICAR EL COMPROMISO 

SOCIAL QUE LO UNÍA A TODAS Y CAOA UNA OE LAS CLASES DE 

LA SOCIEDAD, SE TRATABA DE UN ESTADO QUE NO RECONOC}A 

CLASES Y QUE PODiA BASAR ESTA APARIENCIA, EN EL HECHO 

ESENCl.~LMENTE CIEílTO DE LA ALTA PllOPORCIÓN DE CAPAS MEDIAS. 

REALES E IMAGINARIAS QUE FUE CAPAZ DE GENERAR Y EN LA 

fl[LATIVAMENTE CllHIA MOVILIDAD SOCIAL QUE PRESENTÓ EL 

MODELO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO, 

HASTA LA D(CAJA DE LOS CINCUENTAS, LA SOCIEDAD EN SU 

CONJUNTO SE IDENTIFICÓ CON EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA 

COGESTIÓN DE LOS PAflTIDOS THADICIONALES Y PRIVILEGlb 

DE MANERA ABSOLUTA EL ACTO ELECTORAL COMO ELEMENTO LEGITIMA· 

OOR, 

ToDo EL MODELO ESTUVO REVESTIDO POR LA IDEOLOGÍA NACIONAL 

REFORMISTA, EXPRESADA POR EL BATLLISMO Y OUE LOGRÓ TAL 

GRANDD DE INTERNALIZACIÓN QUE LLEGÓ A CONVERTIRSE EN 

EL MODO DE VIDA DE LA SOCIEDAD, EN PARTE DE LA IDIOSINCRACIA 

DEL URUGUAYO, ÜE ALLl SURGIÓ LA IMAGEN DE UN PAÍS PARADISIA

CO, EXCEPCIÓN ENTRE SUS HERMANOS LATINOAMERICANOS, DE 

ESPALDAS A LOS CUALES VIVIÓ: LA "SUIZA DE AMÉRICA", LA 

•ARCADIA FELIZ", LA "ATENAS DEL PLATA", 

LA TRANSCRIPCIÓN QUE SIGUE LOGRA EXITOSAMENTE RESUMIR 

LOS RASGOS DEL MODELO PERICLITADO: 
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•LA SENTENCIA CONCLUSIVA Y POPUCAR: 'COMO EL URUGUAY 

NO HAY' ILUSTRA GRUESAMENTE EL SENTIMIENTO RESULTANTE 

DE ESA EXPERIENCIA: EN LO SOCIAL, UN EQUILIBRIO ENTRE 

LAS CLASES ASEGURA LA AUSENC 1 A DE AGUDAS LUCHAS INTERNAS 1 

EN LO POL!TICO, LA 'DEMOCRÁCIA PERFECTA' DEL CLUB PARTIDARIO 

PERMITE LA PARTICIPACIÓN FLUIDA DEL CIUDAOANOI EN LO 

ECONÓMICO, LA RIQUEZA RELATIVAMENTE IMPORTANTE PARA EL 

EL TAHAílO FiSICO DEL PAlS SE DISTRIBUYE MEDIANTE EL 

ESTADO DE MANERA EQUITATIVA: EN LO CULTURAL, LA ESCUELA 

PR !MAR 1 A 1 NTEGRA Y CONVOCA A UNA CULTURA LA 1 CA Y UN 1 VERSA· 

LISTA A Tonos LOS INDIVIDUOS SIN DISTlNClbN DE ORIGEN 

SOCIAL, LA CORONACIÓN DE ESTE SENTIMIENTO Y DE ESTA VISIÓN 

DEL PAIS ES EL CONCEPTO DE 1 ESTADO BENEFACTOR' COMO APARATO 

AL SERVICIO DEL PROGRESO SOCIAL Y ECONÓMICO SOBRE LOS 

INTERESES FINALES DE LAS CLASES" (5) 



NOTAS.- INTRODUCCIÓN 

(1),- EXCELSIOR, ENTREVISTA A JULIO MA, SANGUINETTI, 

POR REGINO DiAZ REDONDO. 7.V.1986, 

(2),- REMITIRSE PARA EL TEMA, ENTRE OTROS TRABAJOS A 

GASPAR, G. (CoMP,), LA MILJTAR:zAclóN DEL ESTADO LATJrlOAME

~~· MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, (UADER

NüS TEOR!A Y SOCIEDAD, S/F, 236P, 

(3).- ROUQUIÉ. ALAIN. EL ESTADO MILITAR EN AMÉRICA LATINA, 

MÉXICO. SIGLO XXI. 1084. p, 16. 

(4),-8AJO LA DENOMINACIÓN DE [STADO BATLLISTA SE ALUDE 

AL MODELO IMPLANTADO POR JosÉ BATLLE y ÜRDÓÑEZ ENTRE 

1903 Y 1929, QUE LOGRA UNA RELATIVA PROLONGACIÓN HASTA 

1958. EL BATLLISMO. CUYOS RASGOS PRINCIPALES SE ESBOZAN 

EN EL TEXTO ES EL ENCARGADO DE SUSTITUIR EN URUGUAY AL 

ESTADO OLIGARQUICO AGRARIO, POR UN ESTADO INDUSTRIALIZADO, 

CRONOLÓGICAMENTE PARALELO AL IRIGOYENISMO, AFIRMA Y DESARRO

LLA EL CAPITALISMO, RESPONDE A LA BURGUESIA INDUSTRIAL 

EN ASCENSO Y SE APOYA EN LA ECLOSIÓN DE LAS CLASES MEDIAS 

URBANAS, COMPUESTAS FUNDAMENTALMENTE POR EMIGRANTES, 

ESTADO DE ESENCIA LIBERAL EN SU CONCEPCIÓN, SE TORNÓ 
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FUERTEMENTE 1NTERVENC1ON1 STA PARA POS 1B1 LITAR EL DESARROLLO 

CAPITALISTA, QUE NO PODlA SER IMPULSADO POR LAS SOLAS 

FUERZAS DE LA DÉBIL BURGUESlA INDUSTRIAL URUGUAYA, 

(5),- ÜUTRENIT BIELOUS, SILVIA, URUGUAY: EL PROGRAMA 

POPULAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRAHEGEMON!A (1964-1973) 

TRABAJO DE Tesis. MÉXICO. FLACSO. 1982, INÉDITO. PP. 

17 - 18' 

•' 
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CAPITULO J.- LA CR 1s1 s ECONÓHI CA y LOS RASGOS DE LA FORMA

CIÓN SOCIAL URUGUAYA,-

1.1.- iJB_is1s POLÍTICA vs. CRISIS ECONÓMICA?,-

AL INICIAR EL ESTUDIO DEL TEMA SE PLANTEA LA ETERNA PROBLE

MÁTICA DE i.il JERARauízAc1órL r/o st TRl\Tll sóco oEc vrEJo 

PROBLEMA DE ESTABLECER au~ ESTÁ PRIMERO, NI TAMPOCO EXCLUSI-

VAMENTE DILUCIDAR LA RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE l.A BASE 

Y LA SUPERESTRUCTURA, O DE PRECISAR El ~AYOR O MENOR 

GRADO DE INDEPENDENCIA ALCANZADO POR LA ACTIVIDAD ESTATAL 

EN LA FORMACIÓN DADA, l/o ES UN PROBLEMA DE MECANICISMO 

ECONOMICISTA, COMO TAMPOCO DE ECLECTIC 1 SMO PRESCINDENTE, 

Tono LO CONTRARIO. 

No DUDAMOS DE LA INDEPENDENCIA RELATIVA CONQUISTADA POR 

El ESTADO BATLLISTA FREllTE A LA MENGUADA REPRESENTACIÓN 

POLÍTICA DEL SECTOR PRIMARIO EXPORTADOR (1), No CAEMOS 

EN EL S 1MPL1 SMO DE PENSAR QUE LOS PARTIDOS TRAD 1C1 ONALES 

TRADUCEN SIMPLEMENTE LA REPRESENTACIÓN DE LAS CLASES 

DOMINANTES. PERO TAMPOCO TENEMOS DUDAS DE QUE EN EL CONCRETO 

CASO URUGUAYO, EN LA BASE DE LA CRISIS DE pOMINACIÓN 

ESTÁ LA CRISIS ECONÓMICA, 

(LARO QUE NO HAY UNA RELACIÓN INMEDIATA ENTRE CRISIS 
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ECONÓMICA Y COLAPSO l~STITUCIONAL, CIERTO TAMBl~N, COMO 

DICE SANGUINETTI EN EL REPORTAJE MENCIONADO ADELANTE, 

QUE HAY PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE SOBREVIVEN A LAS 

CRISIS ECONÓMICAS SIN ESTOS "ACCIDENTES" Y QUE OTROS, 

EN TIEMPOS [)E BONANZA, CARECEN DE ESTABILIDAD POLlrlCA, 

PERO, EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICO-REPRESENTATIVA Y COPARTl

CIPATIVA QUE FUE EL URUGUAY SUPONE UN ESFUERZO INTERPRETATI

VO FORZADO IMAGINAR UNA CRISIS POL]TICA DE DOMINACIÓN 

lt CON UN ESTADO REDISTRIBUIOOR DEL INGRESO, CON UN ESTADO 

QUE TIENE INGRESOS OUE P.EDISTRIBUIR, 

•' 
1.2.- EL EIN Dg kAS BASsS og~ ~STADO REDISTRIBUIDOR.-

Es QUE LA CRISIS ECONÓMICA TERMINA FINALMENTE POR HACER 

REVELAR AL ESTADO URUGUAYO "su SECRETO MÁS INTIMO#' SEGÚN 

LA CONOCIDA EXPRESIÓN DE MARX (2), 

CIERTO ES TAMBIÉN, QUE MEDIAN 20 AÑOS ENTRE EL MOMENTO 

EN QUE .LA CRISIS APUNTA Y LA DESESTABILIZACIÓN POLlrlCA 

DEL PAÍS, CONTRA ESTE ASERTO PODRÍAMOS ESGRIMIR QUE EN 

EL LJnUGUAY NADA OCURRE RÁP 1 DAMENTE, ES UN PROBLEMA DE 

RITMO HISTÓRICO, PERO QUIZÁ SEA MÁS FÁCIL ARGUMENTAR 

EL "DETERMINA EN ÚLTIMA IN::Tt.t;cu,•. EL QUE NO EXISTE 

UNA RELACION MECllNICA BASE-SUPERESTRUCTURA, EN NINGUNA 
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FORMACIÓN Y MENOS EN LA URUGUAYA CON UNA TAN COMPLEJA 

SOCIEDAD CIVIL, 

ESTA OPCIÓN METODOLÓGICA NO SUPONE LA EXIGENCIA DE UN 

TRATAMIENTO EXHAUSTIVO DE LA CRISIS ECONÓMIC~. EN UNA 

TESIS VOLCADA FUNDAMENTALMENTE A LOS ASPECTOS POLiTICO-INS

TITUCIONALES, EL FENÓMENO ECONÓMICO SERVIRÁ SIEMPRE, 

SIN EMBARGO, COMO MARCO REFERENCIAL, APUrlTALA~DO LA HIPÓTE-

SIS DE QUE ES LA DASE DE LA CRISIS HEGEMÓNICA, 

URUGUAY INGRESA AL CAPITALISMO EN UN PROCESO CLÁSICO 

QUE SE ESLADONA CON LOS REQUERIMIENTO DE LA SEGUNDA REVOLU

CIÓN INDUSTRIAL. AcoNOICIOriA A ESTAS EXIGENCIAS su PRODUC

CIÓN LANERA Y CUANDO SE PROCESE LA "REVOLUCIÓN FRIGRIFICA", 

SUS AMPLIOS EXCEDENTES DE CARNE, 

LAS CHISIS DE F!rii:S Dl:L SIGLO XIX GENERAN LAS CONDICIONES 

PARA UN DESARROLLO INDUSTRIAL BASADO EN LA SUSTITUClbN 

DE IMPORTANC IONES QUE SERÁ EL EJE BAJO EL CUAL EL BATLL 1 SHO 

DESARROLLO SU POL1TICA PROTECCIONISTA Y NUCLEA BAJO SU 

~GIDA A LA NACIENTE Y AÜN DlDIL BURGUESIA INDUSTRIAL, 

A LAS CLASES MEDIAS EMERGENTES V A ALGUNOS SECTORES DE 

LA CLASE OBRERA, AL TIEMPO QUE HEGEMONIZA SIN RUPTURA 
AL SECTOR PRIMARIO EXPORTADOR, SUFICIENTEMENTE SATISFECHO 
CON LA ALTA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN, 

EL FUERTE INTERVENCIONISMO ECONÓMICO BATLLISTA ACELERÓ 
EL PROCESO INOUSTRIALIZADOR (SIN EL CUAL LA D~BIL BURGUESIA 
INDUSTRIAL ERA INCAPAZ DE IMPLANTARSE) Y POSIBILITÓ LA 
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO (PAHA CREAR EL MERCADO INTERNO}, 
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LA CRISIS DE 1929 PERMITE CONTINUAR EL PROCESO SOBRE 

LA BASE DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA LIVIANA 

APOYADA EN LA POLITICA PROTECCIONISTA, 

LA SEGurwA GuERRA Murrn 1 AL rncuENTRA AL PA í s coN UNA 1 NDUS

TR IA MODERNA Y FUERTEMENTE EQUIPADA, QUE SE FORTALECE 

Y BENEFICIA CON LA MASA DE DIVISAS QUE INGRESAN, A PESAR 

DE QUE EL SECTOR PECUARIO YA SE ENCUENTRA ESTANCADO, 

SEGÚI~ LO CüNS IGNA MACADAR (3) LA PHIMEllA POSTGUERRA ES 

LA ETAPA DE MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO Y LA RENOVACIÓN 

t DEL PARQUE INDUSTRIAL SE l!F.ALIZA CON ABSOLUTA AUTONOMIA 

FINANCIERA, SIN EMBARGO, LAS , EXIGENCIAS IMPORTADORAS 

QUE EL· NUEVO AUGE INDUSTRIALISTA SUPONE, AUNADO A UN 

SECTOR PRIMARIO ESTANCADO GENERAN LOS PRIMEROS DESEQUILI

BRIOS EN LA BALANZA DE PAGOS, 

ESTA SITUACIÓN RECIBE RÁPIDO ALIVIO EN LA COYUNTURA GENERADA 

POR LA GUERRA DE (OREA QUE SOBREVALÚA LOS PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN: CARNE Y LANA EN E~ CASO URUGUAYO, ESTE IMPULSO 

COYUNTURAL Y BREVE PERM !TE SEGU 1 R AMPL 1 ANDO LA CAPAC 1 DAD 

DE LA INDUSTRIA V LA ACUMULACIÓN DF. RESERVAS DE ORO V 

DIVISAS, 

LA ESTRATEGIA INDUSTRIALISTA V REOISTRIBUTIVA QUE IMPLANTÓ 

EL ESTADO URUGUAYO ",,,PARECIDA AL POPULISMO INDUSTRIAL 
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TRIUNFANTE EN LOS PAÍSES VECINOS (VARGAS. Prnoo) CONTÓ EN URUGUAY. 

APARTE DE UNA BASE IDEOLÓGICA TRADICIONAL MÁS N'PLÍA, CON UN INGREDIENTE 

COYUNTURAL FAVORABLE: ALZA EXCEPCIONAL DE LOS PRECIOS OE EXPORTAClétl 

Y CON ELLO POSIBILIDAD OC Af'l'llAR LOS MÁRGENES DE INTERl-EDIACIOO 

A FAVOR DEL ESTADO Y DE GRUPOS UílBAl10S, COllTE11't.Ni00 -EN TÉRMINOS 

Gl:NERALES- LOS VQÚl".ENES OC EXCEDENTE l'EL CM' 1 PL GNllJ)(RO, • ( lj) 

ÜE ESTA MANERA SE CONSOLIOO EN EL URUGUAY UNA BURGUcSÍA INDUSTRIAL· 

POCO AUDAZ Y DINÁMICA, ACOSíllMBRAf1A t,¡_ PATERNALISm ESTATAL QUE ASECVRA

BA SU GANANCIA CON UN l'ERCAOO INTERNO ACTIVO Y LA OCFENDÍA CGN TARIFAS 

/\lJUANERAS, DE ESTE rrniooo OCVIENE LA PECU.IAR ESTRUCTURA SOCIOCCONÓMICA 

DEL PAÍS, CARACTERIZADA PIN GRUPOS CAPITALISTAS INDUSTRIALES DE GRAN 

llffLUtr1c IA rn EL GOBIERNO. CLASES MEDIAS y OBRERAS URBANAS CON Gl1NI 

PODER NEGOCIAOOR y UN EsTAIXJ CONTROLAIXJ POR UN f'ECMISIO DE PARTJOOS 

FAVORAill.E AL ARBITR,\,IE Y AL Q IENTELJSf'(), ( 5) 

EL !li'.TLLIS~() Al\P\..IÓ ASÍ LA DlsT,\NCIA ENrnE EL TERRENO ECONÓMICO V 

EL POLÍTICO. APROVECHANOO LA ONDA EXPANSIVA oc LA ECOtlOMÍA. Ese FUE 

EL URUGUAY DE LAS "VACAS GORDAS", EL QUE GENERÓ EL SLIEÑJ DE LA MCADIA 

FELÍZ, CON UN RÉGIMEN MUY PROGRESIVO, EN LOS MÁRGENES DEL CAPJTALISl1:l 

DE REDISTRIBUCIÓN DE INGRESO, EsE E5 EL p,üs QUE LE PERMITIÓ A Luis 

ilATLLE BERRES ( 6.) REINVERTIR LA UTOPÍA DE SU TÍO Y AFIPMAR EN SU 

DISCURSO PRDNUNCIAOO EN LA CIUDAD DE MINAS, DURANTE SU PRESIDENCIA 

EN 1954: 

"HACE ALGUNOS MESES TUVE LA OPORTUNIDAD DE VI AJAR 

POR EUROPA Y DE VER U/I POCO CWD FUNCIONAN ESOS 

PAÍSES. Así LLEGUE HASTA SulZA SOBRE LA CUAL ff:

fOS OÍDO HABLAR l"IJCHQ, TAMBIÉN HEl1JS OÍOO 11.JCHAS 



• VE,¡:ES QUE EL URUGUAY ES LA SUIZA DE Ñ".ÉRICA, 

LUEGO DE HABER VISITADO SulZA YO PUEDO ASE

GURARLES QUE ESTE PA.15 PUEDE SER CONSIDERA

DO COl"O EL URUGUAY DE EUROPA, (7.) 
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SIN COMPADECERSE DE TAN PROl1JSOllJA VISIÓN, HACIA 1955 CESA LA EXPANSIÓN 

ECOOÓMICA. Tooos LOS ESTUDIOS IWIEJADOS COINCIDEN EN SEÑALAR QUE 

LA CRISIS FINCA SUS RAÍCES EN EL ESTNICAfllENTO PRODUCTIVO, ( 8) 

[J_ SECTOR AGROPECUAHIO ESTAUA ESTNICAOO DESDE 1930, POR HAZONES ESTRUC

TURALES EN LA BASE DE LAS CUALES ESTÁ LA TEllENCIA DE LA TIERRA, CUANDO 

A ESTE ESTANCAfllENTO SE Sll'·~\ LA BAJA DE LA DEMANDA EXTERNA DESPU~S 

DE (OREA, Y LA BAJA DF. LOS PRECIOS INTERNAC:CWILES, SORREVIENE UNA 

INCAPACIDAD PARA 11-f'ORTAR, LA INDUSTRIA TAf\BIÉN SE ESTNICA AL CARECER 

CEL 11-V'ULSO DE LA DEMANDA EXTERNA Y fL ENFRENTAR DIFICULTADES DE 

ABASTECIMIENTO OCSDE EL EXTERIOll, Al TIEl-'i'O QUE EL l'éRCADO INTERNO 

ES DEMASIADO ESTRECHO PARA SALVARLA. 

LAS EXPORTACIONES (ESTANCADA LA PRODUCCIÓN) DESCIENDEN 

PERMANENTEMENTE JUNTO CON LOS PRECIOS DE LA LANA Y LA 

CARNE, DESPUÉS DE 1950, EN TANTO QUE LA INDUSTRIA MANTIENE 

/ FIRME SUS NECESIDADES IMPORTADORAS DE MATERIAS PRIMAS, 

COMBUSTIBLE Y EQUIPO, EL CUELLO DE BOTELLA, AL CERRARSE, 

GENERA EL PERMANENTE DESEQUILIBRIO DEL COMERCIO EXTERIOR 

Y EL FENÓMENO SE AGRAVAIYI CUANDO, FRENTE A LA ESCASA RENTABI

LIDAD DE LA GANADERÍA Y LA INDUSTRIA LOS EXCEDENTES BUSCAN 
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DESTINOS MÁS PRÓSPEROS EN LA INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA, 

EN LA BANCA PRIVAD,\, EN LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

ilE EXPORTACIONES Y EN LA COHERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

INTERNOS O DE EXPORTACIÓN, O SIMPLEMENTE, SE FUGAN PARA 

INSERTARSE EN EL PROCESO PRODUCTIVO EXTERIOR, 

lA INFLACIÓN SE DESATA EN TODA SU AGUDEZA, h URUGUAY 

lJATLLISTA COMIENZA A PERDER LAS BASES SOBRE LAS QUE $E 

fUNDÓ:EL EXCEDENTE QUE POSIBILITÓ UN ESTADO REDISTRIBUIDOR, 

l.3.- EL RITMO HISTOR!CO DE LA FORMACION SOCIAL URUGUAYA. 
SU CONSERVADURISMO. 

lA CRISIS ECONÓMICA SE DERRAMA LENTA, PERO SOSTENIDAHENTE 

SOBRE LA SOCIEDAD Y PAULATINAMENTE VA OXIDANDO SUS ENGRANA

JES IMPREGNANDO TODOS. SUS INTERSTICIOS, NADA OCURRE 

EN EL URUGUAY RÁPIDAMENTE, DECÍAMOS. ToDo, HASTA LA CRISIS 

SE ACOMPASA AL RITMO SOCl~L. 

EL VIAJERO Y EL ESTUDIOSO CORROBORAN ESTA ÓPTICA DF. APRECIA

CIÓN, HASTA LA DÉCADA DE LOS SETENTAS AL URUGUAY LE FALTA 

"COLOR LOCAL", Así DICE TIBOR MENDE: 
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• "COMO Su 1 ZA EN EUROPA, URUGUAY EN AM[R 1 CA ES UN S J MBOLO 

DE ESTABILIDAD, DE SEGUíllDAD Y DE l.IBEílTAD POLITICA (,.,) 

PASEANDO POR SUS CALLfS SE TIENE LA IMPRESIÓN DE QUE 

TODA LA ENERGIA REVOLUCIONARIA DE UNA NACIÓN PUEDE SER 

AGOTADA Y OBLITERADA POR LA PROSPERIDAD. ÜNA VEZ TERMINADO 

SU tLAN, NO QUEDA HAS QUE UNA COMUNIDAD ALTAMENTE ILUSTRADA 

y AM 1 GA DEL PROGRE so. orno A LA QUE FALTAN V 1s1 BLEflENTF. 

EL COLOR Y EL ELEMENTO ESTIMULANTE," ( 9) 

y MARTlNEZ MORENO DA CUENTA DEL ÍNFORME DEL CIDE (10) 

ELABORADO CON CRITERIO DESARROLLIST.\ EN 1962. Ese INFORME .. 
CONSIGNf.3A LA EXISTENCIA DE UNA SOCIEDAD CABIZBAJA, MUY 

CONSERVADORA, S 1 GNADA POR EL , 1 NMOV ILI SMO CDLECTI VO V 

PREOCUPADA POR UN IDEAL DE SEGURIDAD; DD'.MINADA POR UN 

PESIMISMO FRUSTRANTE, RENDlA CULTO A CIERTOS MITOS: ABUNDAN

CIA Y PROGRESO, [L MISMO INFORME SEÑALABA EL DESINTER~S 

DEL URUGUAYO MEDIO POR LA UBICACIÓN DE SU PA!S EN EL 

CONCIERTO INTERNACIONAL, CONSTATABA LA EXISTENCIA DE 

GRUPOS DE PRESIÓN QUE POLARIZABAN LA SOCIEDAD EN DEFENSA 

DE SUS INTERESES SECTORIALES, EL ESTANCAMIENTO Y EL DESCENSO 

E LA ECONOM! A DEI. PA l S, EL DESEMPLEO EN AUMENTO Y LA 

D 1STR1BUC1 ÓN DEL 1 NGRESO DE TER 1 ORADA, COMO TELÓN DE FONDO 

UN ESTADO INEFICIENTE, UN PAIS PENSADO POR POL!TICOS 

ANTERIORES A 1930. Los SOCIÓLOGOS HABLABAN DE UNA SOCIEDAD. 

QUE HABIENDO SIDO MUY DINÁMICA A PRINCIPIOS DE SIGLO, 
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SE HABÍA ESTANCADO Y RETROCEDÍA, Su INTEGRACIÓN COMO 

COLECTIVIDAD SE HABiA REALIZADO EN TORNO A VALORES CUE 

YA ERAN UN DIFÍCIL PUNTO DE UNIÓN. "SE HABÍA HECHO DEL 

SISTEMA POLÍTICO UN FIN EN SÍ Y TODO ESE APARATO APAREC!A 

AHORA SERVIDO (MAL SERVIDO) POR PARTIDOS CUYA VAGUEDAD, 

DEBILIDAD E INDIFERENCIACIÓN DE INTENCIONES MARCABA LA 

CRISIS DE LA SOCIED~D uquGUAYA." llll 

CABE PREGUNTARSE ¿cuÁLES SON LAS DETERMl~ANTES DE LA 

LENTITUD DEL RITMO HISTÓRICO URUGUAYO?, ¿DÓNDE ESTÁN 

LAS BASES DE LA AUSENCIA DE DltiAHISMO QUE POSIDILITl\RON 

LA FÁCIL Y LARGA REPRODUCCIÓN DEL SISTEl'IA A LO LARGO 

DE 70 Aílos y ESPECIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 20. CUANDO 

LAS FUENTES DE SU SUSTENTO YA HABÍAN DESAPARECIDO? 

1.3,l.- LAS CMllCTERlSTICAS DEMOGHÁFICAS DEL URUGUAY 

DEL SIGLO XX, 

EN SU ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. SARRÁN NAHÚM CONSIGNAN 

QUE HASTA 1880 LA POBLACIÓN DEL URUGUAY SE DUPLICA CADA 

18 AÑOS, ÜESPUÉS DE ESTA FECHA. ENTRE 1880 Y 1920, LA 

TASA DE NATALIDAD POR MIL HABITANTES DESCIENDE A LA MITAD, 

(12), 

EL DESCENSO DE LOS ÍNDICES POBLACIONALES COINCIDEN CON 



•• 

• 

25 . 

LA CRISIS DE 1890, CON LA ESTANCIA ALAMBRADA V EL FERROCA

RRIL, A PESAR DE LAS OLEADAS MIGRATORIAS QUE RECIBIÓ 

EL PAIS (PF.CUENAS EN COMPARACIÓN A LA VECINA ARGENTINA) 

ADQUIRIÓ UNA FISONOMIA DEMOGRÁFICA DE PAÍS DESARROLLADO 

E INDUSTRIALIZADO EN UNA REGIÓN DEPENDIENTE Y DE ESTRUCTURA 

ECONÓMICA AGRARIA, DE NACIÓN VIEJA rn MEDIO DE LA JOVEN 

AMÉRICA LATINA, 

EN LA PRIMERA TREINTENA DEL SIGLO, LA ESTRUCTURA DEMOGRA•ICA 

SE MANTIENE Y AUMENTA SU RECESO, FRENTE A UNA AMtRICA 

DEL SUR QUE DUPLICA SU POBLACIÓN CADA 25 AÑOS, URUGUAY 

HENTIEHE LAS TASAS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO EN UN 12 
POR MIL ANUAL, FRENTE AL AGOTAHIEIHO DE LA ESTRUCTURA 

ECONÓMICA Y ANTE LA PLENA ENTRADA DE NUESTRO PRINCIPAL 

SALDO EXPORTABLE -LA CARNE- EN EL MERCADO EUROPEO, A 

PARTIR DEL TRIUNFO DEL FRIGORiFICO SOBRE EL SALADERO 

(í9Q5-1914), SE PRODUCE UN RETARDO EN LA EDAD DE CELEBRACIÓN 

DE LOS MATRIMONIOS, CON LA CONSIGUIENTE DISMINUCIÓN DE 

LA NATALIDAD, 

COMO CORRECTAMENTE APUNTAN BARRÁN Y NAHÚM NO TODAS LAS 

soc 1 EDADES REACC 1 ONAN LI M 1 TANDO su CREC 1M1 EllTO DEMOGRAF 1 ca 

FRENTE A LAS D 1F1 CUL TADES ECONÓMICAS, lo HAB !TUAL EN 

LAS ÁREAS SUBDESARROLLADAS SON LAS ALTAS TASAS DE NATALIDAD 

ACOMPAÑADAS POR TASAS IGUALMENTE ALTAS DE MORTALIDAD, 
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"Lo ORIGINAL ERA LA TOMA DE CONCIENCIA DEL PROBLEMA Y 

LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA RESOLVERLO: CAMBIAR EL MODELO 

DEHOGRÁF ICO, NO LA ESTRUCTURA ECONÓMICO-SOC 1 AL, FUE EL 

ÁREA PLATENSE CON EL URUGUAY COMO PUNTA DE LANZA, LA 

QUE MARCÓ ESTE RUMBO EN AMtRICA LATINA, ESTO SE DEBIÓ 

A DOS RASGOS DE SU ECONOMÍA Y SU PASADO: LAS TEMPRANAS 

URBANIZACIÓN Y EUROPEIZACIÓN DE H~BllOS 

A TRAVÉS DE LA INMIGRACIÓN," (13), 

MENTAL 1 DA DES 

Es ASÍ QUE LOS AUTORES SOSTIENEN QUE EL HALTHUSIAíllSMO 

VINO DE AFUERA, EL PAPEL DEL INMIGRANTE EN EL CAMBIO 

DEL MODELO DEMOGRÁFICO FUE FUNDAMENTAL, EL EUROPEO MEDITE

RRÁNEO, 1 TALI ANO O ESPAÑOL, QUE CORl Ú LOS LAZOS CON SU 

TIERRA DE ORIGEN, QUE SOBREVIVIÓ A LAS P:::NALIDADES DEL 

TRASLADO Y QUE LLEGÓ A UNA T 1 ERRA PRÓD 1 GA Y POCO POBLADA, 

EN LA QUE GENERALMENTE SE INSERTÓ EN UN NIVEL L 1 GERAMENTE 

MÁS AL TO QUE EL QUE LE DEPARA!lA EL DESTINO EN EUROPA, 

VIÓ EN ELLA LA POSIBILIDAD DE ASCENSO SOCIAL, PARA si 

y PARA sus DESCENDIENTES' Sus MUJERES FUERON MENOS FECUNDAS 

QUE LAS CRIOLLAS, SUS FORTUNAS (AÚN ESCASAS EN MUCHOS 

CASOS) MANTUVIERON LA UNIDAD Y SUS HIJOS FUERON ASPIRANTES 

AL PERFECCIONAMIENTO CULTURAL QUE POR LA VÍA DE LA EXTENSIÓN 

DE LA ENSEílANZA LE PRODIGÓ EL BATLLISMO, 

TRADICIONALMENTE 8E HA EXALTADO EL PAPEL REVULSIVO DE 
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LA INHIGRACIÓN, LA TEHPRANA IMPLANTACIÓN DE LAS IDEAS 

ANARQUISTAS Y SOCIALISTAS Y SU INCIDENCIA SOBRE LA CONFORMA· 

CIÓN DEL MOVIHIENTO OBRERO, PERO SE HA OLVIDADO ESTE 

CON~ERVADUR 1 SHO PREVISOR, QUE TMIO 1 ÉN TRAJO EL BARCO 

A NUESTRAS PLAYAS, Y QUE DETERMINÓ UNA COMPOSICIÓN DE 

LA POBLACIÓN POR EDADES CERCANA A LA EJROPEA, COHO LO 

HUESTRA EL URUGUAY EN CIFRAS: 

POBLACION POR EOAílES EN DIVERSOS PAISES . 

PAIS 0-14 15-64 65 Y MÁS 

URUGUAY <1963l 27.8 63.8 7.8 
ARGENTlllA <195ll 29.9 65.0 5.~ CHITE (1960) 39.8 56.0 4. 
MEX CO <196~) 44.2 52.0 3.8 
SUECIA <195 l 22.0 66.l H:~ FRANC !A <1962> 26.4 62.4 

fuENTE: ANTICIPACIÓN (CON DATOS DE NACIONES UNIDA~, 
DEMOGRAPHIC YEAR BooK. 1963. Nt:w YoRK, 19b4) (14) 

[L CUADRO MUESTRA LA ESCASEZ DE JÓVENES ( MÉXICO CASI 

LO DUPLICA), LA ALTA PROPORCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD 

ACTIVA Y LA MAYOR PROPORCIÓN DE VIEJOS (CIFRAS SÓLO COMPARA

BLES CON LAS EUROPEAS), 

COMPARANDO LOS CENSOS DE 1908 Y DE 1963, RESALTA CLARAMENTE 

EL ENVEJECIHIENTO DEL ELECTORADO (PROPORCIONAL AL ENVEJECI-
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HIENTO DE LA POBLACIÓN), MIENTRAS EN 1908 LA DECISIÓN 

C!VICA ESTADA EN MANOS DE HOMBRES MENORES DE 40 AÑOS, 

EN LA DtCADA DE LOS SESENTAS RECAYÓ SOBRE LOS .MAYORES 

DE 40, ATINADAMENTE MARTÍNEZ MORENO SEÑALA CUE ESTA SOBREA-

OULTEZ IMPLICA UNA MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL PRESENTE, 

ANTES QUE POSIDILlDADES DE SACRIFICIO HACIA EL FUTURO, 

EL PROP 10 FRENTE .0.MPL 10 (15 ), SEÑALA EL MISMO AUTOR -EN 

TANTO QUE PLASMACIÓN DE LA MÁS ORGÁNICA RESPUESTA CONTESTA

H.R tA QUE SURGIÓ EN EL PAÍS- ESTÁ INTEGRADO (POR LO HENOS 

AL NIVEL DE SUS CANDIDAIOS) POR PEHSUf~AS MAYORES. [S OUE LA 

SOCIEDAD URUGUAYA EN GENERAL DEJA POCOS ESPACIOS PARA 

LA JUVENTUD, A TODOS LOS N!VELES: PROFESIONAL, CÁTEDRAS 

UNIVERSITARIAS. VIDA POLÍTICA. 

EN CUANTO A LA POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA LAS CIFRAS 

TAMPOCO DEJAN DE SER ORIGINALES: 

POBLAC!ON ACTIVA E INACTIVA EN GENERAL (MAYORES DE 10 Aílos), 

POBLACION ACTIVA 
POBLACION INACTIVA 
TOTAL 

FUENTE: ANTICIPACIÓN (}fil 

.1.015.5 

l. 078. 8 

2.094.3 

39.2 

60.8 
100.0% 
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RESALTA EN PRIMER LUGAR EL ALTO ÍNDICE DE POBLACIÓN INACTIVA 

PERO, SI SE ANALIZA LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES EL FENÓMENO 

MÁS LLAMATIVO ES LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD 

MASCULINA A LOS 1¡5 AÑOS PARTICULARMENTE A LOS 55, A 

PARTIR DE ESA EDAD SÓLO 2 DE CADA 3 HOMBRES ESTÁN EN 

ACTIVIDAD, REGISTRAN LOS AUTORES, QUE DATOS CORRESPONDIENTES 

A 70 PAÍSES NO INDICAN TASAS TAN ilAJAS DE ACTIVIDAD EN 

ESt.S EDADES, ESPECIALMENTE EN UN PAÍS COMO URUGUAY, DONDE 

LA ESPERANZA DE VIDA ES ANÁLOGA A LOS PA]SES INDUSTRIALIZA

DOS, EN UN PAiS INDUSTRIALIZADO LA ESPERANZA DE VIDA 

ACTIVA ES UN TERCIO DE LA VIDA TOTAL: EN UNO SEMI-INDUSTRIA

LIZADO ES ALGO MENOS DE UN i:ERCIO: MENOS DE UN CUARl'O 

PARA UNO SUBDESARROLLADO Y 40 % PARA ÜRUGUAY, 

EL HOMBRE URUGUAYO TENÍA LA ESPERAN<A DE PASAR EL 60% 
DE SU VIDA INCREMENTANDO LAS ALTAS CIFRAS DE PASIVOS, 

QUE EL PAÍS MANTIENE, AUNQUE A UN NIVEL POCO DECOROSO, 

1.3.2,- "EL IMPULSO Y SU FRENO", 

EXISTIÓ SIN EMBARGO EN EL URUGUAY UN MOVIMIENTO POLITICO 

QLIE 1 NTRODUJO D 1NÁM1 CA H 1STÓR1 CA: EL DATLLI SMO, EL ESTADO 

DEL 900 PUSO SU FUERZA DETRÁS DE UN MODELO INDUSTRIALISTA, 
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GENERÓ IMPULSÓ A LA BURGUESÍA. LA AMPARÓ Y LA COBIJÓ 

EN SU SENO A COSTA DEL SECTOR EXPORTADOR.-PERO SIN ROMPER 

CON tL, ÜNIFICÓ POLÍTICAHEtHE AL PAÍS TERMINANDO CON 

LAS GUERRAS CIVILES DESPUÉS DE 19QI¡, A LA PAR CREÓ LAS 

"HE JORE S CONDICIONES" PARA EL NUEVO PROL!:TARIADO LLEGADO 

DEL CAMPO O DE EUROPA. EL IMPULSO REFORMISTA Fi.JE INMENSO, 

LAS REALIZ~CIONES SOCIALES DESPUtS DE 1911 FUERON DETONAN-

TES: NACIONALIZACIONES. LEGISLACIÓN SOCIAL, ESTUDIO DEL 

PROBLEMA DE LA POBLACIÓN VINCULADO A LA TIERRA, 

EL INTENTO ASUSTO, GENERÓ FUERTE OPOSICIÓN Y SUSCITÓ 

LA ALIANZA DEL CAPITAL BRITÁNICO Y LAS "CLASES CONSERVADO

RAS" Y DESPU~S DE 1916 TUVO QUE LLEGAR AL COMPROMISO 

POLÍTICO, EMPUJADO POR ESTAS CLASES Y POR LAS RESISTENCIAS 

INTERNAS QUE EL DATLL.ISMO SUSCITÓ EN SU PHOPIO PARTIDO, 

Asl SOBREVINO EL "FRENO"' SEGÚN REAL DE AzúA ( ]7) y ~L 

BATLL ISMO FUE ADArlDOrJArlDO SU PROGHllMA REFORMISTA. AL 

TIEMPO QUE SE VOLVÍA MÁS Y MÁS INSTITUCIONAL, AFIRMABA 

LA DEMOCRÁCIA POLÍTICA Y SE "CIVILIZABA", DESPUÉS DE 

1916, DESAPARECIÓ EL FRAUDE ELECTORAL, PRIVÓ. EL ACUERDO 

Y EL PACTO Y LAS REFORMAS PASARON A SEGUNDO PLANO, "AL 

UNÍSONO, MIENTRAS EL REFORMISMO MORlA, LA DEMOCRÁCIA 

POL!TICA SE AFIANZABA" ~18), 

EL BATLLISMO PERMITIÓ SUPERAR LA CRISIS HEGEMÓNICA DE 
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LAS CLASES DOMINANTES (]9) A PRINCIPIOS DE SIGLO Y POSIBILI

TÓ LA ACUMULACIÓN, SEPARÓ A LA OLIGARQUÍA AGRARIA DEL 

PODER POLlTICO, LO PUSO EN MANOS DE LA BURGUESÍA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL Y DEL PERSONAL POLÍTICO GENERADO AL CALOR 

DEL ESTADO BATLL !STA, 

Es CIERTO QUE INDEPENDIZÓ AL ESTADO DE LOS GRUPOS ECONÓMICA

MENTE DOMINANTES, PERO TAMBIÉN ES CIERTO QUE PACTÓ CON 

ELLOS Y DEJÓ A MEOIO CAMINO EL PROGRAMA REFORMISTA, LA 

• CLASE DINÁMICA BURGUESA QUE GENERÓ FUE TÍMIDA, BÁGICAMENTE 

DÉBIL, EN TANTO QUE DEPENDÍA DEL ESTADO Pl.RA APROVECHAR 

EL EXCEDENTE AGRARIO Y DE LA COYUNTURA DE BONANZA INTF.RNA-

C IONAL PARA REVERTIH A 1.A INDUS"l'RIA EL EXC~DENTE, CUANDO 

ÉSTA DESAPARECIÓ FUE 1 NCAPAZ DE ASEGURARSE LA REPRODUCC 1 ÓN 

AMPLIADA POR SÍ MI SM.\ y DE lfEGEMON l ZAR LA soc 1 EDAD. Qu 1 ZÁ 

EN LOS RASGOS DE ESTA CLASE ESTtN FINCADAS LAS CAUSAS 

ÚLTIMAS DE LA AUSENCIA DE DINAMISMO HISTÓRICO DEL URUGUAY, 

SERÁ SIEMPRE EL PUNTO DÉBIL DEL SISTEMA, 

* NO PUEDE DESCONOCERSE QUE EL IMPULSO BATLLJSTA FUE CAPAZ 

DE GENERAR UN DISCURSO IDEOLÓGICO·FUERTEMENTE INTERNALIZADO 

POR LA SOCIEDAD TODA, QUE TAMBIÉN CONTRIBUYÓ A FRENAR 

EL CAMBIO, 
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BATLLE COMO YRIGOYEN, AD~IRIÓ A LA FILOSOFÍA KRAUSISTA 

(20), COMO LO HACE NOTAR CLAPS PARA LA IDEOLOGÍA BATLLISTA 

LA LIBERTAD PRIMORDIAL ES L~. POLÍTICA, LA LIBERTAD SIEMPRE 

ESTÁ LIGADA A LA LEGALIDAD, PAllTICULARMENTE LEGALIDAD 

ELECTORAL, EL SISTEMA DE GOBIERNO PROPUGNADO ES EL REPÚDLl-

CANO-REPRESENTATIVO, PADECE DE UNA MARCADA E~TADOLATRÍA, 

EN LA CUAL EL ESTADO APARECE COHO EL REPRESEflTANTE DEL 

INTERÉS GENERAL A TRAVts DE LA INTERMEDIACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS (2}) LA IDEA DE JUSTICIA APARECE 

SIEMPRE ASOCIADA A LA DE LIBERTAD Y VINCULADA A LA IGUALDAD 

DI: DERECllOS, COMO L Í M 1 TE MÁX 1 MO A ALCANZAR, 

ÜESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICA EL BATLLISHO ADHIERE 

A LAS DOCTRINAS MARGINALISTAS Y NEOCLÁSICAS QUE PRESTABAN 

ESPECIAL ATENCIÓN AL PROBLEMA DEL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN, 

DE LA DEMMlDA Y LA UT 1 LI DAD, POR CONTRAS TE A LAS TEOR l.\s 

CLÁS 1 CAS QUE LO llAC Í AN SOBRE LA PRODUCC 1 ÓN, Lf, OFERTA 

Y EL COSTO, foDAS ESTAS DOCTRINAS HACÍAN ÉNFASIS EN LA 

IDEA DE LA JUSTICIA A TRAVÉS DE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN 

DE LA RIQUEZA, (22) 

EL BATLLI SMO au 1s1 ERA ORGAN 1 ZAR UNA soc 1 EDAD CAP 1 TAL! STA 

MÁS JUSTA· Y HUMANITARIA. DONDE EL CAPITAL NO FUERA DESHUHA-
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NIZADO Y EGOÍSTA Y REGIDA POR ALTOS PRINCIPIOS MORALES, 

No OBSTANTE, NADA TUVO QUE VER CON EL SOCIALISMO: •y 
HE DICHO QUE NO HAY QUE CONFUNDIR NUESTRO SOCIALISMO 

CON EL SOCIALISMO DOCTRINARIO EUROPEO PORQUE COMPLETAMENTE 

ORIGINAL ES EL SOCIALISMO NUESTRO, No ES EL SOCIALISMO 

DE MARX, NO ES EL SOCIALISMO DE ENGELS, DESCONOCEDOR 

DE LAS MULTITUDES. TEOP]AS CON BASES COMPLETAMENTE FANTÁSTI-

CAS(,,,) NUESTRO SOCIALISMO ES DISTINTO, NO ES AGRESIVO, 

NO QUIERE EL ODIO DE CLASES, NI LOS DESPOJOS, TílATA DE 

RESOLVER LOS GRANDES PROBLEMAS SOC JALES CON LAS PRÁCTICAS 

DE LOS PRINCIPIOS REPUBLICANO, CON EL VOTO EJERCIDO LIBRE

MENTE (,, ,), NUESTRO SOCIALISMO NO QUIEllE SABEll DE DICTADU-
~ 

RAS CIVILES NI DE DICTADURAS MILITARES (,,,), PERO NUESTRO 

BATLLISMO TAMPOCO QUIERE SABER DE DICTADURAS DEL PROLETARIA

DO (",) A LA QUE LLEGÓ LEN 1 N S 1GU1 ENDO A MARX, EN SUS 

TEORÍAS (,,,) NADA TENEMOS QUE GANAR EN QUE EL PROLETARIADO 

DE AYER SE CONVIERTA EN LA CLASE DlfllGENTE Y EN BURGUESES 

DE MAÑANA, NUESTRA ASPIRACIÓN ES OTRA, NUESTRA ASPIRACIÓN 

ES DE AMOR, DE ARMONÍA", ( 23), 

EL ATOMISMO INDIVIDUALISTA DEL DATLLISMO SE HACE PATENTE 

EN SU TERMINOLOGÍA, NUNCA HABLA DE LA CLASE OBRERA, SINO 

DE LOS "EXPLOTADOS", DE LOS "POBRES", DE LOS "TRABAJADORES", 

NIEGA ASl LA EXISTENCIA DE CLASES DIVIDIDAS POR LA POSESIÓN 

DE BIEIJES Y SEÑALA QUE SÓLO SE DISTINGUEN POR SUS IDEAS, 



Sus SENTIMIENTOS DE JUSTICIA. FRENTE A LA IDEA DE LA 

LUCliA DE CLASES ERIGE LA DE ARMONÍA SOCIAL. POR LA CUAL 

LOS HOMBRES DE TODAS LAS CLASES SE UNEN PARA LOGRAR EL 

BINESTAR COMÚN PALIAR LAS INJUSTICIAS SOCIALES. Su 

CONCEPCIÓN DE LOS SINDICATOS ES TRADEUNIONISTA. NUNCA 

ESTUVO EN LA CONCEPCIÓN BATLLISTA COOPTAR AL MOVIH!ENTO 

SINDICAL. EN FUNCIÓN DE SU CONCEPCIÓN LIDERAL QUE NO 

ADMJNTÍA LA ACTIVIDAD POLÍTICA PARA LOS TRABAJADORES 

ORGANIZADOS, RECONOCÍA LA DIFERENCIA DE FUERZAS Y DE 

INTERESES ENTRE PATílO~(S y onnrno" y ASIGll1\U.~ AL [STADO 

LA CAPACIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE INTtRVENlfl PARA DEFENDEH 

A LOS DÉBILES: "SóLO EL ESTADO LE SALVA, SÓLO EL ESTADO 

PUEDE LIBERTARLO DE LA TIRANiA DEL CAPITAL CODICIOSO" 

(2~) (,,,) EL ESTADO, QUE ESTÁ INTERESADO Er1 EL FUNCIOllA-

MIENTO ARMÓNICO DE ESAS DOS FUERZAS OPUESTAS, PERO NO 

CONTRAD 1CTOR1 AS (CAP 1 TAL Y TRABA,IO) DEBE PllOCUHAR POR 

MEDIOS INDIRECTOS, QUE LA ARMONÍA SE RESTABLEZCA SI HA 

SIDO PERTURBADA, QUE ELLA SE CONSERVE, SI EXISTE, Y NO 

SE PRODUZCA 1.P. DESARMOri"! A, S 1 ES POSIBLE" (25). 

Fue ADEM~S UNA IDEOLOGÍA SECULARIZADORA y PRESCINDENTE 

EN MATERIA RELIGIOSA, EN UNA SOCIEDAD DONDE LA IGLESIA 

TENÍA ESCASO ARRAIGO, EL RACIONALISMO BATLLISTA PROMOVIÓ 

LA ENSEAANZA, LA EXTENDIÓ DE MANERA HORIZONTAL E HIZO 

DE ELLA (FUNDAMENTALMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, LAICA, 
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9 PÚBLICA, GRATLllTA Y OOL IGATORIA) UNO DE LOS PRINCIPALES 

• 

• 

INSTRUMENTOS PARA ASENTAR LA IMAGEN DEL IGUALITARISMO 

(FALSO) CON EL QUE REVISTIÓ A TODA LA SOCIEDAD URUGUAYA, 

ESTE REFORMISMO DATLLISTA, QUE ESTABILIZÓ LA SOCIEDAD 

DESPUÉS DE UN PROCESO DE DEMOCllATIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN, 

QUE LA DIFERENCIA DE LOS PAISES ANDINOS Y DEL BRASIL, 

PRODUJO "CANTIDADES INDUSTRIALES DE CONSERVADORES: CONSERVA-

DORES DEL NUEVO ÓRDEN ESTABLECIDO, GENTE QUE ENCUENTRA 

SATISFACTORIO EL PUNTAJE ALCANZADO Y CREEN QUE DE ÉL 

DISFRUTAN TODOS", (26)' 

ESTE CONSERVADURISMO SE ALIMENTA~ 

"l' DE UNA TODAVÍA DIFUNDIDA CREENCIA EN LA POSIBILIDAD 

DE SALVAR EL DESTINO INDIVIDUAL Y FAMILIAR SIN NECESIDAD 

DE CAMBIOS SOCIALES RADICALES; 2', DEL PODER DE ELOCUENCIA 

DE C 1 ERTOS PROCESOS DE MOV 1L1 DAD SOC 1 AL ASCENDENTE, POR 

LO MENOS DESDE LA CLASt BAJA A LA CLAS~ MEDIAi 3', DE 

LAS RESISTENCIAS DE UNA TRADICIÓN NACIONAL DE FACILIDAD 

Y UN CIERTO HEDONISMO FllENTE A LAS PERSPECTIVAS (,,,) 

DEL DINAMISMO Y LAS RESTRICCIONES IMPLICITAS EN LOS FENÓME

NOS DE PROFUNDO CAMB 1 O SOC 1 AL" ( 27) , 

EL URUGUAYO TENIA ALGO QUE CONSERVAR Y TRATÓ DE MANTENERLO, 

AÚN CUANDO DEL FENÓMENO EN SÍ, NO QUEDABA MÁS QUE LA 
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IMAGEN Y EL RECUERDO FIRMEMENTE ASENTADO EN LA CONCIENCIA 

COLECTIVA DE LA SOCIEDAD, 
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NOTAS AL CAP1TULO 1. 

(1),- ESTA REPRESENTACIÓN MENGUADA ES GENERALMENTE EXPLICADA 

POR LA FALTA DE VOCACIÓN POL1TICA DE LA CLASE PRIMARIO 

EXPO~TADORA, LA HISTORIOGRAFÍA NACIONAL CONSIDERA QUE 

ESTE FENÓMENO ES PRODUCTO DE LA ALTA COMPOSICIÓN DE EXTRAN

JEROS QUE TENÍA ESTA CLASE, SU RADICACIÓN FUEHA DE LA 

CAPITAL, QUE LOS ALEJABA DE LOS CENTROS DE DECISIÓN POLiTICA 

'/ LA POLARIZACIÓN ENTRE AMBOS PARTIDOS QUE NEUrnALIZABA 

PoLITICAMENTE Á LOS ESTANCIEROS; 

(2).- MAr<X, C. EL CAPITAL, L1nno Trncrno. T. 111. VoL. 

8. CAP, XLVI 1. r. 1007. Mtx1co. SIGLO XXI. 1981. 

(3).- MACADAR. Luis. N1coLÁS REIG v Jost ENRIQUE SANTiAs. 

"Dos MODALIDADES DE CRECIMIENTO nEPENDIENTE" EN EL URUGUAY 

~Bs.As. S1GLO XXI. 1971. P. 69. 

( 4, ) , - 1B1 DEM, P, 72, 

(5),- IBIDEM, P. 72, 

(6).- LUIS BATLLE BERRES.- SOBRINO DE JosÉ BATLLE y ÜRDÓílEZ. 

LIDERÓ UNA FRACCIÓN DEL PARTIDO COLORADO (LISTA 15) QUE 

HABITUALMENTE SE DENOMINA •NEOBATLLISMO", [STA FRACCIÓN 

GOBERNÓ ENTRE 1947 Y 1958. CON UN INTERREGNO ENTRE 1950 
.. y 1954. Luis BATLLE EJERCIÓ LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DE 1947 A 1950, BAJO EL SITEMA UNIPERSONAL Y NUEVAMENTE 

FUE ELECTO PARA EL CARGO EN 1954, Pl:RO YA BAJO EL RÉGIMEN 

COLEGIADO, 

Ul.-CITADO EN De StERRA. GrnóNIMo. "CoNSOLIDACIÓN v 

CRISIS DEL "CAPITALISMO DEMOCRÁTICO" EN URUGUAY", EN 

AMÉRICA LATINA. HISTORIA DE MEDIO SIGLO. MÉXICO, SIGLO 

XXI,. 1979. P.m. 
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(8) ,- INSTITUTO DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, 

URUGUAY, EL PROCESO ECONÓMICO DEL URUGUAY, FUNDACIÓN 

DE CULTURA UNIVERSITARIA. MONTEVIDEO. 1969. MILLOT. Juuo. 
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CAPITULO 1 l. EL SISTEMA POLITJCO. 

GENERALMENTE SE DICE OUE EL URUGUAY TIENE UNA INTENSA VIDA POL1Tl

CA O QUE SU SOCIEDAD CIVIL EST~ MUY POLITIZADA, CIERTAMENTE ES As], 

Esto SE DEBE A QUE EXISTE UNA GRAN COMPENETRACIÓN ENTRE EL SISTEMA 

POLlTICO Y LA SOCIEDAD CIVIL, "EL SISTEMA POL]TICO ES UNA ESPECiE 

DE MAGMA INDEFINIDO" DONDE TODO PUEDE SALlíl Y TODO PUEDE VOLVER A 

ENTRAll. f'o¡¡ ESTA !tAZÓtl TIENDE A CONFUNUlllSE COll LA SOCICOAD CIVIL. 

(1) 

TAL ES L,\ lllfLUEtlCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL SOB11E EL SISTEMA POL]

TICO QUI'. ÉSTE flCFLEJf, A LA PRIMERA 111\STA EN SUS MATICES, ESTE 

HECHO CARACTEnlsTICO DE LA FORMAClbN SOCIAL URUGUAYA, ADMITE 

DOS EXPLICACIONES TENTATIVAS: 

l. l\UNQUE AMBOS OflGArllSMOS TIU!Ell OfllGEll lllSTÓl(ICO COMÚN, D!VEll

GEN DURANTE CASI UN SIGLO, SE APROXIMAN, HASTA LOGRAR NIVELES AL

TOS DE ENTRELAZAMIENTO A CUMIEHZOS DEL SIGLO XX. MOMENTO EN nuE 

COMIENZA A SUPERARSE EL CAOS INSTITUCIONAL QUE VIVE EL URUGUAY 

DEL SIGLO XIX. 

2. A PARTl11 DE 1901¡, MOMENTO FN QUE EL PA.IS AVANZA rn su INSTITUCIO

NALIZACIÓN. LA BÜSOUEDA O CONSTRUCClbN DEL CONSENSO, EN EL SENO DE 

LA SOCIEDAD CIVIL, ES TAREA DEL SISTEMA POL\TICO, 
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0 PARA NOSOTROS, LA CATEGOR!A "SISTEMA POLÍTICO", NO TIENE 

LA CONNOTACIÓN ESTRUCTURAL FUNCIONAl.JSTA O SISTÉMICA, 

Str/O QUE CONSIDERAMOS, FORMA PARTE DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE LA SOCIEDAD, POR CONSIGUIENTE POSEE UNA GRAN RIQUEZA 

PARA EL ANALISIS Y LA COMPRENSIÓN DEL PROCESO SOCIAL 

URUGUAYO, 

EL SISTEMA POLITICO ES TODA LA TRAMA DE LA "ílEPRESENTACl~N" 

DE lllTERESES PRIVADOS, ES EL ANDAMIAJE DE LAS RELACIONES 

DE CLASE, ES LA FORl\A DE LA MEDIACIÓN (EL PLANO DE 1.A 

MEDIACIÓN), ENTHE LA SOCIEDAD C !VIL (EL MUNDO DE LOS 

-,,, INTERESES PARTICULAll::s) y EL ESTADO. POR TANTO ltlCL UVE 

TAMBIÉll A LAS ORGAll I ZAC 1 ONE S CjlílPORATIVAS, PUESTO QUE 

ÉSTAS SE PELAC IONAN D 1 RECTAMENTE CON EL ESTADO o POR 

llHEHMEDIO DEL SISTEMA DE PAflTIDOS, POR TAIHO EL SISTEMA 

POLÍTICO ES EL 91sTEMA DE P1\RTIDOS MÁS LAS OHGArllZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, OllE TIU/Ell RCLAC\ÓN Dlr.ECTA CON 

EL ESTADO O SON MEDIADAS POR LOS PARTIDOS 

[N SiNTESIS, ES TODA LA ORGANIZACIÓN POLITICA Y CORPORATIVA, 

'J QUE MATElllALIZA EL NEXO COll EL EsTADO, CON LA DIFERENCIA 
! 

QUE EL PARTIDO ESTÁ EN EL ESTADO, O TRATA DE AUMENTAR 

SU ltlFLUENCIA SOBRE EL MISllO O CONQUISTARLO. EN CAMBIO 

LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA SÓLO VELA Pon sus INTERESES, 
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ÜICHO DE OTRA FORMA, EL SISTEMA POLÍTICO ESTÁ CONSTITUIDO 

POR TODAS LAS ORGAN 1ZAC1 ONES, QUE DE UNA MANERA U OTRA 

PRODUCEN POLiTICA, ES DECIR, TODAS AQUELLAS QUE TRASCIENDEN 

A LO PÚBLICO, A LO POLÍTICO GENERAL, 

CLARO QUE EXISTEN DIFERENCIAS IMPORTANTES ENT~E LAS OQGANl

ZACIOHES, POR EJEMPLO, LOS PARTIDOS SOH MIEMBROS NATOS 

DEL SISTEMA POLITICO: EN CAMDIO LAS ORGANIZACIONES CO?PO~A-

TIVAS (DE TP.ADAJADORFS o EMPnESARIOS o llE orno TIPO), 

TIEtlEtl UllA PARTICIPACIÓll EPISÓDICA. (OMO VEREMOS MÍIS 

ADELl\tHE. ES A PA~n¡;¡ DE LA DÉCADA DE LOS SESENTAS QUE 

EL MOVIMIErno SllWICo\l COMIUIZ.\ A rrnrn UllA G':AN HlFLUENCIA 

EN LA VIDA POLÍTICA, LO QUE HACE úUE ALGUUOS AUTORES 

LO COMPAREN A LOS PA~TIDOS POLiTICOS, 

FINALMENTE, CONVIUlE ACLM~AI: QUE COMO TODA CATEGORÍA 

SOCIAL TIENE C,\ilÁCER Hl'·TÓfllCO. ES DEClil, ADMITE CAMBIOS 

t:N CUANTO A su COMPOSICIÓN, Sus llHEGllANTES PUEDEN VARIAR 

EN EL TRAN:iCURRll' HISTÓ'llCO. Efl FUflCIÓfl DE SUS INTERESES, 

Pon EJEMPLO. EN EL CASO UP.UGUAYO, EL f.i.l.N, (rl SURGE 

COMO ORGANIZACIÓfl AL MA%Efl DEL SISlEMA POLÍTICO: DESPUÉS 

DE 12 AílOS DE DICTADURA MILITAíl TRATA DE CONSTITUIRSE 

EN PAP.TIDO POLÍTICO Y POR ESTA ViA INSERTARSE Efl EL SISTEMA, 

EN OTRO SENTIDO, LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA SE TRANSFORHA

RON DURANTE LOS Aílos DE LA DICTADU~A EN ~EDUCTOS OUE 
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ALBERGARON Y EN CIERTA MEDIDA TRASMITIERON LAS POSICIONES 

DEL MOVIMIENTO SINDICAL, ESTE ÚLTIMO, TIENE UNA PARTICIPA-

CIÓN TAMBIÉN FLUIDA EN EL SISTEMA POLITICO, ~E GRUPO 

DE P~ESIÓN, CON PARTICIPACIÓN RESTRINGIDA Y MÁS O MENOS 

CONTPOLADA, SE TRANSFORMA EN LA D~CADA DE LOS SESENTAS 

EN UN MOVIMIErlTO QUE AUQUIEHE UllA f'ARllCIPACIÓll MAYO:! E 

ltlTllODUCE ELEMENTOS DE RllPTUllA DE LA llEGlMOlllA (DE AQUELLA 

OUE SUSTENTADA A ESE SISTEMA POLiTICO), 

DESPU~S DE ESTAS CONS!DERl\CIONES GENERALES ESTAMOS EN 

CONDICIONES DE ANALIZAll EL SISTEMA POLITICO URUGUAYO, 

vrn su COMPOSICIÓN y su OltlÁMIC.\, [s ll[CESARIO CONSIDEílAH 

EN ÉL, VARIOS NIVELES DE DIFEllOITI;. IMPORTANCIA, UN PRIMER 

llJVEL, CONSTJTUÍDO POR LOS PARTIDOS POLITJCOS, UN SEGUNDO 

FORMADO POR LAS ORGANIZACIONES CORPORATIVAS QUE TIENEN 

UNA PARTICIPACIÓll l\ÁS O MEllOS PERl11\NENTE EN EL SISTEMA 

POLÍTICO, Y UN TEHCER lllVEL. EL CONSTITUIDO POíl AQUELLAS 

O~GANJZACIONES SOCIALES. PROFESIONALES. ETC ••• (coMJSIONES 

DE FOMENTO, ASOCIACJOtlES VECltlALES, COOPERATIVAS, ETC.,,). 

OUE TIENEN UNA PARTICIPACIÓN OCASIONAL. 

ENrnE ESTOS rnES tl!VELES EXISTEN LOS MÁS DIVEflSOS ENTRECRUZA

MIENTOS, OUE COMO VEREMOS MÁS ADELANTE DIF JCULTAN LA 

ELABORACIÓN DEL CONSENSO, O MÁS CONCHETAMENTE SOBRE SATURAN 

O REDASAN LOS CONDUCTOS PRINCIPALES DE MEDIACIÓN POL ITICA, 
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ESTE FEtlÓMENO. JUNTO CON ornas. ESTARÁ EN LA ílAÍZ DE 

LA CfllSIS DEL SISTEMA POLÍTICO Y DEL ESTADO (CRISIS DE 

HEGEMONÍA), 

2.1.- Los PARTIDOS TRADICIONALEs.(P.T.). 

Los PARTIDOS COLO~ADO y BLANCO CONSTITUYEN EL NÜCLEO 

PRINCIPA•- DEL SISTEMA POLÍTICO, DESPUÉS DE UN LARGO PERÍODO 

EN QUE EL ENFílENlAHllNlO POLiTICO ENT~E LOS MISMOS SE 

DIRirllÓ rn EL CAMPO DE n.~TALLA. rn 1904 SE LOG'IA LA PACIFI-

CACIÓN DEL PAÍS. ALGUNOS <.AUTORES CONSIDE<IAll QUE rnrnE 

1875 Y 19011 SE ESTABLECEN LAS DASES DEL SISTEMA POLÍTiCO 

URUGUAYO, LA PACIFICACIÓN LLEVA A LA CENTRALIZACIÓN POLÍTICA 

DEL PAÍS, LAS DIVISAS (2) ADQUIEREN CARACTERES DE PARTIDOS 

Y COllCUilr.Ell SIN VIOLENCIA AL SErlO DE LAS INSTITUCIONES 

ESTATALES, 

EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO EN EL SIGLO XX 
-QUE TIENE COMO P~OTAGONISTAS PRINCIPALES A AMBOS PAP.TIDOS

LLEVA A OUE SE ESTABLEZCA UN ViNCULO ESTRECHO ENTRE PARTIDO 

Y ESTADO, A UNA COl'ifUS!ÓN DE LOS MISMOS CON LAS INSTITUCIO

NES PÜBL!CAS, TAL ES LA COMPENETilAC!ÓN, CUE PARA ALGUNOS 

AUTORES EL SISTEMA POLÍTICO EN URUGUAY, NO ES MÁS CUE 

EL GOBIERNO DE LAS "DIVISAS ASOCIADAS", 
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CONSOLIDAR EL ESTADO ERA EL OBJETIVO DE LOS DOS PARTIDOS, 

AMBOS PRETENDÍAN TRANSFORMARSE EN ESTADO, SER SU EJE PRINCI

PAL, DE AHi LA DURA LUCHA QUE LOS ENFRENTA, EN ESTE TRÁMITE 

COMPLICADO Y VIOLENTO, EL ESTADO QUE SE VA AFIRMANDO 

ADQUIRIRÁ AUTONOMJA RELATIVA PROPIA Y LOGRARÁ IMPONERSE 

COMO ÚNICO CENTRO DE PODER, ESTO. SUPUSO SUBO~DINAn A 

LOS PART 1 DOS. LI QU !DARLOS COMO PODERES AUTÓNOMOS. TENERLOS 

BAJO EL CONTROL ESTATAL, ESTE OBJETIVO SE OBTIENE EN 

1~0 11. POR EL ÚNICO CAMINO POSlílLE: F.L ACllEílOO, EL COMPROlll

SO, LA COPA1TICIPACIÓN DE AM60S PARTIDOS, 

EL ESTADO SE IRÁ cor1soL1DMIDO EN t:'A MEDIDA QUE LOS PARTIDOS 

SE INTEGREN AL APARATO ESTATAL. Es DECIR, QUE SE TERMINE 

CON EL PODER AUTÓNOMO Y DISGREGADOR DE LOS CAUDILLOS, 

QUE rn DEFirHTIVA cor1~TfTUÍAll EL EJE DE LOS PARTIDOS. 

PARA TRANSFORMARLOS EN PODER INSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL!-

ZADOR, 

ACUERDO ENTRE COLORADOS BLANCOS -EL COMPROMISO 

DE COPARTICIPAH EN EL ESTADO- ES LA BASE DE SU COrlSOLIDA

CIÓN, COMO CONTRACANA DEL MISMO PROCESO SE DISEílA UN 

SISTEMA POLITICO DIPARTIDISTA, QUE SE CONVERTIRÁ EN EL 

SOST~N DEL ESTADO, EN EL ESQUELETO DEL SISTEMA DE HEGEMON!A, 

A PARTIH DE ESE ACUERDO ORIGINARIO DE PRINCIPIOS DE SIGLO. 
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TODO EL PROCESO POLiTICO URUGUAYO, FUNDAMENTALMENTE EN 

SU ASPECTO INSTITUCIONAL, ESTARÁ SIGNADO POR LOS COMPROMISOS 

Y LOS PACTOS ENTRE LOS p, T. Es TA PRÁCT 1 CA DE TAtHO ÉX 1 TO. 

NO SE CIRCUNSCRIBIÓ A LOS P.T .. SINO QUE SE TEJIÓ PO~ 

LO HENOS HASTA 1958, lJNA HEO DE COMPIWMISOS Y PACTOS, 

QUE ABARCÓ AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, 

COMO DICE GONZALO VARELA: "EXISTEN COMPROMISOS A TODOS 

LOS NIVELES ENTRE LAS "DIVISAS", ENTRE LAS FRACCIONES 

Y SUDORGANIZACIONES Y COll SU ELECTOHADO; DE LOS GRANDES 

LiDERES CON LOS PEOUEílos y MEDIANOS: DE AQUELLOS CON 

SU CLIENTELA PARTICULAR; DE POLÍTICOS LLEGADOS A LA DIREC-

CIÓN DE LOS ORGANISMOS P0DLICDS CON SUS SUBORDINADOS, 

CON LOS USUAHIQS, COll LOS SECTORES SOCIALES OhGANIZADOS, 

ESTA EST~UCTUqA POLÍTICA PARECE UN 'SISTEMA DE GRUPOS 

DE PRESIÓf/ ASOClfdJOS', DENí'W OE UN ORDEN lllEr.ÁTICO", (3) 

Los SUJETOS PARTICIPANTES DE ESTOS COMPROMISOS NO SON 

SÓLAHHHE LOS p, T, , AUIWIJE MUCllAS V~CES SON LOS PROMOTORES, 

SUIO QUE TAMBIÉll ES EL ESTADO, EN SU INTENTO POR APARECER 

POR ENCIMA DE LAS CLASES. QUIEN LOS ESTABLECE, ESTA CONSTE-

LACIÓN DE COMPROlllSOS, OUE SE ESTABLECEll EN DISTINTAS 

ÓílDITAS, CONSTITUYEN LA Bt.SE DEL PODER POLÍTICO, O DICHO 

DE OTRA MANERA, LO QUE MANTIENE LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL 
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(o POLÍTICA)" DURANTE TANTO TIEMPO, CLARO QUE APUNTALANDO 

TODO EL SISTEMA DE COMPROMISOS ESTÁ LA PROSPERIDAD ECONÓMI

CA, EL EXCEDENTE POSIBLE DE REDISTRIBUIR, OUE AL AGOTARSE 

A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTAS, PROVOCARÁ 

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE LA CRISIS HEGEMÓNICA, ÜEBE TENERSE 

EN CUENTA TAMBIÉN, OUE EN EL FONDO DE LA ESTAOILIDAD 

SE ENCUENTRA EL GRAN ACUERDO DE BLANCOS Y COLORADOS, 

QUE PONE "FRENO" AL "IMPULSO" REFORMISTA DEL PRIMER IlATLLIS-

MO, EN ARAS DE LA DEMOCRACIA, DEL JUEGO ELECTORAL SIN 

FRAUDE, QUE SE CONCRETA rn LA (ONST 1TUC1 Ótl DE 1917, QUE 

INSTITUCIONALIZA LA COPARTICIPACIÓN, (lj) 

Los P.T. URUGUAYOS IMPRIMEN AL SISTEMA POL1T!CO ALGUNOS 

RASGOS QUE ES NECESAHIO DESTACAR: _. 

l. EL ESPACIO ESTATAL ES TERRUlO EXCLUSIVO DE LOS P,T., 

LO QUE DETERMINA ·UNA CONFUSIÓN ENTRE ÉSTOS Y LAS INSTITUCIO 

NES PÚDL ICAS. LO QUE A su vez FAC !LITA TAMRIÉN TODO EL 

AND4MIAJE CLIENTELiSTICO, TIPICO DE DICHOS PARTIDOS: 

2. EL SISTEMA POL1TICO SE PRESENTA COMO "UN ESTADO DE 

COMPROMISO" (5) ABIERTO A DIFERENTES CLASES Y SECTORES 

SOCIALES, 

VARIOS AUTORES y PARTICULARMENTE REAL DE AzúA CONSIDrnAN 

QUE LOS P. T. URUGUAYOS NO SON PARTIDOS POL!TICOS, PUESTO 

QUE NO POSEEN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS V PROGRAMÁ-
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TICAS QUE DEFINEN A UN PARTIDO, DADO QUE CAP.ECEN OE DEMOCRA

CIA INTERNA, DE NIVELES ORGANIZATIVOS DtFERENCIADOS, 

DE AFILIACIÓN REGULAR, DE CONTRIBUCIONES DE TRABAJO VOLUNTA

RIO, DE FlllANZAS COIHROLADAS, DE DIRIGENCIAS O JEFATURAS 

ESTABLES V UNIFORMEMENTE ESTABLECIDAS, (6) 

Si BIEN ES CIERTO QUE LOS P. T. UHUGUAYOS rrn TIENrn ESAS 

CARACTERÍSTICAS OUE ílEAL DE AZÍJA COLOCA COMO OEFINITOH IAS 

DE UN PARTIDO POLITICO, CUMPLEN EL PAPEL DE TALES CON 

GRAN ÉXITO -fANfO rn LA MEDIACIÓN COMO Etl LA CONSTRUCCIÓrl 

DEL CONSENSO- POR LO MENOS llASTA LOS AÑOS SESENTAS, rn 

OUE COMIENZAN A MOSTRAR SU CRISIS. 

EL SISTEMA POLÍTICO UHUGUAYO, ESTPUCTUl:ADO SOBHE LA BASE 

DE LOS DOS GRANDES PARTIDOS (COLORADO Y BLAllCO), ESTRECllA-

MENTE LIGADOS AL ESTADO. ADEM1ÍS 0[ cor1::TJTUlíl EL sosTtN 

DE LA HEGEMOllÍA. FIJNCIOrll1 COMO UN Mc~Arl!Sr\o IDÓNEO PAqA 

EVITAR O SUAVIZAq LAS TENSIONES SOCIALES A TRAV~S DE 

LAS MÁS VAfilADAS INSTANCIAS DE rlEGOCIACIÓN. [N OTRAS 

PALAURAS, ADEM~S DE UNA INSTANCIA MEDIAUORA O CANALIZADORA, 

EL n~CLEO PRINCIPAL DEL SISTEMA POLt1co. FUNCIONA COMO 

UNA "VÁL \IULA DE SEGUR 1 DAD" DEL CONJUrlTo DE LA FORMACIÓN 

SOCIAL URUGUAYA, 0E AHÍ, QUE AL FALLAR LOS fl, T., EL BLOQUE 

DOMINANTE BUSQUE UTIWS llECANISMQS, COtlCRETAMEllTE A LAS 

ff, AA, (ZONA DE SEGUR 1 DAD DEL ESTADO J. PARA SUPERAR LA 
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CRISIS DE HEGEMONÍA, SE CIERRA EL CICLO DEMOCRÁTICO, 

SE TERMINA LA NEGOCIACIÓN COMO MÉTODO DE GOlllEnNO Y SE 

INSTAURA OTRO, EL DE LA IMPOSIClbN Y LA REPRESIÓN, 

ALDO SOLAR!, EN LA GACETA DE LA UNIVERSIDAD DICE: "Et 

PARTIDO POL!TICO TRADICIONAL, LA CONCURRENCIA AL CLUB, 

LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DEL CLUB, ES LA MANERA COMO 

uri GRAN SECTOR DE LA CIUDADANIA SUPERA LAS DEflCIENCIAS 

DEL SISTEMA OUE DE OTRO MODO CAERIAN ESTíllCTAMENTE SOBRE 

ÉL", (7) 

ÜE ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES SURGEN ALGUNAS INTERRO

GANTES, ¿EN QUÉ RADICA EL ÉXITO, QUE POR LARGO T!EMPO ,. 
T 1 ENEN LOS p, f, COMO MEO 1 ADORES Y CONSTRUCTORES DEL CONSEN-

SO? 

DESCARTAMOS QUE SE DEllA A QUE LOS P, f, POSEEtl PROGRAM.\S 

Y POR TANTO RESPUESTAS ADECUADAS A LA PROBLEM~TICA DE 

LA SOCIEDAD CIVIL, Los f'.T. TIENrn UNA ORIENTACIÓN GENERAL. 

QUE tlO SE HEFLEJA EN UN PROYECTO, PERO SÍ EN LA HAJllLJDAD 

PARA LA ELABOf!ACIÓN DE LA POLÍTICt, COTIDINlA, EN LA OUE 

'-· JUEGAN ur1 ROL PRINCIP~.L LOS DIFERENTES NIVELES DE CAUDILLOS 

Y LA RELACIÓN DE CLIENTELA QUE SE GENERA A PARTIR 

DE LAS INCRUSTACIONES ESTATALES DE DICHOS PARTIDOS, 
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A FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX. ESTOS PARTIDOS 

EXPRESAN EL T!PICO CONFLICTO CIUDAD-CAMPO CARACTERÍSTICO 

DE LOS OR!GENES DEL CAPITALISMO, EL PARTIDO (OLO~ADO 

TUVO RAlZ URBANA Y SE LIGÓ A LA NACIENTE BURGUESÍA INTERESA

DA EN DESARROLLAR EL CAP 1 TALI SMO Y EL BLANCO SE ENHOllCÓ 

CON LOS SECTORES RURALES Y SE LIGÓ A LA IDEA DE HACEq 

úEL PA!S "UNA GRAN ESTANCIA", EN SU DESAD".OLLO POSTERIO>l 

ESTOS PAílTIDOS ADQUIRIERON CllRÁCTER POLICLASISTA, Eri 

CUANTO A su· BASE soc 1 AL' 

REAL DE AzúA. COrlSID[RA OU[ "tlO ESTAfdAtl rn CONDICIONES 

DE COMPATIBILIZAR INTERESES SOCIALES DETERMINADOS, NI 

DE HALLAH SOLUCIOtlES" Y ADEM.\S, tlO PUEDEN "FORMULAR PROYEC

TOS DE VIDA tlACIOllAL APTOS, BASADOS EN IDEOLOGÍAS COMPARTI-

DAS IDENTIFICAílLES",(8) 

ESTAS APRECIAC IOilES SOi/ COR«ECTAS, EFECTIVAMENTE SON 

PAllT IDO~ QUE LOG1{,\il E:L APOYO DE SEGMENTOS CONS 1 OEHABLE S 

DE TODAS LAS CLASES SOCIALES, PERO ELLO NO LOS INVALIDA 

COMO TALES, SINO QUE POR EL CONTRARIO LES OTORGA UNA 

MAYOR CAPACIDAD POLÍTICA PARA COtlSTRUIR EL CONSENSO, 

POR LO MEtlOS DURANTE Url LARGO PERÍODO, (9) 

LA· CApj'NC 1 A· DE UN PROGRAMA DEFINIDO LES DA A LOS P.T. 

UNA MAYOR LIBERTAD PDLlTICA, NO LOS COMPROMETE CON LA 
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CIUDADANÍA~ PUÉS ÉSTA NO APOYA A LOS P.T, POR UN PROGRAMA, 

DADO QUE ÉSTE NO EXISTE, POR ESTE HECHO, LOS P, T. TIENEN 

MÁS CAPACIDAD PE MANIOBRA, ES DECIR, PUEDEN DAR RESPUESTAS 

POLÍTICAS COYUNTURALES FORMAL 1 ZAR LOS MÁS VARIADOS 

COMPROMISOS CON SU ELECTORADO, 

A PESAR DE QUE NO EXISTEN FORMULACIONES IDEOLÓGICO-PAOGRAMl

TICAS PRECISAS, EN EL CURSO DE SU FORMACIÓN HISTÓRICA, 

AMBOS p, T, LLEGAN A ACU~AR UN CONJUNTO DE VALOl!ES QUE 

TERMINAN POR COAGULAR EN DOS SUBCULTURAS POLITICAS DIFEREN

CIADAS, 

[N TANTO EL PARTIDO BLANCO ACENTÜA EL TEMA DE LAS LIBERTADES 

PÜBLICAS GENERALES. EL P~RTIDO COLORADO ENFATIZA EH SU 

DtSCURSO LA JUSTICIA SOCIAL A Ti(AVÉS DE RED!STRIBUTIV!SMO 

V LA SEGURIDAD SOCIAL, 

PARA EL PARTIDO BLANCO (NACIONAL) CONSTITUYE UN VALOR 

PERMANENTE LA MORAL PÜBLICA Y LA HONESTIDAD EN EL DESEMPERO 

POL i T 1 ca' PREOCUPAC 1 ÓN 1 NDUPABLEMENTE V 1 NCULADA A su 

ALEJAM!ENTO DEL PODER DURANTE UN SIGLO Y NO COMPARTIDA 

POR EL PARTIDO COLORADO QUE EJERCE LA RESPONSABILIDAD 

DE GOBIERNO, 

EL PARTIDO BLANCO TIENE ADEMÁS LA CONVICC!ÓN DE QUE LA 

RIQUEZA SE GENERA EN EL CAMPO Y QUE LA CIUDAD, LOS SECTORES 

URBANOS Y LA INDUSTRIA (BÁSICAMENTE COLORADOS) SON PARÁSITOS 

DE LA P.IQUEZA RURAL, 



LA LIGAZÓN PARTIDO-CIUDADANÍA QUE SE MATERIALIZA POR 

MEDIO DEL DIRIGENTE DE CORTE CAUDILLESCO, A TRAV~S DEL 

CLUB POLÍTICO (DE INTENSA VIDA EN LOS PERÍODOS ELECTORALES) 

Y LOS CARGOS PÚBLICOS, QUE POSIBILITAN LA RELACIÓN CLIENTE

LÍSTICA, SE REFUEHZA COI~ EL ELEHUHO ,\FECTIVO-SENTIHENTAL, 

QUE ESTÁ EN LA BASE DE LA ADHESIÓN DE AMBOS P.T .. DETERMINA-

DO POR LA COINCIDENCIA DEL SURGIMIENTO DE LOS MISMOS 

CON EL URUGUAY COHO ESTADO-NACIÓN, 

ÜE TANTO PESO ES EL FACTOH MECTIVO EN LA CONSERVACIÓN 

DE LA FIDELIDAD, QUE RECIÉN EN LA ELECCIÓN DE 1958 SE 

DA EL PASAJE DE UN PAR r 1 DO .', orno. HECHO QUE MARCA EL 

INICIO DE LA CRISIS DEL NÚCLEO PRINCIPAL DEL SISTEMA 

POLÍTICO URUGUAYO, 

ESTABLECIDAS LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA 

DE P, T. ES POSIBLE DEFINIR OTROS RASGOS, QUE NO POSEEN 

LA MISMI\ TRASCENDENCIA. PERO QUE NO PUEDEN SER OMITIDOS 

EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA, 



~ 
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Los p' T. SON AMB 1 GUOS POL í TI CA E 1 DEOLÓG l CAMENTE' AMBOS 

ESTÁN FORMADOS POR UN CONJUNTO DE GRUPOS, CUYAS POSICIONES 

POLITICAS VAN DESDE LA ULTRADERECHA A LA IZQUIERDA, 

(ADA GRUPO O FRACCIÓN TIENE SUS PROPIAS AUTORIDADES Y 

EN LA PRÁCTICA ACTÜA~ COMO UN PARTIDO INDEPENDIENTE, 

E11 ESTE SENTIDO, SOLARI Y ROLANDO FRANCO DICEfl: "EL RtGIMEN 

UflUGUAYO F.S DE UN lllPARTIDISMO APARENTE QUE U. LOS HECHOS 

FUNCIONA COMO uri SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS MÚLTIPLES, 

CADA UNO DE LOS GRANDES PARTIDOS ESTÁ DIVIDIDO EN FRACCIONES 

DE IMPORTANCIA NACIOUAL (,.,) cor1 sus PROPIAS AUTORIDADES, 

SU PROP 1 A POL Í T 1 CA Y SU PíWP 1 A CLI crlTCLA (. ,. ) , (ADA 

UNA DE ESAS "FRACCJOllES" ESTÁN (..,) MÁS S.EPARADAS DE 

OTRAS "FRACCIONES" DEL MISMO PARTIDO OUE DE LAS DEL PARTIDO ,. 
ADVERSAR JO, (lQ) 

LANZAflO cor1s 1 DrnA C01J MUCHA RAZÓN QUE LOS p .1. EN PAREJA, 

A T~AV~S DE LA HISTORIA, CON EL PARtNTES!S DE LA DICTADURA 

DI: TERRA, Y POR LO MENOS HASTA 1958, SE CONSTITUYEN EN 

"APARATOS DE HEGEMONiA", EN LA CONCEPCIÓN GRAMSCIANA, 
(11) 

ESA FRAGMENTACIÓN DE LOS P,f,, QUE AGUIAR (12) LLAMA 

ªBIPAílTIDISMO FRAGMENTARIO", NO ENTORPECE EL EJERCICIO 

DE LA HEGEMONlA, POR EL CONTRARIO, SEGÚ14 OPINA lANZ.ARQ, 

ESTOS PARTIDOS TIENEN "UNA CAPACIDAD CONSIDERABLE DE 

INTEGRACIÓN POLlTlCA (, ,,) QUE SE REALIZA A TRAV!S DE 

UNA PLURALIDAD DE MEDIACIONES", (13) 
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AFIRMA lANZARO QUE LA LABOR DE AGREGACIÓN DE LOS P.T. 
LLEGA A CUAJAR GRACIAS A LOS ELEMENTOS QUE HAN SIDO DENUN

CIADOS COMO DEFECTOS. CUANDO Etl RIGOR CONSTITUYEN -DUf?ANTE 

UN LARGO PLAZO- LOS SOPORTES DE SUS VIRTUALIDADES REPRESEN

TATIVAS :LA VAGUEDAD DE LAS DEFINICIONES PROGRAMlTICAS, 

QUE VA DEL BRAZO cor1 LA DISPOSICIÓN DE TnAMITAR LAS MÁS 

VARIADAS PRETENSIONES PA~TICULARES, LA APERTURA DEL ESPEClHO 

DE SUS INTERPOLACIONES, QUE NO TIENEN CCST!NATA~IOS 

EXCLUSIVOS NI PRIVILEGIADOS, LA COMP~TENCIA POR UN ELECTORA

DO COMÜN, LA PROPIA HETEROGENEIDAD DE SU COMPOSICIÓN, 

ESE ARCHIPIÉLAGO DE FRACCIONES Y AllllEAlllENTOS DIVERSOS 

QUE, SEGÜN UNA TESIS DISCUTIBLE Y DISCUTIDA, REDUNDA 

EN UN PLURIPAHTIDISMO "DISFRAZADO"", (l~) 

SODHE ESTE TEMA 110 PUEDE OECIHSE QUE 11,\YA UNA POLÉMICA, 

PERO SI EXISTEN DIFEf!rnTEs INTrnPRETACIONES. ALGUtlOS 

COllSIDEflAN QUELl\FfLACIÓt~ UE CLl(lllUJJLA CONCESIÓN DE EMPLEOS 

PÜBLICos). LA lrlDEFINICIÓll f'l<UGllMIÁTICA. EL FRACCIONAMIEtno. 

LA RED DE MEDIACIONES, EL CONTROL DE LOS ESPACIOS ESTATALES, 

DETERMINA LA SUPEDITACIÓN O DEPENDENCIA DE IMPORTANTES 

SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL. Es10 SUPOtlE UNA r.rnucc1ór1 

DEL JUEGO DEMOCRÍITlr.O, FOl~MALMEtiTE EL CIUDADANO ES LIBRE 

DE ESCOGER, PE~O EN LA PRÁCTICA ESTA CONDICIONADO, LA 
FIDELIDAD QUE GENERA LA ~ELACIÓN CLlENTEL\STICA, SE REFUERZA 

POR EL FACTOll AFECTIVO-SErHIMEtlTAL DE LA ADHESIÓN PARTIDA

RIA, (15) 
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Ornas CONSIOEílAN QUE ESAS CAílACTERÍSTICAS DE LOS P.T. 
OCULTAN SU VERDADEílO CONTENIDO DE CLASE, POR TANTO FALSEAN 

LA REALIDAD POLÍTICA, FINALMENTE, OTROS AUTORES PLANTEAN 

DUE ESAS CARACTrnÍSTICAS DE LOS P, T. NO SON NEGATIVAS 

O DF.FECTOS DE LOS lllSMOS, SINO QUE SON PECULI/líl!DADES 

DEL NÚCLEO PflINCIPAL DEL SISTEMA POLÍTICO U~UCUAYO, QUE 

HASTA MEDIADOS DE LOS CINCUENTAS U DIEílON ÉXITO l1L HIS110, 

lAN7ARO APUNTA: "LA 111JLTIPLICIDAD DE ENTHADAS ADRE CANALES 

PARA LAS DEMANDAS Dl DIFEHrnru; '.;(CTOílES. LAS CUALES 

TIENEN POR LO DEMÁS, Uflf, CllMICE O[ SATISFACCIÓN ílELAl'IV/IMEN• 

TE IMPORTANTE, MERCED A LOS MODELOS DE DESARROLLO Y AL ,. 
llÉGIMEtl DE COMPílOMISOS OUE LOS PROP !OS PAHTIDOS IMPULSAN, 

Tooo ESTO CONVIERTE A LAS COLECTIVIDADES TRADICIONALES 

EN CUERPOS DE ílEP llESEUT AC 1 Órl COMPLEJA V PLURAL: "CATCH-ALL 

PAHT!ES", SEGÚri 1.A COMOCIOA CARACTEfllZACIÓtl DE KIRCHHEIMER"" 

(16) 

2,J,l, - LA COPARTICIPACIÓN, FORMA URUGUAYA DEL CONSENSO, 

DESDE 1904 EL ESTADO URUGUAYO SE CONSTRUYE SOBRE LA BASE 

DE PACTOS ENTRE LOS DOS P,T,, AUNQUE ES EL PARTIDO COLORADO, 

Y SU SECTOR PRINCIPAL, EL DATLLISMQ, QUIEN TIENE LA RESPON

SADILIDAD DE GOBIERNO HASTA 1958, 
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EL PílEOOHINIO DE UN PAílTIOO, NO ES EN OETíllMENTO DEL 

orno. EL OUE TIENE EL GOBIERNO. CONTílOLA EL ESTADO. POR 

TANTO POSEE LOS MEDIOS PARA C~MPLIR LOS 

TANTO CON SECTOílES COMO CON INDIVIDUOS, EL 

TIENE ESPACIOS ESTATALES PREDETERMINADOS, 

COMP ilOH 1 SOS, 

orno PMT 1 DO 

QUE TAMBIÉN 

SON UTILIZADOS PA:lA CU.'WL!fl CON SlJ CLCCTORf,DO, ti. PARTIDO 

DEL "LLANO" REALIZA OPOSICIÓN, PE~O DEJA GOBERNAR, EL 

JUEGO POLITICO ESTA INSTITUCIONALIZADO, 

El HECHO DE QUE Url PAílT 1 DO OCUPE EL GOB 1 ERNO DUfiA!lTE 

CASI UN SIGLO (p,\IU\00 [OLor-,\OQ), DE ~UE tiO EXIST,, ROTACIÓU 

rn EL room, DETERM\llÓ Ql)( EL SISTEMA POLÍTICO, BASADO 

EN EL IllPARTIDISMn Er\Cl/EllTRE rn LA COPARTICIPACIÓN LA 

FOílMA DE LA CSTADILIDAD, 

,IELL 1 NE K lEDES:lA COllSIDEl~All QUE LA COPAnTICIPACIÓU 

NO ES UN P:!INCIPIO :iECTQr,, Sii/O UNA CATEGORÍA FUNCIONAL 

DE LA DEMOCfiACIA U:WGU1\YA, "!i,\Y ou: RESOLVER EL COllSENSO 

Y LA COPART\CIPACIÓll FUE LA ME.JOR HERllAMIEtlTA FUNCIONAL 

PARA LOGRARLO- y PAllA cori:CTAR A LOS p' T. COll LOS INSTHUMEll

TOS ESTATALES CAPACES DE ASEGU~iAl<LO," (17) Y AG:lEGAN LOS 

AUTORES QU[ LA COP Aln 1e1PAC1 ÓN OTOí~GA SE GUíl 1 DAD AL s 1 5 TEMA 

Y CONTRIBUYE A QUE EL ESTADO-NACIÓN IDENTIFICADOS SE 

VERIFIQUEN A TAAvts DE LOS P.T .. PARA ELLOS. LA COPARTICIPA

CIÓll FUE "EL TE~MÓMETl10 DE LA ESTABILIDAD" DE U>.S INSTITU

CIONES ESTATALES, 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1934 ELIMINA EL fJECUTIVO DUAL Y RESTA

BLECE LA PRESIDENCIA, TAMBIÉN SE ELIMINA LA REPRESENTACIÓN 

Pí<Of'ORCIONAL EN EL SENADO: ÉSTE SE DIVIDE EQUITATIVAMENTE 

ENTRE LOS DOS PARTIDOS, EN LOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS 

ÜESCENTRAL 1 ZADOS SE ESTABLECE EL 3 Y 2, ES DEC 1 R, LA 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LOS 0!RECTORIOS, 3 POR 

El PARTIDO DE LA MAYORÍA Y 2 POR EL DE LA MINORÍA, 

5. LA CONSTITUCIÓN DE 1952 ES LA QUE DETERMINA UNA COPARTI-

CIPACIÓN M~S ORGiNJCA, EL PODER EJECUTIVO PASA A MANOS 

Ji DE UN ÓRGANO COLEGIADO: EL CONSEJO NACIONAL OE GO!llERllO, 

LA COPAHT!CJPACIÓN SE EXTIENDE AL PODER JUDICIAL, LA 

FÓRMULA LOGRADA EVITA QUE LA MJN6rdA DE LOS nos PARTIDOS, 

BLANCO Y COLORADO, QUEDEN AL MAílGEIL COMO HABÍA SUCEDIDO 

HASTA ESE MOMENTO. EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO, OE 

NUEVE HIEM!lílOS ESTAílA CONSTITUÍDO POR 6 DE LA MAYOR!A 

DEL PARTIDO MÁS VOTADO Y 3 DEL PARTIDO QUE LE Slf>UIERA 

EN SUFRAGIOS, 0E LOS 6 DE LA MAYORÍA, 4 PERTENECEN AL 

SUBLEHA MÁS VOTADO Y 2 AL SUBLEMA DEL PART 1 DO TR 1 UNFANTE 

QUE LE SIGUE EN NÚMERO DE VOTOS, ÜE LOS 3 DE LA MINDRIA, 

2 PERHNECEN AL SUBLEHA MÁS VOTADO DEL PARTIDO OPOSITOR 

Y l POR LA MINORÍA DE LA MINORÍA, 

6. LA CONSTITUCIÓN DE 1967. ESTA CONSTITUCIÓN (CUE SERÁ 

ESTUDIADA POSTERIORMENTE CON MÁS DETALLE) DISUELVE EL 
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EJECUTIVO COLEGIADO (CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN) 

Y REJNSTAURA EL RÉGIMEN PRESIDENCIAL, LAS FACULTADES 

QUE ADQU 1 E RE EL PRES J DENTE, EN CUANTO A NOMBRAR Y DES T 1TU1 R 

A LOS DIRECTORES DE LOS ENTES AUTÓNOMOS, SUPONE UN CAMBIO 

SUSTANCIAL EN LA POLÍTICA DE COPARTICIPACIÓN. ESTA, SE 

RESOLVERÁ AHORA, POR ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS Y DEJARÁ 

DE ESTAR PREVISTA EN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, 

EL HECHO QUE EL PARTIDO NACIONAL HAYA ALCA~ZADO EL Gl)BIERNO 

Ol DOS OPORTUNIDADES, DEnJLITA EL INTERÉS DE tSTE POR 

MANTENER Y DESARROLLAR LA COPARTICIPACIÓN A NIVEL CONSTITU· 

CJONAL, 

ESTA (ONSTJTUCIÓN, ACTUALMENTE VIGENTE, MARCA EL INICIO 

DE LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO Y DA INICIO A LA PÉRDIDA 

DE CONSENSO, 

2.1.1.- LA LEY DE LEMAS: UNA CARACTER!STICA DEL SISTEMA 

ELECTORAL URUGUAYO, 

AHORA, ES NECESARIO CONSIDERAR COMO SE LEGITIMA EL SISTEMA 

POLÍTICO Y EL ESTADO, ES DECIR, CONSIDERAR ASPECTOS GENERA

LES DE LA LEY ELECTORAL URUGUAYA, 
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EN URUGUAY, POR LO MENOS HASTA 1971, LAS ELECCIONES CONSTI

TUYERON EL INSTRUMENTO PRIVILEGIADO DE LEGITIMACIÓN, 

ENTRE COMICIO Y COMICIO SE DESARROLLA EL JUEGO DE DEMANDAS 

Y PRESIONES COLECTIVAS, QUE EXIGE DEL NÚCLEO CENTRAL 

DEL SISTEMA POL]TICO RESPUESTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

INMEDIATOS. EN LA PERSPECTIVA DEL ACTO ELECTORAL, 

LA LEY DE LEMAS -APROBADA EN 19311- POSIBILITA QUE CADA 

P, f,. A PESAR DE SUS FRACCIONAMIF.NTOS PUEDA ACTUAR ELECTO

RALMENTE COMO Ull SOi.O PAHTIOO, DESDE 1921J EXISTE EL OODLE 

VOTO SIMULTÁNEO. QUE PERMITE SUFRAGAR AL MISMO TIEMPO 

POfl EL GfWPO O FRACCIÓN Y EL PARTIDO, ES DECIR, POR EL 

SUDLEMA Y EL LEMA, 

EL ARTiCULO 79 DE LAS CONSTITUCIONES DE 1934 Y 1967 ESTABLE-

CE: "LA ACUMULACIÓN DE VOTOS POR LEMA, PARA CULOUIER 

CARGO ELECTIVO, SÓLO PUEDE llACERSE EN FUNCIÓN DE LEMAS 

PERMANENTES(,.,) UN LEMA PARA SER CONSIDERADO PERMANENTE, 

DEBE HABER PARTICIPADO EN EL COMICIO NACIONAL ANTERIOR, 

OBTENIENDO REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA", (2Q) 

POR MEDIO DE ESTA LEY, LOS P,f, ASEGURABAN SUMULTÁNEAMENTE 

DOS COSAS: POR UN LADO SU PREDOMINIO ELECTORAL, EL MONOPOLIO 

DE LO~ CARGOS DE GOBIERNO. Y POR OTRO. EVITAq EL SURGIMIENTO 

DE COALICIONES ELECTORALES CIRCUNSTANCIALES, FUERA DE 
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LOS LEMAS (MÁS ADELANTE VEREMOS EL PROCEDIMIENTO PARA 

EL REGISTRO ELECTORAL DEL fRENTE AMPLIO EN EL AílO 1971), 

EL ARTICULO 77, INCISO 9NO, DE LA (ONSTJTUCl6N DICE: 

"LAS LISTAS DE CAtWIDATOS PARA AMBAS (ÁMARAS Y PAllA PRES!· 

DENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REP~DLICA DEBERÁN FIGURAR 

EN UN llOJA DE VOTAC 1 ÓIL EN HOJA AP ArlTE, 1 NO IV 1 DUAL! 7ADA 

CON EL MISMO LEMA SE \/QTARÁll CONJUNTAMENTE, LAS LISTAS 

DE CANDIDATOS A JUNTAS DEPARTAMENTALES, INTENDENTES Y, 

EN SU CASO, JUNTAS LOCALES AUTÓNOMAS ELECTIVAS, DE CONFORMI

DAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79", (21) 

EL S 1 STEMA ELECTORAL URUGUAYO, TAN PECULIAR Y COMPLICADO, 

DETERMINA LA ELECCIÓN EN UN MISMO ACTO DE TODAS LAS AUTORI

DADES POL ITICAS, TANTO A NIVEL NACIONAL, COMO DEPARTAMENTAL 

O LOCAL. EsTE SISTEMA FAVORECE A LOS P.T .. DADO QUE AL 

VOTARSE SIMULTÁNEAMENTE TODOS LOS CARGOS ELECTIVOS, LOS 

CORRESPONDIENTES AL PODER EJECUTIVO (PRESIDENTE Y VICEPRESI

DENTE) ADQUIEREN MAYOR RELEVANCIA DESDIBUJANDO LOS RESTANTES 

ESTE HECHO, JUNTO A LA IDEA MUY ARRAIGADA EN LA CIUDADAN\A 

URUGUAYA, DE NO PERDER EL VOTO O EL· "VOTO ÚTIL• 1NTRODUC1 DA 

POR LOS p,.T,. DETERMINA QUE LA ELECCIÓN SE POLARICE ENTRE 

LOS DOS PARTIDOS MAYORES, DE ESTA FORMA LA CIUOADAN!A 

ES EMBRETADA EN LAS OPCIONES PRESIDENCIALES DE MÁS POSIBILI-
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DADES DE TRIUNFO, POR TODO ELLO, LA AFIRMACIÓN DE QUE 

LA LEY DE LEMAS INSTITUCIONALIZA EL BIPARTIDISMO ES VALEDERA 

DESDE LAS POSICIONES DE LOS PARTIDOS DE IZCUIERDA, ESTA 

LEY ELECTORAL ES CRITICADA COMO ANTIDEMOCRÁTICA, DEBIDO 

A QUE DISTORSIONA EL PANORAMA POLÍTICO-ELECTORAL, ESTA 

DISTORSIÓrl SE HARÁ MÁS AGUDA A PAR'flíl DE 1958 EN QUE 

LOS P.T. ENTREN EN CRISIS, Y MÁS AÚN DESDE 1952. EN QUE 

SE REGISTllAN LOS PRIMEROS DESPílENDíMll:N'íOS DE LOS LEMAS 

TRADICIONALES. ÜESPU~S VEREMOS CÓMO LA CONSlllUCIÓN UEL 

FRENTE AMPLIO EN 1971 -POSIBILITADA EN GRAN HEDIDA POR 

LA MISMA LfY- ES FACTOR DE DEDILITAHIENTO DEL DIPARTIDISMO, 

~ 

MARTÍNEZ MollENO DICE: "por¡ EL SISTEMA DE DOBLE VOTO SIMULTÁ-

NEO. EL SUFRAGIO' EMITIDO DENTRO DE CUALQUIERA DE LOS 

LEMAS TRADICIONALES, POR UN CANDIDATO MÁS O MENOS DE 

IZQUIE/lDA (. ") PUEDE AL !MENTAR Y HABITUALMENTE ALIMENTA, 

EN RÉGIMEN DE VASOS COMUNICANTES. EL TRIUNFO DE CANDIDATOS 

DE ULTRADERECHA", (2/) CUANDO LOS P.1, ENTRAN EN CRISIS, 

INTERNAMENTE Y COMO "APARATOS DE HEGEMONÍA" ES ESA LEY 

ELECTORAL LA QUE LES DA LA COHESIÓN QUE NO TIENEN Y LES 

PERMITE SEGUIR VIVOS, 

LA LEY ELECTORAL REFERIDA A LOS LEMAS, TAN ESPECIAL, 
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Y QU 1 ZÁ ÚN 1 CA EN EL MUNDO lES PRODUCTO DEL 
0

MAGlU 1 AVELI SMO" 

DEL BLOQUE DOMINANTE O REFLEJO DE UNA REALIDAD SOCIAL 

DETERMINADA?, EN NUESTRA OPINIÓN, AMBAS COSAS ESTÁN PRESEN

TES, ANTER 1 ORMENTE, D 1J1 HOS QUE EL S 1 STEMA POL 1T 1 CD REFLEJA 

PRÁCTICAMENTE TODAS LAS INSTANCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y PODEMOS AGREGAR, QUE ESE REFLEJO SE EXPRESA EN LOS 

P,T, A TRAVÉS DE UNA ltfflNIDAD DE FRACCIONES, Y MÁS AÚN, 

QUE ESE HETEROGENEO REFLLIO ES EL QUE RECOGE LA LEY DE 

LEMAS, PARA LOGRAR UNA EXPRESIÓN ELECTORAL QUE PERMITA 

PRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD CIVIL EL COMPLEJO ESPECTRO 

DE LOS p, T, Es ASÍ HASTA MEO 1 ADOS !JE LA D~CADA DE LOS 

CINCUENTA, liASH. ESE MOMENTO LOS f',T, FUNCIONAN PLENAMENTE 

COMO "APARATOS DE HEGEMONÍA", MÁS ADELANTE SE ESTUDIARÁ 

LA CRISIS DE LOS MISMOS, COMO PARTE DE LA CRISIS DE HEGEMO

NÍA DEL BLOQUE DOMINANTE, 

2.2. Los PARTIDOS DE IZQUIERDA. 

EN LA PRIMERA PARTE DEL CAPÍTULO DIMOS UNA DEFINICIÓN 

DE s 1 STEMA POL í T 1 ca y UNA 1NTEGRAC1 ÓN DEL M 1 SMO. EN CUANTO 

A LOS PARTIDOS, QUE SON INTEGRANTES NATOS DEL SISTEMA 

POLitlCO ES NECESARIO HACER UNA DIFERENCIACIÓN: POR UN 

LADO LOS PARTIDOS TRADICIONALES, QUE CONSTITUYEN SU NÚCLEO 
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CENTRAL Y El RESTO DE LOS PARTIDOS, 

VAMOS A REFERIRNOS AHORA, A LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 

COMUNISTA EN TANTO QUE INTEGRANTES DE ESTE SISTEMA, ACLARAN

DO QUE SI BIEN NO SON LAS ÚNICAS EXPRESIONES POLlTJCAS 

DE LA IZQUIERDA URUGUAYA, SON EN CAMBIO LAS PRINCIPALES, 

AMBOS PARTIDOS TIENEN UN TRONCO COMÜN: El MARXISMO, EN 

1910 SE FUNDA EL PARTIDO SOCIALISTA INSP:RADO EN LA ORIENTA

CIÓN DE LA 11 lNTERllACIOiiAL, LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917 

Y LA POSTERIOR CREACIÓN DE LA J l Í INTERNACIONAL, DE rERMINA 

• QUE EN EL SENO DEL PAHT IDO Soc 1 Ali STA SE CONFORME UN 

GRUPO M.\YORITARIO, OUE ADHIERE A LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE ,,. 
Y POSTULA LA INCORPOHACIÓN DEL PARTIDO A LA INTERNACIONAL 

LENINISTA, 

UN CONGRESO DEL PAIHIDO SOCIALISTA REALIZADO EN SEPTIEMBRE 

DE 1920 DECIDE POH MAYORÍA ACEPTAR LAS CONDICIONES PARA 

LA INCOílPORAC 1 ÓN A LA J J f f NTERN.\C 1 ONAL, Y POR LO TANTO 

ADOPTAR EL NOMBRE DE PARTIDO COMUNISTA, No OBSTANTE, 

EL GRUPO MINORITARIO NUCLEADO EN TORNO AL 0R, fRUGONI 

CONTINÚA DENOMINÁNDOSE PARTIDO SOCIALISTA, SURGE AS! 

EL PARTIDO COMUNISTA, QUE ADOPTA COMO BASE IDEOLÓGICA 

EL MARX l SMO-LEN IN 1 SMO' ESTOS DOS PARTIDOS OBREROS SE 

VAN A SEPARAR POR UN LARGO TIEMPO, PARA REENCONTRARSE 

EN LOS AÑOS SESENTAS, EN LA CONVERGENCIA DE ESFUERZOS 
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POR UNIFICAR EL MOVIMIENTO SINDICAL, 

DICHOS PARTrDOS SE INCORPORAN AL SISTEMA POL!TICO A TRAVÉS 

DE DOS CONDUCTOS: SU INTEGílAC IÓN AL ESTADO, POR INTERl"EDIO 

DE LOS CARGOS PARLAMENTARIOS Y SU DESTACADA PARTICIPACIÓN 

EN LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL, ESPECIALMENTE 

EN EL CASO DEL PARTIDO (oMUNISTA, POR SUPUESTO OUE DICHOS 

PARTIDOS NO AVALAN LA GESTIÓ~ ESTAT.~L. SINO QUE TIENEN 

HACIA ELLA UNA ACCIÓN CONTESTATARIA Y DE PROTESTA. 

DESDE SU FUNDACIÓN HASTA MEDIADOS DE LOS CINCUENTAS, 

ESTOS PAR!IDOS DE IZQUIERDA NO POSEEN PROGRAMAS DEFINIDOS 

NI UNA LÍNEA POLÍTICA QUE LES PEllMITA INSERTARSE NACIONAL

MENTE, EL PARTIDO Soc1~LISTA ADQUIERE UNA FISONOMÍA SOCIAL

DEMÓCRATA Y SE CONCENTRA EN LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

Y EN LA DENUNCIA PÚBLICA COMO FORMA DE ACCIÓN POLITICA, 

COMBINADA CON UNA PARTICIPACIÓN NO MUY EXTENSA EN EL 

MOVIMIENTO SINDICAL Y OTRA. OU!Z~ MAYOR EN LA VIDA UNIVER

SITARIA, EL PARTIDO (OMUN !STA, DE M.~YOR ARRAIGO OBRERO, 

COMBINA LA ACCIÓN PARLAMENTARIA CON UNA FUERTE PARTICIPACIÓN 

EN EL MOVIMIENTO SINDÍCAL. 

AMBAS ORGANIZACIONES SE CARACTERIZAN POR UN MUY BAJO 

NIVEL DE ADHESIÓN ELECTORAL, QUE NO SUPERA HAST~ LAS 

ELECCIONES DE 1971 (EN QUE ACTÚAN UNIDOS) EL 5 O 6% DE 
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LOS VOTOS, SIN EMBARGO, ESTAS CIFRAS NO REFLEJAN LA 

INFLUENCIA REAL DE AMBOS PARTIDOS SOBRE LA SOCIEDAD. 

QUE ES INCUESTIONABLEMENTE MÁS AHPl.IA, HACIA LA INHLEClUA

LIDAD Y EL MOVIMIENTO SINDICAL, 

ÜESDE SUS OR!GENES HASTA APROXIMADAMENTE 1955, LOS PARTIDOS 

DE IZQUIERDA PllESENTAN LA SIGUIENTE DICOTOMIA POll UN 

LADO EL PLANTEO REVOLUCIONARIO, TRANSFORMADOR DE LA SOCIE-

DAD, LA LUCHA POR EL SOC 1 ALI SMO, QUE aTORGA UN ROL CENTRAL 

A LA CLASE OBRERA, Y POR OTRO. LA PRÁCTICA SINDICAL, 

QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA 1.UCHA POR LAS REIVINDICACIONES 

INMEDIATAS (CONDICIONES LABORALES, SALARIOS, ETC,,,) 

Y DERECHOS SINDICALES, EsA DICO)OM!A ES COMÚN A f,MBOS 

PARTIDOS, PERO SE PNESENTÓ CON MÁS NITIDEZ EN EL CASO 

DEL PARTIDO COMUNISTA. DADO SU MAYOR PERFIL ORGANIZATIVO, 

SU ACCIÓN POLÍTICA SOSTENIDA Y ESPECIALMENTE, SU INSERCIÓN 

HAS FUERTE EN EL MOVIMIENTO SINDICAL, 

EN URUGUAY. NO EXISTEN EN LAS PRIMERAS DkADAS DEL SIGLO 

LAS CONDICIONES QUE SE PRESENTAN EN ALGUNOS PAJSES EUROPEOS, 

QUE DETERMINAN QUE LOS OBREROS SURJAN COMO ABANDERADOS 

DE LA DEMOCRACIA, PROMOTORES DEL SUFRAGIO UNIVERSAL, 

Y DE LOS RECLAMOS REIVINDICATIVOS DE LOS TRABAJADORES, 
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DE LAS CUALES EMERGEN LOS PARTIDOS OBREROS COMO PODEROSAS 

FUERZAS POLÍTICAS (PRINCIPALMENTE EN ALEMANIAL 

EL DESARROLLO POLÍTICO URUGUAYO A PRINCIPIOS DE SIGLO 

TIENE COMO EJE A LOS DOS P,T,, PARTICULARMENTE AL BATLLISMO, 

BLANCOS Y COLORADOS SE ENFRENTAN EN EL PLANO POLiTICO 

Y AHDOS BUSCAN EL DESAHROLLO DE LA DEMOCRACIA, EL SUFRAGIO 

UNIVERSAL, LAS LIBERTADES CIUDADANAS SON SUS BANDERAS, 

AL TIEMPO QUE ASUMEN LOS RECLAMOS OBREROS PARA TRANSFORMAR

LOS EN LEYES. EsTO DETERMINA QUE LOS PARTIDOS OOREROS 

QUE SURJAN (soCIALl~TA 

ESCASA FUERZA POL1TICA. 

COMUNISTA) SEAtl PEQUt:ÑOS Y DE 

Los PART 1 DOS OBRE ROS SE INSERTAN EN LA LUCH~. DEMOCRÁTICA. 

PERO NO SE CONSTITUYEN EN LAS FUERZAS DECISIVAS, PROMUEVEll 

UN DISCURSO IDEOLÓGICO GENÉRICO Y UNIVERSALISTA, EN CUANTO 

A LAS POS 1IlIL1 DADE S DE LA QA'.'E OBli¿RA DE TRANSFORMAR REVOLU

C 1ONAR1 AMENTE LA soc 1 EDAD, PERO CHOCAN CON ·amo D 1 SCURSO 

IDEOLÓGICO -EL BATLLISTA- QUE HA PENETRADO TODO EL CONJUNTO 

SOCIAL Y SE HA HECHO DOMINANTE, 

fSTE HECHO IMPONE A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA UNA ACCIÓN 

POLITICA REDUCIDA DE POCA INCIDENCIA, AL TIEMPO QUE 

ACTÚAN EN EL PARLAMENTO CON REDUCIDO NÚ1'1ERO DE DIPUTADOS. 

TRATANDO DE DAR RESONANCIA A SUS PLANTEOS, CONCENTRAN 

SU ACTIVIDAD EN EL PLANO SINDICAL, DONDE Si AOOU!F.REN 
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GRAN INFLUENCIA, 

SE CONCENTRM EN ORGAN 1 ZAR LA LUCHA DE LOS OBREROS POR 

SUS REIVINDICACIONES INHEDIATAS, LAS "MEDIATAS" QUEDAN 

EN UN PLANO GENERAL O POSTERGADAS PARA UN MOMENTO NO 

PRECISAD<), 

EL PARTIDO DE ·IZQUIERDA DESDOBLA SU ACTIVIDAD EN DOS 

PLANOS: EL ECONÓM 1 CO, QUE ES PROP 1 EDAD DEL S 1NO1 CATO 

Y EL POLITICO, DONDE ACT~A EL PARTIDO, EL INTENTO DE 

UN 1 R AMBOS PLANOS, ES DEC 1 R, QUE LOS TRAHAJADORE S APOYEN 

MASIVAMENTE A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA, INr.LUSO EN EL 

PLANO ELECTORAL. NO PROSPERARÁ, ELLO se' TRANSFOHMA EN 

UN PROBLEMA CENTRAL PARA ESTOS" PARTIDOS, QUE RECIÉN EN 

LA DÉCADA DE LOS SESENTAS -CUANDO APARECEN LOS PR !MEROS 

s 1 rnoMAS DE en 1s1 s DEL NÚCLEO CENTRAL DEL s 1 STEMA POL 1 TI co 

Y EL MOVIMIENTO SINDICAL POLITICE SU ACCIÓN- VISLUMBRARÁN 

UNA SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA, 

2,2,1.- EL PARTIDO SOCIALISTA, 

Es POR DEF INJCIÓN UN PARTIDO OBRERO, AUNQUE SU INFLUENCIA 

EN EL PROLETARIADO SE REDUCE A ALGUNAS FUERZAS EN EL 
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GREMIO TEXTIL, FERROVIARIOS, EN LA (,S.U. (CENTRAL SINDICAL 

DEL URUGUAY}, HASTA QUE ESTA CENTRAL SE TRANSFORME CN 

UNA SEUDO·f.ENTRAL SiNDICAL, FINMCl1\DA POR lAEJi].V'i)'.INORTEAHERICMA, 

REAL! ZA MUCHOS CONGRESOS. PERO rw T 1 ENE PROGRAMA CONCRETO 

OFICIAL QUE EMANE Dé UN ArÚ,LJSIS MARXISTA DE LA REALIDAD 

URUGUAYA, AUNQUE ALGUHOS DE SUS DIRIGENTES, COMO VIVIAN 

TRÍAS REALIZAN IMPOHTAIH'.;S C/\íl1\CHRIUCIONF.S, PRODUCTO 

DE SERIOS ESTUDIOS DE LA FORMCIÓN SOCIAL, EN EL PLANO 

UNIVERSITARIO Y PAHLAMENTAfqQ SE CONFORMA UNA DIRECCIÓN 

SOCIALISfA JtHCLIGCNTE Y ACTIV1\, PERO HJ EL SENO DEL 

PART 1 DO REINA EL C/\0$ 1DEOLÓG1 CO Y LAS fRACC 1 ONE S, tlUE 

SE REFLEJAN EN CONSIGrlAS POLÍTICO- PROPAGANDÍSTICAS VAGAS 

INCONSISTENTES, COMO LA QUE ESTE PAR TIOO ELEVA EN 
'-, 

1958-60: "SoclALISr<O o HISEHIA", 

·DESDE 1956 RECtlA.~A PLMTCOS DE UNIDAD PílOMOVIDOS POR 

EL PARTIDO (OHUNISTA Y EN 1962. EN FUNCIÓN DE LAS ELECCIONES 

DE ESE AílO PROTAGONIZA UN AGRUPAMIENTO POLÍTICO, DENOMINADO 

UNIDAD POPULAR, CON EL GRUPO DE ERRO Y LA AGRUPACIÓN 

NUEVAS BASES, [NRICUE [RRO ES UN POLiTICO BLANCO, DESPRENOl-

00 DE LA FRACCIÓN HERRERISTA, EX MINISTRO DE INDUSTRIA 

DEL PRIMER GOBIERNO BLANCO (1958-1962} Y QUE ENTRA EN 

CONTRADICCfÓN CON LAS ORIENTACIONES DE SU PARTIDO. Su 
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2.2.2.- EL PARTIDO COMUNISTA 

A PARTIR DE SU CRISIS INTERNA DE 1955. EL PAllTIDO COMUNISTA 

INICIA, AL DECIR DE GRAMSCI, UN PROCESO DE "NACIONALIZACIÓN" 

ESE PROCESO TIENE Utl HITO FUNDAMEtlTAL EN LA ELABORACIÓN 

DE UN PROGRAMA, ES DECIH, El. DISEÑO DE UNA ESTRf\TEGIA 

Y UtlA TÁCTICA POLÍTiO ,\ p,\OT!R nE llN INTENTO DE ANÁLISIS 

MARXISTA DE LA SOCIEDAD URUGUAYA, 

EN SU XV!! CotlGl<ESO, UI 1958, ESTABLECE EL CARÁCTER DE 

LA REVOLUCIÓN UIHJGUl1YA, SUS TAHEAS FUNDMIEHTAL(S Y LAS 

FUERZAS MOTRICES lJl LA 1·\l'.,t\A, 

EL P,(,LJ, DEJA DE l1CTUAR CON UN DISCURSO GENERAL, DE 

CORTE UNIVEllSALISTA, DE IMPllECISIÓN EN CUANTO A OBJETIVOS. 

EN EL QUE TODO SE CUBRE CON INVOCACIONES GEN~RICAS AL 

PAPEL PROTAGÓNICíl DEL PROLETARIADO Y A LA REVOLUCIÓN, 

LA SUPERACIÓN DE ESAS LIMITACIONES SE ACOMPAílABAN DE 

UNA PRÁCTICA POLÍTICA ESTRECHA, Etl tL SENTIDO DE UN CAMPO 

OE ACCIÓN RESTRINGIDO Y SECTARIO, TODO LO CUAL IMPLICABA 

UN ENCERRAMIENTO POL\TICO, 

No ES CASUAL QUE EL P,(. CAMBIE SU ORIENTACIÓll POLÍTICA 

Y SUS FORMAS ORGANIZATIVAS Ell UN MOMENTO DE IRRUPCIÓN 

SOCIAL Y DE ASCENSO DEL MOVIMIENTO SINDICAL. Dél CUAL 

NO ES AJENO~ 

EsE PROCESO DE BÚSQUEDA DE UNA MAYOR INSERCIÓN NACIONAL, 

DE MÁS INCIDENCIA POL\TICA. TRANSITA POR DOS CAUCES QUE 
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DEFINICIÓN IDEOLÓGICA PROGRAMÁT 1 CA ES POBRE, SE RESUME 

A UN NACIONALISMO QUE EXALTA LOS ASPECTOS ANTIYANKIS 

DE LA PC1LÍTICA HERRERISTA, A LOS QUE PRETENDE DARLE UN 

CONTENIDO POPULAR, ERRO ROMPE CON EL PARTIDO NACIONAL, 

CUANDO TIENE GRANDES PERSPECTIVAS rn SU SENO, DESPRECIA 

LAS BONDADES DE LA LEY DE LEMAS Y SE LMIZA A CONSTITUIR 

SU PROPIO SECTOR POLÍTICO, 

LA AGRUPACIÓN NUEVAS BASES ES UN PEQUE~O GRUPO RECl~N 

NACIDO, PROVENIENTE DE FILAS UNIVERSITARIAS, CUYO PLANTEO 

PUEDE RESUMIRSE EN QIJF. LA IOEOLOGÍA QUE DCDE PRES 1 D lfl 

LOS CAMBIOS REVOLUCIONARIOS EN ÜRUGUAY DEBE SER NACIONAL ,, 
y POPULAR y SURGIR DE LA HISTORIA y DE L~.S TRADICIONES 

ORIENTALES, EL MARX 1 SfO LEN 1N1 SMO ES FORÁNEO y POR LO 

TANTO NO ES UNA ME TODOl.OG Í A APTA, SE TRATA DE REAFIRMAR 

LO AUTÓCTONO Y RESCATAR EL ART 1GU1 SMO, EL GRUPO APROVECHÓ 

LOS ÚLTIMOS ESTERTORES DEL TERCERISMO QUE AGONIZABA EN 

LOS AMBIENTES UNIVERSITARIOS, 

LA COALICIÓN RECIBE UN ROTUNDO FRACASO ELECTORAL, EL 

PARTIDO SOCIAL !STA PIERDE LA REPRF.SENTACIÓN PARLAMENTARIA 

A FAVOR DE ERRO Y LA RUPTURA SE PREC 1P1 TA RÁP 1 DAMENTE, 

[STA EXPERIENCIA SUME AL PARTIDO EN UNA PROFUNDA CRISIS, 

PRODUCTO DE LA CUAL SE DESPRENDERÁN MÚLTIPLES FRACCIONES, 



75. 

SE ENTRECRUZAN V QUE DEBERlAN NATURALMENTE CONVERGER: 

1, UN CAUCE ES EL MOVIMIENTO SINDICAL Y EL LOGRO DE SU 

UNIDAD ORGÁNICA, AUNQUE SE MANTIENE LA DICOTOMIA ENTRE 

LUCHA POL!TICA Y LUCHA ECONÓMICA, AHJRA SE CON:IBE A 

LA CLASE OBRERA, AL MOVIMIENTO SINDICAL COMO LA FUERZA 

PRINCIPAL DE LA REVOLUCIÓN, EN UN PLANO CONCRETO, EL 

P.C. COLOCA LA UNIDAD SirWICAL COMO PREMISA BÁSICA PARA 

CONSTRUIR UN VASTO MOVIMIENTO SOCIAL, QUE TENGA A LA 

CLASE OBRERA COMO EJ[, Y QUE PAULAT 1 NAMENTE V A TRAVtS 

DE MÚLTIPLES EXPERIENCIAS DE LUCllA ADQUIERA CARÁCTER 

REVOLUCIONAR 10, 

11, LA OTRA DIRECCIÓN ES LA BÚSQUEDA DE CAH!NOS PARA 

LA ACCIÓN CONJUNTA DE DIFERENTES SECTORES POLiTICOS DE 

IZQUIERDA, INCLUIDO EL PLANO ELECTORAL, EN ESTE SENTIDO 

SE INSCRIBE EL PRIMER LLAMADO A LA UNIDAD DE ACCIÓN CON 

EL p, S. EN 1956 V rn 1960 UN LLAMADO GENERAL AL CONJUNTO 

DE LA IZQUIERDA URUGUAYA A FORJAR UN AGRUPAMIENTO POLIT!CO, 

QUE PUDIERA EXPRESAR LAS DISCONFORMIDADES CRECIENTES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESE CAUCE OBTIENE UN PRIMF.R LOGRO 

CON LA CREACIÓN DEL FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓtl, EN 
t 19fi2. MOVIMIENTO QUE AGRUPA AL P.C. Y PEQUEÑOS GRUPOS 

POLIT!COS ORIGINADOS A PARTIR DE DESPRENDIMIENTOS DE 

LOS p. T' 

EN EL MARCO DE ESTA CONCEPCIÓN POLiTICA, EL P.C.U, ALBERGA 

LA ASPIRACIÓN DE LOGRAR LA CONVERGENCIA DEL MOVIMIENTO 

S 1 NO l CAL UN l F 1 CADO V DE LOS SECTORES QUE LO RODEAN CON 
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LA IZQUIERDA UNIDA, ESTA POLÍTICA SE INSCRIBÍA DENTRO 

DE UNA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA QUE PREVEÍA LA NECESIDAD 

DE CREAR UN FRENTE DEMOCRÁTICO DE LIBERACIÓN NACIONAL 

COMO NÚCLEO CENTRAL DE LA FUERZA MOTRÍ Z DE LA REVOLUCIÓN 

URUGUAYA, 

LA PRIMERA DIRECCIÓN DE TRABAJO, LA RELATIVA AL MOVIMIENTO 

SINDICAL Y SU UNIDAD ORGÁNICA INSUME AL f',(, MAYOR DEDICA

CIÓN, ESFUERZO DE CUADROS E INDUDABLEMENTE TIENE UN TRA1'A

MIENTO JERÁRQUICO SUPERIOR FRENTE A LA SEGUNDA, 

AUNQUE NO SE DICE A TÍTULO EXPRESO EN LOS DOCUMENTOS 

PARTIDAfllOS, ESTA PRIMERA DIRECCIÓN PARECE ESTAR CONCEBIDA 

COMO UNA ETAPA PREVIA Y SINE QUA NON, CON RESPECTO A 

LA SEGUNDA, FORMA PARTE DE UN ESCALONAMIENTO EN LA POLÍTICA 

DE "ACUMULAC 1 ÓN DE FUER ZAS• QUE EL p, (, CONCEBÍ A COMO 

LA CARACTEílÍSTICA DEL PERÍODO. 
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2.3.- EL HOVIHIEHTO SINDICAL, 

LA CLASE ODRERA URUGUAYA SE CONFORMA SOBRE LA BASE DEL 

REDUCIDO tXODO RURAL y LAS MIGRACIONES EUROPEAS. HASTA 

LA OtCAOA DE LOS TREINTAS LA ORGANIZACIÓN OBRERA PREDOMINAN-

TE ES EL SINDICATO DE OFICIOS, CON GRAN INFLUENCIA DE 

INMIGRANTES ITALIANOS Y ESPAtlOLf.S, DE FILIACIÓN ANARQUISTA, 

[N ESTE PERIODO DC GRAN EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, 
~ 

EL COMBATE SINDICAL SE CENTRA EN LA REDUCCIÓN D~ LA JORNADA 

Y EN EL RITMO, EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

LABORALES Y DEL SALAR 10 Y EN HACER QUE EL CAP !TAL Y EL 

ESTADO TOMEN A SU CARGO PARTE DE LA REPRODUCCIÓN DE LA 

FUERZA DE TRABAJO, [L S!tlDICATO TAMBIÉN PARTICIPA DENTRO 

DEL CONJUNTO SOCIAL EN LA LUCHA POR AMPLIAR LA DEMOCRÁCIA, 

EL ESTADO DATLLISTA QUE CONSIDERA A LOS INDIVIDUOS DESDOBLA

DOS EN SUJETO PRIVADO Y SUJETO POLÍTICO, DESINTEGRA A 

LA CLASE OBRERA EN LA CATEGORÍA LIBERAL "INDIVIDUO" E 
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INTEGRA AL OBRERO EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL ESTATAL, 

PARTICULARMENTE A PARTIR DE 1912 EN QUE SE IMPLANTA EL 

SUFRAGIO UNIVERSAL HA~CULINO, 

EL ESTADO. QUE PRETENDE SER DE "roDos". ENTIENDE AL SINDICA-

TO COMO AGRUPAMIENTO DE "SUJETOS PRIVADOS" Y LO SIT~A 

POR LO TANTO AL MARGEN DE SÍ MISiiO, ESTE HECHO, AUNADO 

A QUE LAS PRIMERAS ORGMllZACIONES SINDICALES -DE ORIGEN 

ANARQIJISTA- TRATAN DE EVITAR TODA RELACIÓN CON EL [STADO. 

CONFLUYE EN OTORGAR AUIOllOHÍA A LA CLASE OBRERA. EN LO 

RELATIVO A SU ORGANIZACIÓN CORPORATIVA, 

0üRANTE EL PERÍODO DE PREOOMllllO DE IlATLLE Y ÜRDÓNEZ 

(}903-}9}6) NO SE RECONOCEN CLASES, ES DECIR, SU "EXISTENCIA 

POLÍTICA", PERO SÍ SE ADMITEN LOS CONFLICTOS ENTRE ELLAS, 

EL CHOQUE DE INTERESES PARTICULARES, QUE EL ESTADO TIENE 

EL DEBER DE ARBITRAR. 

LA ACTITUD FAVORABLE A LA CLASE OBRERA DEL PRIMER BATLLISMO 

SE ARTICULA CON UN PROYECTO POLÍTICO DEMOCRÁTICO, DE 

INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LAS LUCHAS OBRERAS Y CUE 

SE CONFIGURA CON SU APOYO, [STA ACTITUD DEL BATLLISMQ, 

NO TIENE POI! OBJETO COOPTMl AL MOVIMIENTO SINDICAL, PERO 

SI TIENE MUCHO DE PATERNALISMO. DE PRETENDER DEMOSTRAR 

QUE LOS INTERESES OBREROS ESTÁN DEFENDIDOS DESDE EL GOBIERNO 

Y NO TIENEN, POR TANTO, LOS MIEMBROS DE ESTA CLASF. NECESIDAD 
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DE OCUPARSE .DE LA POL!TICA, 

Es NECESARIO ENTONCES, REMARCAR EN ESTA ETAPA QUE SE 

EXTIENDE HASTA 1930, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

oRIGINA UN DESDOBLAMIENTO: AQUEL QUE ESTABLF.CE 

QUE ECONOMÍA Y POLÍTICA ESTÁN SEPARADAS Y UNIDAS A LA 

VEZ. POR UN ESTADO QUE ES DE "TODOS", ESTA CONCEPCIÓN 

PENETRAflÁ PROFUNDAMENTE EL TEJIDO SOCIAL Y SE CONSTITUIRÁ 

~N ELEHENTO CLAVE DE LA HEGEMONiA OUE SE INSTAURA, 

11, SE ESTABLECE UN JUEGO POLlTICO DEMOCRÁTICO, SEGÚN 

EL CUAL, TODOS LOS S~CTORES SOCIALES PUEDEN VIVIR EN 

ARl\ON!A, 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCflACIA POLlrlCA REFRACTA HACIA 
,. . 

LA CLASE OBRERA, LIMITANDO SU ACCION POLITICA INDEPENDIENTE, 

SE TEJERÁN UNA SERIE DE LAZOS "MATERIALES" E IDEOLÓGICOS 

QUE SUBORDINARÁN POLÍTICAMENTE A LA CLASE, PERO NO IMPEDIRÁN 

SU ACCIÓN AUTÓNOMA Y SU INCIDENCIA EN LA POL!TICA COTIDIANA, 

LA FRAG HENTARIA ESTRUCTURA DE LOS P.T .• A TRAvts DE 

LOS CUALES SE ESTABLECEN LOS LAZOS DE C\:1ENTELA SU 

MECÁNICA DE MÜLTIPLES RELACIONES. SE PROYECTA HACIA LA 

~ CLASE OBRERA, LA LUCHA SINDICAL EN LA ETAPA ESTABLECE 

CONTACTO CON LOS p, T,. PART 1 CUL ARMEN TE CON EL BATLL 1 SMO, 

ÜESDE LAS POSICIONES DEL MOVIMIENTO SINDICAL, EL CONTACTO 

SE ESTABLECE CON AUTONOMÍA, No HAY UNA SUBORDINACIÓN 

ORGÁNICA DEL MOVIMIENTO SINDICAL A LOS P.T,, PERO SÍ 
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XISTE CONCIENCIA DE QUE ESTE CONTACTO ES UNA INSTANCIA 

ITIL PARA EL LOGRO DE LAS REIVINDICACIONES OBRERAS, EN 

L PLANO DE LA MEDIACIÓN y LA GEST011IA. Los P. T. DUSCAN 

STA RELACIÓN, NO PARA INCRUSTARSE EN LA DIRECCIÓN SINDICAL 

NUNCA EXISTIÓ UN INTENTO FUERTE EN ESE SENTIDO), srno 

ARA MEDIAR, PARA AMORTIGUAR Y CONCILIAR INTERESES EN 

.RAS DEL "EQUILIBRIO SOCIAL", TAN CARO A LA IDEOLOGÍA 

.ATLLISTA, 

STOS CONTACTOS RECORTA11 LAS POSIBILIDADES SINDICALES 

SU ACCIÓN SE LIMITA A LA POLÍTICA DE PRESIÓN SOBRE 

OS P.T,, LA TRAMA DE MEDIACIONES QUE ELLOS TEJEN SUBORDINA 

OEOLÓGICAMENTE A LA CLASE üURERA, QUE 51 BIEN LOGRA 

U PROPIA ~XPRESIÓN CORPORATIVA, ES POLiTICAMENTE DEPENDlEN

·e, "PRISIONERA" DE UN TIPO DE DEMOCRACIA QUE AYUDÓ A 

·ESTAR. 

;URGE AS j UN FENÓMENO, DE LARGA PROYECC 1 ÓN, QUE CONST! TUVE 

~A DE LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL SISTEMA POLITICO 

IRUGUAYO. Nos REFERISMO AL OUALlSMO. ENTENDIDO COMO 

IN COMPORTAMIENTO DOBLE, (23) EL OBRERO URUGUAYO ADHIERE 

·OR UNA PARTE A SU S 1 NO l CATO Y DENTllO DE ÉL, RESPONDE 

'IELMENTE A SU DIRECCIÓN DE IZQUIERDA (GENERALMENTE COMUNIS

~ Y POR OTRO LADO MANTIENE INALTERABLE SU FIDELIDAD 

•OLlTICA A ALGUNO DE LOS P.T .. 
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PoDRiAMOS DECIR QUE EL "DUALISMO" ES UNA CARACTERiSTICA 

QUE ADQUIERE EL MOVIMIENTO SINDICAL URUGUAYO CON DIRECCIÓN 

DE 1 ZCUIERDA, AL INSERTARSE EN UN SISTEMA POLÍTICO DE 

BASE BIPARTIDISTA, 

ENTRE 1930 Y 1958 SE ABRE LO QUE SE CONSIDERA COMO UNA 

SEGUNDA ETAPA EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO SINDICAL, 

Es EL PERÍODO DE AUGE EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS 

Y El. SINDICATO DE OFICIOS, PEQUEÑO, DE ADltESIÓN ANARQUISTA 

ES SUSTITUiDO POR EL SINDICATO DE INDUSTRIA, DE CARÁCTER 

MASIVO, QUE AGRUPA A LOS TRABAJADORES DE UNA RAMA, A 

NIVi:L NACIONAL. SIN ADHESIÓN IDEOLÓGICA. Esrn. CONLLEVA 

AL DESPLAZAMIENTO DE LOS ArlARQUISrns DE LAS DIRECCIONES 

SINDICALES y A SU SUSTITUCIÓN 
~ 

POR ANARCO-SINDIC~LISTAS, 

COMUNISTAS, SOCIALISTAS Y tN MU.Oíl MEDIDA, IlATLLISTAS 

Y N.GIJlOS MIEMBROS OC LA ACClétl Q¡cf.qA (ATé:t..ICA, 

EL MOVIMIENTO SINDICAL ADAPTA A ESTA NUEVA ETAPA SUS 

FORMAS DE LUCHA, LAS PRÁCTICAS DE LA "ACCIÓN DIRECTA" 

Y DE LA HUELGA COMO RECURSO PEílf\ANENTE -QUE PREDOMINAN 

EN LA ETAPA ANTERIOR- SON DESPLAZADAS POR LA NEGOCIACIÓN, 

EN TANTO QUE LA llUEL GA SE MANT 1 ENE COMO RECURSO ÚLT 1 MO, 

PARALELAMENTE, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SE FORTALECEN, 

LA COYUNTURA ES FAVORABLE AL MOVIMIENTO SINDICAL PUES 

LA MANO DE OBRA ESCASEA Y ENCARECE, DADO QUE EL DESARROLLO 
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DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ABSORBE HÁS FUERZA DE TRABAJO, 

LA JORNADA DE TRABAJO SE REDUCE A 8 HORAS Y CESAN CAS 1 

TOTALMENTE LAS OLEADAS MIGRATORIAS, 

SUPERADO EL INTENTO DE L/\ DICTADURA DE TrnRA rn 1933. 

CON SU CUOTA DE REPRfSIÓN COllTENCIÓN SALARIAL, SURGEN 

INTENTOS DE REESTHUCTURACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN DE LA 

FUERZA DE TRABAJO, EN ESTE PERiODQ, El TRABAJO COMIENZA 

A TENER OTRO TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA CONSTITUCIÓN 

DE 19311 INCORPORA AL TEXTO UN CAFlTULO RELATIVO A LOS 

"DERECHOS SOCIALES" QUE ESTABLECE EL DERECHO AL TRABAJO 

Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, EL RECONOCIMIENTO DE LOS SINDICATOS 

Y EL DE~ECllO DE llUELGA. ES DEC 1 R, UN CONJUNTO DE ELEMENTOS 

QUE COMPONEN LA "CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL TRABAJO", 

l.\ INCORPORACIÓN DE LOS "DERECHOS SOCIALES" A LA CONSTITU-

CIÓN SUPONE UNA FllACTURA [lE LOS CRITERIOS LIBERALES QUE 

PREDOMINAN EN LAS CONSTITUCIONES URUGUAYAS. DESDE LA 

DE 1830, POR PRIMERA VEZ, llNA CONSTITUCIÓN RECONOCE UHA 

DIFEllENCIACIÓN DEL CONJUNTO SOCIAL, SOBRE LA BASE DE 

LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LOS INDIVIDUOS, AUNQUE. COMO 

SOSTIENE LANZARO. ESA DIFERENCIACIÓN "QUEDA REDUCIDA 

A LA ESFERA "PRIVADA", AL ÁMBITO DEL TRABAJO Y NO QUIEBRA 

EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD QUE PRESIDE EL ORDENAMIENTO 

POL 1 neo", ( 211) 
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Se INAUGURA ASÍ UNA NUEVA ETAPA EN LAS RELACIONES EsTADO

CLASE OBRERA, POR LA CUAL ~STE, COMIENZA A ASUMIR PARTE 

DE LA REPRODUCC 1 ÓN DE LA FUER ZA DE TRABAJO, Es TE PROCESO 

NO ES, SIN EMBARGO, IDiLICO Y LAS CONQUISTAS OBRERAS 

SE OBTIENEN EN MEDIO DE DURAS LUCHAS SINDICALES, 

"Fue EN EL MARCO DE GRANDES LUCHAS QUE SE PROMOVIÓ y 

RECLAMÓ LA SANCIÓN DE LA LEY LLAMADA DE CONSEJO DE SALARIOS 

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS Y EL COMERCIO PRIVADOS, QUE 

PERMITIÓ EXTENDER LA ORGANIZACIÓN SINDICAL A TODO EL 

PAlS, (..,) (ON ESA LE'I SE l1DRIÓ CMll!IO A UNA SECUELA 

DE LEYES OBRERAS DE IMPORTANTE ALCANCE SOCIAL: ASIGNACION!:S 

FAMILIARES, (AJAS DE COMPENSACIÓN POR DESOCUPACIÓN ZAFRAL 

EN LAS INDUSTRIAS DE LA LANA Y "'rn FRIGOlliFICOS, LEY DE 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO, LEY DE LICENCIAS ANUALES PAGADAS, 

ETC,,, EN PERÍODOS POSTERIOHES ESTE TIPO DE LEYES SE 

MULTIPLICÓ, SIEMPRE AL COMPÁS DEL CflECIHIENTO DE LAS 

FUERZAS SINDICALES Y DE LOS AVANCES UNITARIOS, Es EN 

ESTE PEHlODO QUE SE REORGANIZAN. LUEGO DE DECENIOS. GREMIOS 

TAN IMPORANTES COMO LOS FERROCARRILES, TRANV!AS (BRITÁNICOS) 

Y LOS DE FRIGORÍFICOS (ESTADOUNIDENSES Y ORIYÁNICOS) 

DEL (ERRO Y DE FRAY BENTOS", (25) 

DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA LANZARO, LOS CONSEJOS DE SALARIOS 

SE CREAN EN 19Q3 BAJO LA POL l TI CA DE HUN 1 DAD NAC 1 ONAL • 
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QUE PRIVA DURANTE EL GOBIERNO DE AMÉZAGA, SON COMPETENTES 

EN MATERIA DE SALARIO, CATEGORÍAS LABORALES Y CONCILIACIÓN. 

CONSTITUYEN UNA PIEZA CLAVE DEL ENGRANAJE DE HEDIACIÓ.~. 

IMPONEN UNA REVISIÓN PERÍODICA DEL SALARIO, PARA QUE 

QUEDARA SOHETIDO AL PRINCIPIO DEL 
0

EQUILIDRIO "ENTRE LAS 

PARTES LABORALES, LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS Y OT~AS 

OISPOSICION('.; COMPLEMUHARll1S DAüldi 1\L [J[CUTIVO LAS 

FACULTADES NECESARIAS PARA FIJAR UNA POLITICA SALARIAL, 

EL EJECUTIVO CONTADA EN ELLOS CON TRES DELEGADOS, FRENTE 

A DOS DE LAS i'ARTES (EMPRESAlllOS Y OBREROS). (26) 

los CONSEJOS DE SALARIOS ~ONSTITUYEN UN ESPACIO DONDE 

SE DESARROLLAN ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LUCHA DE 

CLASES, ESPECIALMENTE EN ELLOS SE DIRIMEN CUESTIONES 

CLAVES, COMO EL So\LARIO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO, ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES EN ESTA ETAPA, DE DESARROLLO CAPITALISTA. 

CREEMOS QUE NO PUEDE IGNOílARSE QUE CONSTITUYERON TAMBIÉN 

UN INTENTO DE CREAR UN NUEVO SINDICALISMO. ,suMISO. PRO-PA

TRONAL. DEPENDIENTE, QUE AL OBTENER REPRESENTACIÓN EN 

LOS CONSEJOS DE .SALARIOS LOGRARÍA LEGITIMACIÓN, 

ESTOS INTENTOS NO PROSPERARON y EN TÉRMINOS GENERALES 

PARA EL MOVIMIENTO SINDICAL, LA LEY DE CONSEJO DE SALARIOS 

SIGNIFICÓ UNA SERIE DE CAMBIOS POSITIVOS EN SU DESARROLLO, 
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EL HECHO DE QUE LA LEY DETERMINE LA CREACIÓN DE UN CONSEJO 

DE SALARIOS POR INDUSTRIA IMPULSA AL DESARROLLO SINDICAL 

EN EXTENSIÓN Y PROFUNDIDAD, PARTICULARMENTE, EL SINDICATO 

POR INDUSTRIA DE CAR~CTER NACIONAL, 

SUSCRIBIMOS EL CR !TER 10 DE LANZAHO Erl LA AF IRMACIÓtl DE 

QUE LOS (ONSE JOS DE SALAR 1 OS; LAS (AJAS DE fls 1GNAC1 !.JNES 

fAMILIARES Y LOS SEGUROS DE ENFERMEDAD CONFIGURAN UNA 

MALLA INSTITUCIONAL Y UN APARATO DE [STADO, A TRAV~S 

DEL CUAL SE TEJE UNA RELACIÓN PüLlllCO l'ROOUCTIVA ENTRE 

LA BURGUESiA Y LA CLASE OBRERA ORGANIZADA EN FORM• ESTATAL, 

PÚBLlCA, 

EL MOVIMIENTO SINDICAL RECORRE CIR~u1ros ESTATALES. APRENDE 

A NEGOCIAR, PARTICIPA Erl DECISIONES DE POLiTICA ECONÓMICA, 

SE RELACIONA CON LOS P,f, Y A VECES CON SUS REDES CLIENTE

LiSTICAS, PERO NO ES "ATRAPADO", NI DOMESTICADO, CONSERVA 

SU AUTONOMÍA V LA REFUERZA, 

YA CORREN LOS TIEMPOS DEL SEGUNDO BATLLI SMO QUE SE CONFORMA 

PLENAMENTE ENTRE ]9q7 -1958, LIDERADO POR LUIS BÁTLLE 

BERRES, ESTE NEOBATLLISMO SE ENFRENTÓ A UN MOVIMIENTO 

SINDICAL DE MASAS, MÁS IMPLANTADO, INQUIETO Y ORGANIZAOOi 

TAMPOCO EN ESTA ETAPA PROSPERÓ NINGÚN INTENTO DE COOPTACIÓN, 
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SIN EMBARGO. ES COMÚN SITUAR EN ESTE PERÍODO (DESDE LOS 

PR 1 MEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE LOS CUARENH.S HAS TA MEO 1 ADOS 

DE LOS CINCUENTAS) EL PACTO SOCIAL AL QUE SE ALUDE A 
:. 

MENUDO EN ESTE THABAJO Y QUE MÚLTIPLES AUTORES DENOMINAN 

"COMPROMISO NACIONAL POPULA~". 

[s LA SITUACIÓN CREt.D,\ ,\ L,'. SALIDA DEL GOLPE DE ESTADO 

DE 1933 QUE RESUELVE EL CONJUNTO DE CONTRADICCIONES 

A FAVOR DE LA BURGUESÍ1\ INDUSTRIAL. POR MEDIO DE LA ACCIÓN 

POLÍTICA ltEGEMÓNJCA DEL DATLLISMO, ESTE PACTO TÁCITO 

SE EXf'llES,\ EN u POSICIÓN nF \.A llrnóN INDUSTRIAL QUE 

EN 1943 SOSTENÍA SE ESTABA CREANDO UN MUNDO NUEVO "DE 

MAYOR COMPRENSIÓN Y ARMONÍA ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO" 

Y EN LA INVITACIÓN QUE EN }9qz HACE EL CONGRESO CONSTITUYEN

TE DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) "A LOS PATRONOS 

Pt.llA UN ENTENDIMIENTO CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS INDUS-

Tíl 1 AS" , ( 271 

ilACIA 1940 EL MOVIMIENTO SINDICAL APARECE FORTALECIOO 

Y CON UN PERFIL Mls DEFINIDO, CIRCUNSTANCIAS INTERNACIONALES 

CONFLUYEN A ESTE HECHO: LA SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLICA 

tSPAÑOLA Y LA LUCHA ANTIFASCISTA, 

ESTE FORTALECIMIENTO SE EXPRESA EN LA BÚSQUEDA DE UNA 

MAYOR CENTRALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN, FRENTE A LA DISPERSIÓN 

DE CENTRALES COMIENZA A APARECER UN CRITERIO MÁS AMPLIO, 
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QUE ASPIRA A LA UNIFICACIÓN TOTAL, 

As\, EN MARZO DE 19q2 SURGE LA UGT DIRIGIDA POR EL PARTIDO 

COMUNISTA, QUE LOGRA UNIFICAR A LA MAYOR PARTE DE LOS 

SINDICATOS, PERO QUE AÚN ESTÁ LEJOS DE LA CENTRALIZACIÓN 

TOTAL, 

HACIA 1952, LA CENTRAL SUFRE UNA DIVISIÓN QUE ES EXPHESIÓN 

DE LOS PROBLEMAS PROVOCADOS POR LA SEGUNDA GUERRA. LA 

GUERRA DE CóREA Y LA "GUERRA FRIA", DE LOS ERRORES SECTARIOS 

DE LAS CORRIENTES MAYO:HIAl!IAS DEL MOVJlllClno. ASÍ COMO 

DE LA HETEROGENEIDAD Y DEBILIDAD DE LA CLASE OBRERA, 

EN LA SEGUNDA FASE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, 

LA DISPERSIÓN SINDICAL SE MAN"fÉNIA AÚN EN ESTA ÉrOCA, 

ExlsTIA POR UNA PARíE. LA c.s.u. (CONFEDERACIÓN SINDICAL 

DEL URUGUAY). FILIAL DE LA 0,R,!.T. Y LA C.1.0.S.L .. 

DIRIGIDA POR AGENTES DE LA EMBAJADA NORTEA11ERICANA, CON 

EL OBJETIVO DE DIVIDIR AL MOVIMIENTO SINDICALI Y POR 

OTRO~ UN GRUPO IMPORANTE DE SINDICATOS AUTÓNOMOS (TEXTILES, 

TRANSPORTE, PORTUARIOS, TRABAJADORES DE LA CARNE Y GASTRONÓ

MICOS) QUE PRESENTABAN EXPERIENCIAS DE LUCHA MUY DESPAREJAS, 

ÜTRA PROBLEMÁTICA DISTINTA ERA LA QUE ENFRENTABAN LOS 

TRABAJADORES DE LOS ENTES AUTÓNOMOS DEL ESTADO (UTE, 
OSE. ANCAP. v LA ADMINISTRACIÓN PúBLICAl. PosEiAN UN 

DÉBIL NIVEL. ORGANIZATIVO Y DIRECCIONES QUE RESPONDÍAN 
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A LOS P.T.. 

Es EN ESTAS CONDICIONES QUE EL MOVIMIENTO SIN~ICAL ~SE 

ENFRENTA EN 1955 A LAS PRIMERAS EXPRESIONES DE LA CRISIS, 

NUEVE AÑOS DESPUÉS, PLASMA LA UNIDAD_ SINDICAL PLENA, 

ESCAPA AL OBJETO DE ESTE ESTUDIO PROFUNDIZAR LAS lrlSTMICIAS 

QUE RECORRE EL MOVIMIENTO, SÓLO SE~ALAREMOS SUS HITOS 

FUNDAMEtlTALE S, 

[N 1955, EL CONFLICTO DE LOS TRABAJADORES DE LA METALÚRGICA 

FEílílOSMALl Y .A CONSTITUCIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR REIVIN

DICATIVO (QUE UNE EN UNA PLATAFORMA COMÚN A VARIOS SINDICA

TOS Y GREMIOS OUREROS) INDICAN QUE EXISTEN CONDICIONES 

PARA NUEVOS AVANCES EN LA UNIDAD ORGÁNICA, 

IMPULSADO POR LA U.G.T. NACE EN 19S7 LA (OMISIÓN PRO 

CrnrnAL .UmcA, QUE LOGHA Al!TICULAR rn MEDIO DE LAS LUCHAS 

OBRERO-ESTUDIANTILES DE 1~158 (28) LA REUNIÓN DEL PLENARIO 

DE LA (UL TURA Y DEL PUEBLO TRABAJADOR, QUE AGRUPA LAS 

ASPIRACIONES PROGRAMÁTICAS ALCANZADAS EN ESA ETAPA POR 

OBREROS Y ESTUDIANTES, 

LAS LUCHAS REIVINDICATIVAS QUE PROVOCA EL PRIMER INTENTO 

DE RECONVERSIÓN CAPITALISTA APLICADO POR LOS GOBIERNOS 

BLANCOS, PLASMA EN 1959 EN LA CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO 
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CONSTITUYENTE DE LA CENTRAL UN 1 CA QUE r:ONDUt:E A LA FORHAC 1 ÓN 

DE LA C,T,U, (CENTRAL DE TRABAJADORES DEL URUGUAY) EN 

1961. [STA CENTRAL AGRUPA YA, A LAS FUEHZAS SINDICALES 

MAYORITARIAS Y REALIZA EN SU CONGRESO CONSTITUYENTE PLANTEA

MIENTOS PROGRAMlTJCos, QUE REVELAN UNA NUEVA REALIDAD 

SINDICAL, EN LA HEDIDA QUE APUNTAN HACIA SOLUCIONES A 

LA CRISIS NACIONAL, 

[N SEPTIEMBE DE 19611, SE CONSTITUYE A NIVEL DE ORGANISMO 

COOHUINADOR LA CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, QUE 

DEFINE DOS LINEAS DE ACCIÓN: PROFUNDIZAR LOS CONTACTOS 

INTERGREMIALES PARA CONSTITUIR UNA CENTRAL ÚNICA Y RODEAR 

AL MOVIMIENTO OBRERO DE OTRAS JAPAS Y SECTORES SOCIALES 

EN EL PROCESO DE CONCRECIÓN PROGRAMÁTICA, 

ÜEL DESEO DE ENMARCAR EL PROGRAMA EN UN CONTEXTO MA~ 

AMPLIO SURGIÓ LA INICIATIVA DE REUNIR EN 1965 AL (ONGRESO 

DEL PUEBLO. ESTE. AGRUPÓ A l.AS PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

DE LA CLASE OBRERA, A LOS SECTORES DE LA ENSEÑANZA Y 

LA CULTURA, A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, JUBILADOS Y PENSIONIS

TAS Y OTRAS ORGANIZACIONES (COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

y FORMENTO. MOVIMIENTO A FAVOR DE LA EscUELA PÚBLICA. 

Y DE LA CON5TRUCCIÓN DE UNA REPRESA HIDROEL~CTICA EN 

SAL TO GRANDE). 

Es ESTE CONGRESO EL ENCARGADO DE FORMULAR EL PROGRAMA 
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DE SOLUCIONES NACIONALES, QUE MÁS TARDE ADOPTARÍA LA 

CNT AL CONSTITUIRSE EN CENTRAL SINDICAL, EN 1966. 

ESTA CENTRAL AGRUPÓ A LA ABSOLUU MAYORÍA DE LAS ORGAN l ZA-

C!ONES SINDICALES DEL PAÍS, EXCLUYEN Do" OR!Gl~AR!AME,NTE 

EN EL MOMENTO DE su CONSTITUCIÓN, A ESCASOS SECTORES 

(FEDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA CAilNE F.A.C .. LA UNIÓN rERROVIA· 

R !A, LA FEDERACIÓN DE ÜBREROS y EMPLEADOS DE LA BEB 1 DA 

FOEB. LA FEDERAr.IÓN DE DOCENTES UN 1vrns1 TAR IOS. LA FEDERA-

CIÓN DE PROFESORES, LA FEOERAC 1 ÓN LJRUGU,\YA DEL MAGISTERIO, 

LA FEDERACIÓN OS[), TODOS LOS CUALES TEílMINARON INTEGRÁN-

DOSE A LA CtlT EN EL PIWCESO DE LUCHAS OESATADOS EN LAS 

PROSTRIMERÍAS DE LOS AÑOS SESENTAS, 

Es ESTE PROCESO DE UNIFICACIÓN, CENTRALIZACIÓN Y ELABORACIÓN 

PROGRAMÁTICA EL QUE DETEílMINA QUE EL MOVIMIENTO SINDICAL 

SE REJ\COMODE DENTRO DEL SISTEMA POLÍTICO Y ADQUIERA UN 

PERFIL PROTAGÓN!CO DETERMINANTE, AL INTRODUCIR DIVERSAS 

FORMULACIONES RUPTURALES DE LA TRADICIONAL HEGEMONÍA 

SOBRE LA QUE SE ASIENTA EL SISTEMA DE DOMINACIÓN, 
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2.3.1.- Los !ARTIDOS DE IZQUIERDA y EL MOVIMIENTO SINDICAL. 

HISTÓRICAMENTE, EL MOVIMIENTO SINDICAL ESTÁ UNIDO A LOS 

PARTIDOS Y GRUPOS DE IZQUIERDA, NO EN UN SENTIDO ORGÁNICO 

O DE SUBORDINACIÓN, SINO POR EL HECHO DE QUE LA DIRECCIÓN 

DEL MOVIMIENTO FUE SIEMPRE EJERCIDA POR HOMBRES DE IZQUIERDA 

ELLO FUE BÁSICO PARA LA CONFORMACIÓN DE uri r1ov1111uno 

SINDICAL AUTÓNOMO, CARACTERÍSTICA SOBRESALIENTE QUE ADQUIERE 

TODA SU DIMENSIÓN EN LA ETAPA QUE ESTAMOS CONSIDERANDO, 

PERO ADEMÁS SUPUSO, COMO YA LO HEMOS VISTO, LA CONFRONTACIÓN 

DE TENDENC 1 AS, EL CHOQUE DE POS 1C1 ONES Y LOS MÁS VAR 1 ADOS 

SECTARISMOS, 

SIN EMBARGO DEBE DESTACARSE EL GRAN PAPEL JUGADO POR 

LA IZQUIERDA URUGUAYA EN LOS PERFILES AUTONÓMICOS DE 

UN MOVIMIENTO SINDICAL. INSCRIPTO EN UN SISTEMA POLI rico 

DE COMPROMISOS, PERO SIN SER COOPTADO POR LOS P.T, 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA IZOUIEílDA EN LA AFIRMACIÓN DE ESTA 

AUTONOMÍA, TIENE UN ASPECTO SOBRESALIENTE EN EL MOMENTO 

DE LA UNIFICACIÓN TOTAL DEL MOVIMIENTO BAJO EL PROGRAMA 

DE SOLUCIONES NACIONALES A LA CRISIS, DE LA CNT, TODA 

LA IZQUIERDA URUGUAYA SUBSUME SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS 

PARTICULARES A FAVOR DEL PROGRAMA UNIFICADOR, 

Sr BIEN LA INFLUENCIA DE LA IZQUIERDA Y DENTRO DE ELLA, 

DEL P,(, ES ABRUMADORA, NUNCA EXISTIÓ UN INTENTO DE PARTID!-
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ZAClóN" DEL MOVIMIENTO SINDICAL, A DIFERE:lCIA DE LA TÓNICA 

EUROPEA, 

Los FUERTES EMPUJES UNIFICADORES QUE RECORREN AL MOVIMIENTO 

.SINDICAL HACIA MEDIADOS Y FINES DE LOS AÑOS CINCUENTAS, 

SE HUEVEN EN DOS PLANOS; EN LA BASE GREMIAL, LA CUAL 

EXPERIEMENTA EN LA PRÍICTICA OUE LA o\CC!Ór< CO~lJUNfA. LA 

SOL! DAH !DAD, LE PROPORC 1 ONA MEJOHES RESULTADOS: Y Ell 

LA DlflECCIÓN SINDICAL, DADO QUE ENTRE LAS DIFEílErlTES 

TENDENCIAS SE ABRE UN PROCESO DE ACERCAMIENTO, DE BÚSQUEDA 

DE CAMINOS DE UNIDAD, 

LA IZQUIF.RDA CUE INFLUYE SOBRE EL M0\1-tlENTO SINDICAL 

ESTÁ COMPUESTA FUNDAMENTALMENTE POR LOS PARTIDOS COMUNISTA 

Y SOCIALISTA, ASÍ COMO GRUPOS INDEPENDIENTES O DE INSPIRA-

CIÓN ANARCO SINDICALISTA, EsTOS GRUPOS. IDEOLÓGICAMENTE 

HETEROGtNEOS Y COMPUESTOS ESENC 1 ALHENTE DE CUADROS, CONCEN-

TRMl TODA SU ACTIVIDAD EN EL MOVIMIENTO Sl~JJICAL, SOBRE 

EL QUE PRETENDEN IMPRIMIR su ORIENTACIÓN, Los MISMOS 

COMPRENDEN, CON MATICES, QUE LOGRAR UNA MAYOR IMPLANTACIÓN 

DEL MOVIMIENTO SINDICAL SOBRE EL CONJUNTO SOCIAL, SÓLO 

ES POSIBLE POR MEDIO DE LA UNIDAD, 
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NOTAS AL CAPlTULO JI, 

<ll.- VARELA PETITo. GoNZALo. Oe. C1T, r, 59-60. 

(2),- REMITIRSE A LA NOTA 6 DEL CAPiTULO !, 

(3),- VARELA PETJTo, Oa. CIT. P, 37. 

(lj),- No DEBE ENTENDERSE QUE EL ÚNICO "FRENO" AL #IMPULSO" 
BATLLISTA PROVINO DEL PARTIDO BLANCO: EN EL PARTIDO COLORADO 
LA OPOSICIÓN AL REFORMISMO RATLLISTA TOMÓ LA FORMA DE 
FRACCIONES, QUE COMO LA 0 RIVERISTA" O LA "VIERISTA• ACTUARON 
EN EL MISMO SENTIDO CONSERVADOR, 

(5) .- VAREL., PnJTo, GONZALO. Oa.CJT, P, 35. 

(5).- REAL DE AzúA. CARLOS. "PoLiTJCA. PODER .Y PARTIDOS". 
EN Oa, C1r1 PP, 207-209. ~ 

(7),- CITADO POR MAYANS, ERtlESTO ([DITOR), luPAf\AROS, 
Aw1:Ql,.9_C!_í3 ___ DocuMrnrAL.CurnNAvAcA. crooc, CuADERNo N' .60. 
1971. p, 78. 

(8).-REAL DE AzúA, CARLOS, "POLÍTICA, PODER Y PARTIDOS•, 
EN OB, C1T. P. 203; 

(9),- EN TORNO A LA REPRESENTACIÓN CLASISTA DE LOS P,T, 
REM IT IHSE AL TRABAJO DE CossE' GUSTAVO' No TAS ACCRCA 
DE LA CLASE OBRERA, LA DEMOCRACIA V EL AUTORITARISMO 
EN EL cAso URUGUAYO, PRoF. DE LA SEDE Qu JTo DE FLACSO, 
Ocr •• 1983. SE TRATA DE UN TEMA POCO ELABORADO y MUY COMPLEJO 
QUE NO ABORDAREMOS EN ESTE TRABAJO, 

(lQ),- "ESTADO Y POLITICAS GLOBALES EN EL URUGUAY", DOCUMEN
TO DE TRABAJO INÉDITO, $, DE CHILE, 1977, P, ljl, CITADO 
EN VARELA PETITO, G,, ÜB, CIT. p, 39, 
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(Jl) ,- LANZARO, J,L,. SINDICATOS Y SISTEMA POLÍTICO, 

ÜB, C IT, CAP, l I. P, 12, 

(12),- CITADO EN LANZARO, J,L,. SINDICATOS Y SISTEMA 

POLÍTICO..!. Oa.Crr. NOTA 13 DEL CAP, l. TOMADO DE AGUJAR, 

(~ SAR, ~LECCIOÑES URUGUAYAS: UN MARCO DE ANÁLI S 1 S PR_s._L~!_:_ 
NAR. MIHEO. CIEDUR. MONTEVIDEO. 1983. 

(13),- LANZARO, J,L,, SINDICATOS V SISTEMA POLÍTICO, 

CAP. 1 r. p. 12. 

(14).- IBIDEM. CAP. JI. p, 13. 

(15).- Los PARflDOS SON "LAS PATíllAS ~UBJETIVAs·. ·EL 

SENTIMIENTO PARTIDARIO ES ASÍ, LA REPRESENTACIÓN IDEAL 

DE LA PATRIA (,.,) /IAV QUE EXPLICAR QUE LA ADHESIÓN AL 

PARTIDO PASA DE PADRES A HIJOS. LO MISMO QUE EL AHOA 

A LA PATl!IA: (,,,) QUE EL SENTIMIENTO DE PARTIDO VA MÁS 

ALLÁ o¿ LAS CLASES SOCIALES. QUE EL HECHO DE CAMBIAR 

DE UN PARTIDO A OTRO ES VISTO COMO ALGO INMORAL," 

"LA PATRIA ES LA EXTENSIÓN. EN LA FAMILIA, DEL SENTIMIENTO 

DE SOLJD;\RIDAU Rt: INAIHE EN EL srno DE ELLA. COMO ESTA 

SOLIDARIDAD NO PASA LOS LÍMITES DEL PARTIDú ( ,,,) EL 

PARTIDO OCUPA .ASÍ EL LUGAR DE LA PATRIA", "El SENTIMIENTO 

PARTIDARIO TIENE (,, ,) HUCHOS CONTACTOS CON LO RELIGIOSO 

(,. ,) LOS DOS (, ,.) REPOSAN EN LA TRADICIÓN, ENCARNAN 

LOS PRINCIPIOS DEL íllEN Y D!:L MAL V CONSTITUYEN FENÓMENOS 

PSICOLÓGICOS PROFUNDAMENTE RAMIFICADOS EN LA HISTORIA", 

JuL10 MARTÍNEZ LAMAS. CITADO EN VARELA Perno. G .. PP, 

52-53. 

(16).- LANZARO, J.l.. SINDICATOS V SISTEMA POL!TICO, 

oa. en. CAP. 11 . p • B. 



(17),- JELLINEK, SERGIO Y LUIS LEDESMA, 08.CJT, pp, 20-22, 

(18),- POR ALUSJbN AL REPARTO DE LAS ACHURAS, CUANDO 
SE CARNEA UN BOVINO, 

(19),- DICTADURA DE TEílRA, EN MARZO DE 1933 EL PRESIDENTE 
EN EJERCICIO, GABRIEL TERHA DISUELVE LAS CÁMARAS Y EL 
CONSEJO fiACJOllAL DE ADl\lilISTRt,CIÓN E INSTAURA IJN GOBIERNO 
DE FACTO. APOYADO rn l. A POI. 1 e¡ A y EL CUERPO DE BOMBEROS' 
CONSTITUYE. SEGÚN GrnóNIMO DE SIERRA UN PARtNTESIS INTRODU
CIDO EN LA FORMA "DEMOCRÁTICA DE DOMINACIÓN," ANTE LA 
CRISIS DEL 29 Y SUS REPERCUSIONES EN EL PAÍS, SE TRATA 
DE MANTENER, ANTE LA DEPRESIÓN, LA RF.NTADILIDAD NECESARIA 

~ DEL SECTOR AGROEXPORTADOR Y DE LA INDUSTRIA NACIONAL, 
A TRl\VÉS DEL CONTROL DE LOS SALAHIOS, LA ELEVACIÓN DE 
LA PROTECClbN A LA INDUSTRIA, QUE TAMBl~N iNTERESA AL 
SECTOR GANADERO, PORQUE DINAMiz'A EL MERCADO INTERNO Y 
AUMENTA LAS POSIBILIDADES DE COLOCALCIÓN LOCAL DE LA 
PRODUCCJbN, DADA LA CRISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL, 

(20),- (ONSTITUCJbN DE LA REPÚBLICA ÜRJENTAL DEL lJRUGUAY, 
REFORMA CoN5T1ruc10NAL. DE 1%G, MornEVIDEo, EDICIONES 
CABILDO, 1985, p, 24, 

(21),- IBIDEM, p, 23. 

• ( 22), - MARTl NE Z MORENO, CARLOS, "EL CREPÚSCULO EN ARCAD JA: 
LA INSTITUCIONALIZAClbN Y SU DERRUMBE A LA URUGUAYA", 
EN º1h._m, p, ~12. 

(23),- EXISTE OTRA CONCEPCIÓN DE DUALISMO, QUE ES LA 
QUE ESBOZAN ERRANDONEA, ALFREDO Y DANIEL (OSTABILE, SINDICA
TO Y SOCIEDAD EN EL URUGUAY, MONTEVIDEO, FUNDACIÓN DE 

95. 
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CULTURA UNIVERSITARIA, CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO, 

P. 38, ENTIENDEN POR "SINDICATO DUALISTA", AQUEL QUE 

TIENE UNA DIRECCIÓN CON PREVALENCIA DE METAS POLiTJCas 

"MEDIATAS" Y UNA DASE PREDOMINANTEMENTE INMEDIATISTA. fil H·A-

BLAR DE "DUALISMO• NOS AFILIAMOS A LA CONCEPCIÓN MÁS 

GENERft.LIZADA, COf'O LA QUE SUSTENTA LANZARO, RELATIVA 

AL COMPORTAMIENTO DODLE. O D(SD( EL ÁrlGULO DE ANÁLISIS 

SUSTENTADO POR EL fl,(,LJ,, COMO UNA INARMONiA ENTRE LAS 

DOS VERTIENTES DEL MOVIMIENTO OBRERO, EN SU CONCEPCIÓN 

CLÁSICA: ECONÓMICA Y POLiTICA. 

(2q),- LANZARO. J,l, "ELEMENTOS PARA UN ESTUDIO SODRE 

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO", EN URUGUAY: DICTADURA 

Y REALIDAD NACIO!~~-- MÉXICO, ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS, 

ERESU VILA. 1981. P. 255. 

125),- RooRiGUEZ. E. URUGUAY: RAiCES DE LA MADUREZ DEL 

MOVIMIENTO OílREflf!. Bs.As •• s/E. s/F/, 

(26),- LANZARO, J.L .. SINDICATOS Y SISTEMA POLÍTICO, 

NOTAS SOBRE LAS RELACIONES CORPORATIVAS EN URUGUAY, }9qQ
l98q, MÉXICO. INÉDITO. 1985. CAP. 1. P. u. NOTA 30. 

(27J,- lANZAílO, J.l, "ELEMENTOS PARA UN ESTUDIO,,,• EN 

Os.C1T. PP,258-259. 

(28),- REMITIRSE AL (AP. 111 PARA EL MARCO POLÍTICO EN 

QUE SE PROCESAN LOS AVANCES EN LA UNIFICACIÓN ORGÁNICA 

DEL MOVIMIENTO. 
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CAPITULO 111.- EL SISTEMA POLITICO COMIENZA A EROSIONARSE. 

3,1,- EL PERÍODO FINAL DEL GOBIERNO DE LUIS BATLLE BERRES, 

EL MODELO INDUSTRIALISTA, REDISTRIBUIDOR Y CONCILIADOR 

QUE PRIVÓ CON ÉXITO HASTA 1955 FUE SUSTEMTf.DO EN SU ETAPA 

FINAL POR UNA FRACCIÓN DENTHO DEL BATLLISMO QUE EJERCIÓ 

EL PODER CASI ININTERRUMPIDAMENTE EN LA DÉCADA 1947-1958: 

LA LIDERADA POR LUIS BATLLE BERRES, 

A PARTIR DE 1955 -COMO YA SEÑAJ.AMOS- COMIENZA A HACERSE 

EVIDENTE EL AGOTAMIENTO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, 

CUATRO AÑOS DE~PU~ S, EN 1958 5E PRODUCE EL PR 1 MER S ! NTOMA 

POLÍTICO DEL FRACASO DEL MODELO: POR PRIMERA VEZ EN 93 

AÑOS (1865-1958) EL PARTIDO NACIONAL TRIUNFA EN LAS ELECCIO

tJES NACIONALES DE 1958 Y DESPLAZ.A DEL PODER AL PARTIDO 

COLORADO, 

A PESAR DE CUE EN 1955 YA SE EVIDENCIABAN LOS S\NTOMAS. 

; . DE UNA CRISIS, CUE PRONTO SE TORNÓ GALOPANTE, EL BATLLISMO 

EN EL PODER, NO CAMBIÓ SU ESQUEMA ECONÓMICO, SIGUib MANEJAN

DO EL MERCADO CAMBIARIO CON TIPOS MÚLTIPLES Y PREFERENCIALES 

.PARA LA INDUSTRIA, BAJO EL CONTROL ESTATAL DIRECTO, OBLIGADO 

POR EL AUMENTO QUE SE PRODUCE EN LA POSTGUERRA ENTRE 
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LA RENTABILIDAD DE LA INDUSlRIA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS 

Y LA DE LOS SUBDESARROLLADOS. QUE EXIGE ESQUEMAS PROTECCIO

NISTAS MÁS FÉRREOS, Es DECIR. EL GOBIERNO DE LUIS BAt}.LE 

CONTINUÓ TRASLADANDO EL EXCEnENTE DE LA ACTIVIDAD PECUARIA 

A LA INDUSTRIA Y A LOS SECTORES URBANOS, 

TERMINADA LA GUERHA DE (OiiEll (l'.)53) SE PRODUCE LA CAÍDA 

DE LOS PRECIOS llHERN/\CIOl~Al.ES DE LA LANA (QUE ERA EL 

PR 1 NC IPAL RUBRO EXPORTABLE rn ESE MOMENTO, ESPEC 1 AL MENTE 

LA LANA PEINADA), lór.ICAMEIHE, ESTO PROVOCA UNA REDUCCIÓN 

DRÁSTICA DEL BENEFICIO DE LOS SECTORES GANADEROS, 

Estos SECTORES HABÍAN MANTENIDO y SOPORTADO EL PESO DE 

LOS ME CAN 1 SMOS CAMB 1AR1 OS QUE F 1NANC1 ABAN A LA 1NDUSTR1 A 

EN ARAS DEL VIEJO PACTO DE NO AGRESIÓN SELLADO EN LA 

ÉPOCA DEL PRIMER BATLLISMO, (}),SIN EHDARGO, AHORA SENTÍAN 

COMO DEMASIADO GHANDE EL GOLPE DADO A SUS BENEFICIOS 

POR LA CONJUNCIÓN DE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL V LA 

POLITICA INTERNA Y ABANDONARON SU TRADICIONAL PASIVIDAD, 

EN EL PLANO ECONÓMICO, SE DEFENDIEHON EVADIENDO LA PRESIÓll 

FISCAL, ES DECIR, CONTRABANDEANDO LA LANA Y LA CARNE 

A BRASIL O RETENIENDO LAS EXPORTACIONES PARA OBLIGAR 

A MODIFICAR LOS TRATAMIENTOS CAMBIARIOS, DE MÁS ESTÁ 

EXPLICAR, QUE ESTAS MEDIDAS DEFENSIVAS DEBEN HABER ACTUADO 

DE MANERA MUY NEGATIVA SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR YA 
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DESEQUIL IDRADO Y QUE DEBEN HABER SIDO LAS CAUSANTES DE 

LAS PRIMERAS PRESIONES INFLACIONARIAS, ESTE PROCESO INFLA-

C 1ONAR1 O, AUNQUE TODAVÍA NO MUY AGUO 1 ZADO REPE~CUTt:: SOBRE 

LAS M~SAS URBANAS Y ÉSTAS COMIENZAN A RESENTIR LA SITUACIÓN, 

AUMENTO DEL COSTO DE VIDA 

1956 6. 7% 
1957 14.7% 
1958 17' 5% 
1959 39' 5% 

(2) 

,, 
SE PRODUCE PllRALELAMENTE UNA CAÍDA DEL PESO DE 3.77 EN 

DICIEMBRE DE 1955 A 9,58 EN DICIEMBRE DE 1958, CON RESPECTO 

AL DOLAR, 

A ESTE NIVEL LAS TENSIONES SOCIALES SE EXPRESAN, SEGÜN 

CONS 1 GNA TUR 1AtlSK1 ( 3) EN LOS CONFL 1 eros DE FERROSMAL T. 

DE LOS FRIGORÍFICOS, DE fUNSA, DE LOS PEONES DE TAMBO, 

ARROCEROS, TEXTILES Y EN NUEVE PAROS GENERALES SOLIDARIOS 

QUE SE DESARROLLAN ENTRE 1955 Y 1958, ADEMÁS DE OTRAS 

LUCHAS REIVINDICATIVAS VINCULADAS AL AUMENTO DEL SALARIO 

INDIRECTO A TRAV~S DE LOS SEGUROS DE ENFERMEDAD PARA 

LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, METALURGIA• ETC,,, 
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EN EL PLANO POLÍTICO, EL DESCONTENTO ECONÓMICO D~ LOS 

SECTORES AGROEXPORTADORES, ALCANZA EN ESTE PERÍODO ~NA 
·' 

EXPRESIÓN DIRECTA Y PECULIAR EN LA FORMACIÓN DE LA LIGA 

FEDERAL OE ACCIÓN RuRALISTA. ACAUDILLADA POR ..BElilTO tlARDONE. 

LA LIGA FEDERAL. CONSTITUIDA EN MOVIMIENTO RURALISTA, 

NU CLEÓ EN TORNO SUYO A ~UEVOS PROPIETARIOS. RURALES, 

A LOS QUE EXPLOTABAN PERSONALMENTE SUS PREDIOS, JUNTO 

A LAS PEONADAS, LOS MEDIANEROS, PUESTEROS Y EMPLEADOS, 

EL MOVIMIENTO TUVO COMO EJE PROPAGAND\STICO PRINCIPAL 

LAS AUDICIONES DEDICADAS ,\ LA CAMPAÑA rn EL MOMENTO EN 

QUE SE EXTENDÍAN LOS APARATOS RECEPTORES EN ELLA, CON 

POTENTES TRANSMISORES REGALADOS A RADIO RURAL EN 1957 
POR EL ENTONCES EMBAJADOR NOllTEAMER !CANO HooowARO. RAMA 

(4) RESALfA QUE tSTA ERA UNA FORMA HABIL DE CONTACTO 

QUE IMPACTÓ AL tlOHBRE ,DE CAMPO, AISLADO Y CON UN PORCENTAJE 

RELATIVO DE ANALFABETISMO, 

EL DISCURSO "NARDONIANO" HACÍA tNFASIS EN "LA LIBERTAD 

ECONÓMICA PLANIFICADA", EN LA NECESIDAD PARA EL AGRO 

DE ACABAR CON LOS TIPOS MÚLTIPLES DE CAMBIO, CON LA RESTRIC-

CIÓN A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE5, DEBERÍA HABER 

UNA RECONC 1LIAC1 ÓN DEL CAP 1 TAL Y DEL CAMPO EN D 1RECC1 ÓN 

FAVORABLE A ~STE -riECIA NARDONE- EN TANTO EMPUJABA DEMAGÓGl

CAMENTE A UN ENFRENTAMIENTO CAMPO-CIUDAD UTILIZANDO ELEMEN-
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ros DE 1DENT1F1CAC1 Ófl NAC 1 ONAL. COMO EL MATE y EL "CAB 1 LOO 

ABIERTO" Y ASAMBLEAS DE SUS ADHERENTES POR ZONA, ÜRIGINAL

MENTE EL MOVIMIENTO TUVO UN SENTIDO REIVINíllCATIVO-CORPORA

T IVO Y NO POLÍTICO, LO QUE LO CONVIRTIÓ EN UNA EXCEPCIÓN 

DENTRO DEL S 1 STEllA POL Í T 1 CO, 

TRADICIONALMENTE, EL CAMBIO DE LEMA (DE UNO A OTRO PARTIDO) 

HA SIDO CONSIDERADO UN SUICIDIO POLÍTICO Y PRÁCTICAMENTE 

NO EXISTIÓ Erl UntlGUAV, PERO ÉSTE MOVIMIENTO ACUílÓ UNA 

BASE PROPIA QUE LE PERMITIÓ LA UBICUIDAD POLÍTICA, EN 

LAS ELECCIONES DE l951J. NARDONE ACONSEJÓ A SUS AF !LIADOS 

VOTAll POR UNA TENDENCIA DEL Pt,;<TIDO COLORADO Y POR OTRA 

DEL PARTIDO NACIONAL: PERO EN LAS ELECCIONES DE 1958 

SE 1 NCORPORÓ TOTALMENTE AL PAHT 1 DO NAC 1 ONAL HAC 1 ENDO 

UNA ALIANZA CON LA FRACCIÓN DIRIGIDA ron luis ALBERTO 

DE HERRERA, EL PESO DE VOTOS DEL MOVIMIENTO RURALISTA, 

LE ASEGURÓ A NARDONE UN PUESTO EN EL CONSEJO NACIONAL 

DE GOBIERNO EN EL PERÍODO 1958-1962, 

No CARECE DE INTERÉS LO APUNTADO POR HEINHEIN (5): EN 

LA DÉCADA DE LOS SESENTAS, HOMBRES PROVENIENTES DE ESTE 

MOVIMIENTO (YA DESAPARECIDO DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU 

FUNDADOR EN 196~) SE ENCUMBRAN EN LA VIDA POLÍTICA, SIGUIEN-

DO ESTA TRAYECTORIA DE OSCILACIÓN ENTRE 

TRADICIONALES.JUAN MA, BORDADERRY (HIJO 

AMBOS PARTIDOS 
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DEL FUNDADOR DEL MOVIMIENTO, ÜOMINGO R, BoRDABERRY) FUE 

SENADOR POR EL PARTIDO NACIONAL EN 1962: EN 1968 ,FUE 

MINISTRO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO COLORADO DE Jci°RGE 

PACHECO ARECO Y EN 1971, CANDIDATO (TRIUNFANTE) A LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR ESTE PARTIDO. ToDO esTO 

INDICA CUE EN DEFINITIVA EL Mov1M1Etno RuRALlSTA rm ES 

BASE PASIVA DE MANIOBRA DE NINGÚN PARTIDO. 

EL PAlS LLEGA A LAS ELECCIONES DE 1958 EN MEDIO DE UNA 

INSbLITA SITUAClbN REVULSIVA DE LA SOCIEDAD, A LA OPOSIClbN 

ORGAN 1 ZADA DE LOS SECTORES AGROEXPORTADORES. EXPRESADA 

A TílAVÉS DEL MOVIMIENTO HuRALISlA SE SUMAN El DESCONTENTO 

OBRERO Y LAS LUCHAS DE ESTE SECTOR POR LOS SEGUROS DE 

.ENFERMEDAD Y UN IMPORTANTE MOVIMIENTO UNIVERSITARIO CUE 

TIENE COMO OBJETIVO OBTENER LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 

QUE INSTITUCIONALIZAR!A LA AUTONOMÍA QUE LA UNIVERSIDAD 

GOZABA EN LOS HECHOS Y ESTABLECERÍA EL CO-GOBIERNO UNIVERSI

TARIO, (6) 

As! COMO EL Mov IM 1 ENTO RURAL 1 STA NUCLEb LOS DESCONTENTOS 

DEL CAMPO, EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL LIDERADO POR LA 
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FEUU (7) TERMINA POR AGLUTINAR EL TODAVÍA DIFUSO DESENCANTO 

URBANO, Es LA ÉPOCA DE LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES CALLEJE-

RAS CONJUNTAS OBRERO-ESTUOI ANT !LES, REALMENTE DE MASAS 

QUE ACUÑAN LA CONS 1 GNA DE "OBREROS Y ES TUD 1 ANTES UN 1 DOS 

Y ADELANTE", A LAS QUE SE PLIEGAN SECTORES DE LA CLASE 

MEDIA URBANA, HABITUALMENTE CULMINAN EN EL APEDREO DE 

LOS CLUBS DE U. LISTA 15 (DE LUIS 8ATLLE) Y EN LA REPRESIÓN 

POLICIAL CONSIGUIENTE, 

ConRE EL MES DE OCTUBRE. RESTA UN MES PARA LAS ELECIONES 

NACIONALES DE NOVIEMBRE DE 1958 Y EL ESPÍRITU CONTESTATARIO 

ADQUIERE EN EL PAÍS, DIMENSIONES DESCONOCIDAS HASTA ESE 
,; 

MOMENTO, EL PARTIDO COLORADO DEBE ENFRENTAR ESTA INSTANCIA 

EN LAS PEORES CONDICIONES, ÜESPUÉS DE CASI UN SIGLO DE 

DETENTAR EL PODER LO PIERDE EN NOVIEMBRE DE 1958, 

RESULTADOS ELECTORALES 1938-1962. (EN MILES), 

1938 1942 1946 1950 1954 1958 
PARTIDO COLORADO 219 328.5 310 433 4411, 1 378.4 
PARTIDO NACIONAL 122 198.3 276 322 342.l 1¡99 
UN ION C !VI CA 14 24.4 35 36 44.2 36,5 
P. SOC !AL! STA 13 9 15.7 17 28.7 35 
P. COMUNISTA 5 14' 3 32.6 19 19.5 26.7 

(8)' 

1962 
521 
545 
35.7 
27 
40 
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EL ANÁLISIS DE LAS CIFRAS ELECTORALES QUE POSIBILITA 

EL CUADRO TRANSCRIPTO, PERMITE AFIRMAR POR UN LADO UN 

CUADkO DE PERFECTA ESTABILIDAD POLÍTICA, 

LA ADHESl6N A LOS PARTIDOS TRADICIONALES SIGUE SIENDO 

DEL 90%, SIN EMBARGO HAY UNA NOTORIA PtROIDA DE CONSENSO 

DEL BLOQUE DOH 1 NAIHE QU[ SUPOtlE UN D( SPL AZAM 1 ENTO 'DE 

ALGO MÁS DE 150.000 VOTOS, EL lU DEL ELECTORADO, DEL 

PARTIDO COLORADO HACIA EL PARTIDO NACIONAL. LA CIFRA 

ES ESPECIALMENTE IMPRESIONANTE PORQUE LUIS BATLLE BERRES 

HABÍA SIDO (L PRESIOEtlTE QUE LOGRÓ LAS MÁS ALTAS CIFRAS 

ELECTORALES EN EL COMPLEJO SISTEMA ELECTORAL POR LEMAS 

URUGUAYO (50,6%), 

IMPACTA ESPECIALMENTE, LA PtRDIDA DE CONSENSO, PORQUE 

LAS CIFRAS NO PUEDEN PROVENIR DE UN CRECIMIENTO VEGETATIVO 

(SEGÚN SE HA ESTUDIADO), SINO APARENTEMENTE DE SECTORES 

QUE ABANDONARON EL LEMA PARTIDO COLORADO Y SE VOLCARON 

HACIA EL LEMA PARTIDO NACIONAL, 

EN ESTE PROCESO, SEGÚN SEÑALA GONZALO VARELA (9) INCIDEN 

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES DE LA POSTGUERRA, ESPECIALMEN

TE LA INDUSTR 1 ALI ZAC 1 ÓN, QUE PROVOCÓ UNA FUERTE M 1GRAC1 Ót> 

CAMPO-CIUDAD. ESTOS SECTORES. ASENTADOS EN LA CIUDAD. 

ENCONTRARON UNA MAYOR IDENTIFICACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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RURAL EN LA TRADICIÓN BLANCA, SON CAPITALIZADOS POR MOVl

M 1 EN TOS URBANOS DEL PART 1 DO NAC 1 ONAL, COMO EL "FERNANDE Z

CRESP l SMO" (SECTOH OUE LIDERA FERNÁNDEZ CRESPO, BAJO 

EL SUDLEMA"MOVIMIENTO POPULAR NACIONALISTA"). LA HIPÓTESIS 

DE VARELA NO EXPLICA TOTALMEfHE EL FENÓMENO, SI SE ATIENDE 

AL CUADRO QUE TRANSCRIBE WEINSíEIN SOBRE EL DECRECIMIENTO 

DE LA POBLACIÓN RURAL A PARTIR DE 1950: 

AÑO POBL. RURAL POBLACION RURAL POBLACION NACIONAL. 

(COMO POR-
CENTAJE NACIONAL) 

1916 20.8 269.756 1. 295, 1100 
1930 19.4 ,. 330.849 l. 703 .700 
1937 18.l 3112' 359 L88L4oo 
1951 20.3 453.912 2. 228.700 
1955 17.2 413.859 2. 401. 800 
1961 15.1 389. 850 2.575.500 
1956 11. 9 327.821 2.748.700 

ATENIÉNDOSE A ESTAS CIFRAS Y CALCULANDO EL TRASLADO POBLA-

CIONAL PRODUCTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SOBRE LA BASE 

DE UNA POBLAC 1 ÓN APROX 1 MADA DE 2, 400, 000 HAB JTANTES, 

,, SE OBTIENE UNA CRIFRA CERCANA A LAS 40,000 PERSONAS, 

PARA LAS DIMENSIONES DEMOGRÁFICAS DEL URUGUAY, NO PUEDE 

NEGARSE LA IMPORTANCIA DEL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

URBANA, PERO NO PUEDE EXPLICARSE POR ESTA V!A, SÓLAMENTE, 

EL INCREMENTO ELECTORAL DEL PARTIDO NACIONAL, 
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DEBE HABERSE TRATADO SEGURAMENTE, DE LA CONJUNCIÓN QE 

LOS TRES ELEMENTOS MENCIONADOS (LIGA FEDERAL DE Acc1~N 
ffURALISTA, DESCONTENTO URBANO EXPRESADO EN LAS MOVILIZACIO

NES OBRERO-ESTUDIANTILES Y TRASLADO POBLÁCIONAL), Y HAY 

QUE RECONOCER OUE VARELA NO ADSOLUTIZA ESTA EXPLICAClbN, 

EN ESTA VICTORlh LATE TAMBIÉN EL CANSANCIO DE LA POBLACIÓN 

ANTE LA REITERACIÓN DE VICIOS Y CORRUPCIONES CARACTERISTICAS 

DEL PARTIDO QUE HABIA EJERCIDO EL PODER HASTA ESE MOMENTO, 

Lo CIEHTO ES. QUE LA CRISIS LOGRA SU PRIMERA EXPRESIÓN 

POLITICA Y LA DIRECCIÓN QUE ADOPTA ES NETAMENTE CONSERVADORA, 

3.3.-LA REDEFINICION DEL BLOQUE DOMINANTE Y EL AGOTAMIENTO 

DEL PLAN DE RELEVO. 

EN 1956, EL PARTIDO NACIONAL HABIA DADO LUGAR A LA FORMACIÓN 

DE DOS TENDENCIAS, EXPRESADAS EN SUBLEMAS (11): LA ALIANZA 

HERRERO-RURALISTA y LA UNIÓN BLANCA DEMOCRÁTICA IUBDJ. 

QUE TENIAN COMO NÚCLEO CENTRAL LA FUERTE AGRUPACIÓN MONTEVI

DEANA DE LA LISTA 51 REPRESENTADA POR FERNÁNDEZ CRESPO, 

REAL DE Azú!Í 112) DEFINE AL HERRERISMO NACIONALISTA COMO 
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UNA MUY LAXA AGREGACIÓN DE TRIBUS POLÍTICAS, BASADAS 

EN EL TRADICIONALISMO COMUNITARIO Y UNIFICADAS POR LA 

FIRME Y PRÁCTICAMENTE AUTOCRÁTICA REGULACIÓN DE SU CAUDILLO 

(l/ERRERA), CIERTO ES, QUE EN ESTA OCASIÓN SE PRESENTABA 

CONJUNTAMENTE CON EL RURALISMO (MOVIMIENTO QUE YA HEMOS 

DEFINIDO ANTES), ESTE ES EL SECTOR TRIUNFANTE EN LA INSTAN· 

CIA ELECTORAL. Prno LA MUERTE DE llrnRERA, APENAS INICIADO 

EL PErlÍODO DE GOBIEfHIO (1959), LE PEHMITE A llrnITo NARDONE 

PASAR A DOMINAR LA COALICIÓN, EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN 

CLASISTA ASUMIDA l'Oll LOS SEClOl¡Es MENCIONADOS, llECOllDAMOS 

LA INTENSA COMPOSICIÓN DE SECTORES TERRATENIENTES DEL 

PARTIDO NACIONAL, ,. 

EL GOBIERNO QUE INSTAURA ESTE PARTIDO, EL PRIMER GOBIERNO 

BLANCO DEL SIGLO, TIENDE INDUDABLEMENTE A IMPLEMENTAR 

UNA POLiTICA ECONÓMICA FAVORABLE A LOS SECTORES AGROEXPORTA· 

DORES, EL PROYECTO ECONÓMICO IMPLEME"lTADO POR AzlNI, 

DESDE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CONTINUADO POR ÜARDO 

ÜRT!z Y MARTINS, TUVO CLARAMENTE UNA ORIENTACIÓN ANTllNDUS· 

TRIALISTA Y ANTIPROTECCIONISTA, DE •REGRESO AL CAMPO", 

"ANTIESTATISMO, CONSERVATISMO POLÍTICO Y ECONÓMICO, ACEPTA· 

CIÓN DE LA TRADICIONAL E~TRUCTURA AGROEXPORTADORA, ELIMINA· 

CIÓN DE LAS ILUSIONES INDUSTRIALISTAS AUTÓNOMAS," 03) 
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Los INSTRUHplTOS FUNDAMENTALES DEL NUEVO MODELO ECONÓMICO 

SERÁN LA LEY DE REFORMA (AMBIARIA Y MONETARIA DE DICIEMBRE 

DE 1959 Y EL PRIMER ACUERDO STAND BY CON EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL. ENTRE 1959 Y 1960. 

LA LEY DE REFORMA (AMíllMIA y MorlETAqlA ESTABLECE NUEVOS 

CRITERIOS DE REGULACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, (OMO SE 

HA ESTADLECIDO. LOS GOBIERNOS DATLLISTAS. MUY PARTICULAR-

MENTE EL DE Luis BATLL[. HABÍAN PROTEGIDO LA INDUSTRIA 

NACIONAL CON UN SISTEMA DE CAMBIOS MÚLTIPLES, CUOTAS 

DE IMPORTACIÓll corn INGErHACIÓN, ESTE SISTEMA HABÍA 

CAÍDO EN LA DUROCRATIZACIÓN Y LA C0>1RUPCIÓN, LA ENTREGA 

DE DIVISAS ERA YA THADICIONALMENTE UN MECANISMO DE FAVORI-

TISMO POLÍTICO Y DE VErlALIDAD. LA LEY EN CUESTIÓN. LO 

SUSTITUYÓ POR OTRO QUE FIJADA UN TIPO DE CAMDIO ÚNICO. 

L 1 DRE DE TODO CONTROL Y SÓLO REGULADO POR EL JUEGO DE 

LA OFERTA Y LA DEMANDA DE DIVISAS. PARALELAMENTE, SE 

IMPLANTÓ EL RÉGIMEN DE RECARGO A LAS IMPORTACIONES (QUE 

ACTUARÍA COMO MECANISMO PROTECTOR Y QUE IRÍA DESAPARECIENDO 

PROGRESIVAMENTE), Y DE DETRACCIONES A LAS EXPORTACIONES 

DE PRODUCTOS TRADICIONALES, FORMA FISCAL OUE SE APLICARÍA 

A ODRAS DE 'INFílAESTRUCl'URA Y A SUBSIDIAR EL CONSUMO, 
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EN TORNO A LAS DETRACCIOtlES EXISTIÓ TAMBIÉN EL COMPROMISO 

CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL DE IR ELIMINÁNDOLAS 

PARA PERMITIR A LOS GANADEROS RECOGER TODO EL PRECIO 

INTERNACIONAL DE SUS PRODUCTOS, 

SIETE MESES DESPUÉS (SEPTIEMBRE DE 1%0), SE SUSCRIBE 

EL Pll 1 MER ACUERDO CON EL F, M, l. SE FIRMA LA PRIMERA 

DE LAS CARTAS DE lrnENCIÓN, Esros PRÉSTAMOS STAND BY 

FUERON OTORGADOS A AQUELLOS PAÍSES OIJF., COMO ÜRUGUAY, 

BAJARON SUS DEFENSAS PROTECCIONISTAS Y SE COMPROMETIERON 

A PRODUCIR MATERIAS PRIMAS Y A ADQUIRIR PRODUCTOS DE 

LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA (PARA ELLO SÓLAMENTE SE OTORGA-,. 
BAN LOS PRÉSTAMOS)' Esrn OCURRE EN MOMENTOS EN QUE ESTADOS 

UNIDOS LANZA UNA POLÍTICA PROTECCIONISTA PARA SU PROPIA 

INDUSTRIA, AFECTADA POR LA RUINOSA COMPETENCIA QUE YA 

COMENZABAN A llACERLE LOS PRODUCTOS DE LA EUROPA DE POST-

GUERRA, ESTA POLÍTICA PROTECCIONISTA CIERRA EL MERCADO 

NORTEAMERICANO A LOS 
0

TOPS 0 DE LANA PEINADA URUGUAYOS, 

LA APLICACIÓN DEL CONJUNTO DEL PAQUETE ECONÓMICO FUE 

MUY VARIABLE E INCONSECUENTE, PUES MIENTRAS LIBERALIZÓ 

EL MERCADO CAMBIARIO Y LAS CORRIENTES DE MERCANC]AS Y 

CAPITALES, MANTUVO LA PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA Y DOTÓ 

AL ESTADO DE RECURSOS POR MEDIO DE IMPUESTOS VINCULADOS 

AL COMERCIO EXTERIOR• 
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SE COMPLEMENTÓ CON UNA POLÍTICA DEVALUATORIA DE l.A DIVISA 

A PARTIR DE 1959, QUE LLEVÓ A LA RÁPIDA DUPLICACIÓN pE 

su PRECIO y, QUE SE DETUVO EN 1962 ANTE EL PROCESO ELEcto

RAL. EN ESA OCASIÓN CONCRETA, EL BANCO REPÚBLICA INTERVINO 

EN EL MERCADO CAHHIAlllü, VENDIENDO IL.1111TADAMENTE DÓLARES 

A PRECIO CONGELADO, LO QUE LE COSTÓ AL PAÍS LA PÉRDIDA 

DE ALGO HENOS DE LA HITAD DE LAS EXPORTACIONES DE UN 

AÑO. ESTA POLÍTICA DE DEVALUACIONES SOSffNIDAS SUPUSO 

UN TRASL~DO DCL JrlGRCSO Dl LO!> SECIOJ~ES INIJUSTRIALES 

Y URBANOS A LOS PROPIETARIOS RURALES, QUE RECIBIERON 

Mis PESOS URUGUAYOS POR CADA DOLAR. 

EL PROGRAMA ECONÓMICO ENFRENTÓ UNA FUERTE OPOSICIÓN, 

QUE CULMINÓ POR HACER MÁS ESPECTACULARES LAS EXPRESIONES 

DE LA APLICACIÓN DEL MODELO. " ... EL SISTEMA POLITICO 

TRADICIONAL SEGUÍA VIGENTE Y PERMITÍA TODAVIA QUE LAS 

FUERZAS SOCIALES OPOSITORAS ARTICULARAN, CON ÉXITO, LA 

DEFENSA DE SUS INTERESES, Asl, CADA VEZ QUE LOS TERRATENIEN-

TES, EN COMPLI C 1 DAD CON EL SECTOR BANCAR 1 O, JUGARON CON 

SUERTE LA CARTA DE LA DEVALUACIÓN PARA MULTIPLICAR LOS 

INGRESOS, CADA VEZ MÁS FLACOS, QUE GENERABA EL COMERC 10 

EXTERIOR; LA BURGUESÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y LOS TRABAJA

DORES LOGRABAN POR SU PARTE, AUMENTOS DE PRECIO Y DE 

SALARIOS CON LOS QUE DEFENDER, MÁS O HENOS BIEN, SU SITUA-
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CIÓN, LA CONSECUENCIA FUE UNA INFLACIÓN GALOPANTE QUE 

DESARTICULÓ AÚN MÁS LA ECONOMÍA Y ALEJÓ LAS MÁS M!NIMAS 

POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN Y FOMENTÓ LA ESPECULACIÓN 

DESENFRENADA," (lq) 

Los INTENTOS DEL SECTOR AGROE XPORTADOR POR RECUPERAR 

EL BENEFICIO SE ENFRENTARON INEVITABLEMENTE A LA RESISTENCIA 

DE IMPORTANTES SECTORES DEL APARATO DEL [STADQ, DE ALGUNOS 

GRUPOS INDUSTRIALES Y DE LOS SINDICATOS, 

EL ESTADO URUGUAYO ERA UN ESTADO EMPLEADOR, CERRADAS 

LAS POSIBILIDADES OCUPACIONALES ;DE LA INDUSTRIA, LLEGÓ 

A EMPLEAR LA QUINTA PARTE DE LA POBLACIÓN DEL PAIS Y 

SE H 1 za CARGO DE UNA DE LAS CUOTAS DE PAS 1 vos MÁS AL TAS 

DEL MUNDO, SEGÜN SE HA VISTO, 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

CLASES PASIVAS 

1938 

57.500 
S/D 

1955 1969 

166.400 213.000 
196.700 346.800 

(15) 
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ESTE SECTOR DE EMPLEADOS DE LOS ENTES DEL ESTADO RESINTIÓ 

DIRECTAMENTE EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN ECONÓMICA V qEACCIONÓ 

ORGANIZlNDOSE Y UNl~NOO SUS FUERZAS AL MOVIMIENTO SINDICAL, 

[L BAJO NIVEL DE SINDICALIZACIÓN QUE POSEÍAN ANTERIORHEIHE 

LOS CONVIRTIÓ. DURANTE ur; PEílÍOOO. EN VÍCTIMAS INDEFEN°SAS 

DE LA NUEVA POLÍTICA. Sus ÍNDICES SALAfllALES DESCENDIERON 

AL 60.2% EN 1967, MIENTllAS QUE LOS DE LA INDIJSTHIA LO 

HICIERON AL 91.4%, (lf¡) E11 LA MISMA CONDICIÓN, PEílO SIN POS_!_ 

BILIDADES DE REACCIÓN QUEDARON LAS CLASES PASIVAS. 

Los TRABAJADOí~ES URBANOS ErlFllENTARON EL PROVECTO QUE 

AMENAZABA SUS SALARIOS V SUS FUENTES DE OCUPACIÓN, PARTÍAN 

DE UN NIVEL ALTO DE SINDICALIZl\CIÓN, AUNQUE SE MANTENÍA 

UNA FUERTE ESCISIÓN F.N EL MOVIMIENTO SINDICAL, LA CRISIS, 

AUNADA A LAS TENDENCIAS UNIFICADORAS QUE PRIVAN EN LA 

POSTGUERRA CONFLUYERON EN ACELERAR UN PROCESO UNITARIO. 

QUE ATRAVIESA LAS INSTANCIAS 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

DE DESINTEGRACIÓN DE LA 

(LJGT) EN 1959. EN ARAS 

DE CONVOCAR UN (•Jt>GRESO CONSTITUYENTE DE LA (ENTRl1L UNICA, 

QUE CULMINARÁ EN ABRIL DE 1961. CON LA COtiSTITUCIÓN DE 

LA CENTRAL DE TRABAJADORES DEL URUGUAY ( CTUJ Y TRANS 1 TARÁ 

ENTRE 196~ Y 1966 A LA UNIFICACIÓN TOTAL DEL MOVIMIENTO 

EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES (CNTl. 
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EL PERÍODO 1961-1963 ES DE GRAN TENSIÓN SOCIAL• LA BASE 

DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN LOS GOLPES DE LA CRISIS Y 

LA MOVILIZACIÓN SINDICAL TIENDE A ENFRENTAR LA POLÍTICA 

FONDOMONETARISTA DEL GOBIERNO, 1962 ES UN AÑO PARTICULAR

MENTE INTENSO EN ESTE PLANO, SE PRECIPITAN EN EL MISMO, 

LA HUELGA ME TALÚRG 1 CA' LA MOV 1L1z.~c1 ÓN DE LOS TllADAJAOORES 

CAÑEROS DEL NORTE DEL PAÍS, AGRUPADOS EN LA IJNIÓN DE 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE ARTIGAS IUTAAl. LA HUELGA DE 

ALUMINIO DEL URUGUAY Y 1.A LUCllA DE LOS EMPLEADOS DE LOS 

ENTES AUTÓNOMOS DEL ESTADO, QUE CULMINARÁ EN 1963 CON 

f LA GRAN HUELGA DE LiSINAS Y TElHONOS DEL ESTADO (UfE). 

Lo PECULIAR DE ESTE CONFLICTO ES QUE SE DESARROLLA EN ,. 
UN SECTOR DE TRABAJADORES ESTATALES, ANTIGUOS CLIENTES 

DEL SISTEMA POLiTICO, SINDICALIZADOS, HASTA ESE MOMENTO, 

BAJO CONCEPCIONES ECONOMICISTAS, EL CONFLICTO ADQUIERE 

RIVETES MUY INTENSOS, LLEGA INCLUSO A UTILIZAR COMO MÉTODO 

DE LUCHA EL CORTE DE LOS SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A LA CIUDAD. Es REPRIMIDO CON FUERZAS MILITARES Y POLICIALES 

Y EL GOBIERNO IMPLl\NT1\ EN ESTA OCASIÓN LAS MEDIDAS PRONTAS 

DE SEGUR 1 DAD (17), RECURSO DE EXCEPC 1 ÓN, 1NTRODUC1 DO 

EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES A PARTIR DE LA REFORMA 

DE LA CARTA MAGNA EN 1952, 

PERO, ADEMÁS DE LA INTENSIFICACIÓN DE LAS LUCHAS CONCRETAS, 

EL MOV 1M1 ENTO s 1ND1 CAL URUGUAYO se VA NUTR 1 ENDO EN ESTE 
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PERIODO DE CONCEPCIONES PROGRAMÁTICAS ELABORADAS EN LAS 

DISTINTAS INSTANCIAS UNIFICADORAS POR LAS QUE ATRAVliSA: 

PRIMER CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA (JU. EN JULIO DE 

1963: CONSTITUCIÓN DE LA (Nf COMO ÓRGANO DE COORDINACIÓN 

DEL MOVIMIENTO SINDICAL. EN SEPTIEMBRE DE 196~: (ONGhESO 

DEL PUEBLO, EN AGOSTO DE 1965, QUE APRUERA EL PROGRAMA 

DE SOLUCIONES A LA CRISIS, QUE ES ADOPTADO POll LA Cllf, 

CUANDO ÉSTA SE CONSTITUYE EN CENTRAL SINDÍéAL, EN SEPTIEMBRE 

OCTUBRE DE 1966, 

ESTE PROGRAMA DE LA CNT. CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO FUNDA

MENTAL QUE DOTARÁ AL MOVIMIENTO SINDICAL DE LA CAPACIDAD 

AGLUTINADORA DE LA QUE llARÁ GALA DURANTE TODO El PERIODO. 

EN ÉL, SE ESTABLECE LA UNIÓN DE LOS Tflf,DAJADORES Y EL 

ESTRECHAMIENTO DE LAZOS CON "LOS CAMPESINOS, LOS JUBILADOS, 

ESTUDIANTES, MAESTROS, PROFESIONALES, INTELECTUALES Y 

DEMÁS SECTORES PROGRES 1 STAS" (18), No SE TRATA ENTONCES, 

DEL PROGRAMA DE UNA CLASE. SINO DE LAS SOLUCIONES PARA 

EL CONJUNTO SOCIAL, CON LA SOLA EXCLUSIÓN DE UN REDUCIDO 

NÚCLEO DE CLASES DOMINANTES (LOS GRANDES LATIFUNDISTAS, 

CAPITALISTAS, BANQUEROS E IMPERIALISTAS EXTRANJEROS), 
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EL PROGRAMA PRIVILEGIA LA NECESIDAD DE UN CAMBIO RADICAL 

EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICO-SOCIAL DEL PAÍS QUE ESTÁ AFECTADA 

DICE, EN SU INDEPENDENCIA Y VIABILIDAD POll Lf,S RELACIONES 

DE PROPIEDAD DE LA T!EHRA, POR Lf\ PENETRACIÓN DE CAPITALES 

MONOPOLISTAS QUE DOMINAN EL COMERCIO EXTERIOR Y DEFORMAN 

LA ECONOMiA. No SÓLO Lf\S CLASES DOMINANTES SON LAS CULPABLES 

DE ESTA SITUACl6N: LA CNT, SEílALA LA RESPONSf\DILIDAD 

DE TODOS LOS GOBIERNOS QUE Hf\ TENIDC EL ÜIWGUAY, PARA 

CON LA MISMA, A CAUSA DE SU CONCILIACIÓN CON EL IMPERIALISMO 

Y EL LATIFUllDIO. 

SE PROPUGNAN DIEZ REFORMAS BÁSICJ$, ALGUNAS DE LAS CUALES 

TOCMI LAS ESTRUCTURAS ECONÓM 1CO-SOC1 ALES Y OTRAS QUE 

TIENDEN A MEJORAR Y RACIONALIZAR LA LEGISLACIÓN SOCIAL 

EXISTENTE: REFORMA AGRARIA, REFORMA INDUSTRIAL. NACIONALIZA

CIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, AUMENTO DE LAS INVERSIONES 

EN EL SECTOR PÚBLICO, REFORMA TRIBUTARIA, NACIONALIZACIÓN 

DEL CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA BANCA, REFORMA URBANA, REFORMA 

Y COORDINACIÓN DEL TllANSPORTE, COOPERATIVl2f,CIÓN Y REFORMA 

DEL SISTEMA DE BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL, 

EN EL PLANO POLÍTICO, SI BIEN NO EXISTE UNA CRÍTICA SISTEMl

TICA AL ESTADO URUGUAYO SE CONSIDERA QUE LA RESPONSABILIDAD 

DE LA CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA DEBE COLOCARSE BAJO LA 

D 1RECC1 ÓN DE 1ND1V1 DUOS TÉCN 1 CAMENTE CALI F 1 CADOS Y CONTANDO 
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CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. LAS LIBERTADES l 

DERECHOS 5 INDICALES ESTÁN PLANTEADOS COMO TEMAS VINCULADOS 

A LA DEMOCRACIA, "LA PLANIFICACIÓN, PENSADA COMO RESPONSA~l

LIDAD DIRECTA DE LOS GREMIOS REFUERZA LA CONCEPCIÓrl DE 

UNA DEMOCRACIA OUE UNA LA DECISIÓN POLITICA A LA PARTICIPA

CIÓN PRODUCTIVA" (}9) 

EL PHOGRAMA, AUNQUE MUY s·IMPLE EN SU CONTENIDO, DEMOSTRÓ 

TENEH UN ALTiSIMO PODER DE CONVOCATORIA, INDUDAULEMENTC 

VINCULADO A LA RACIONALIDAD DEL PLANTEO, QUE TANTO ATRAE 

A LA ORDENADA MEtlTALIDAD DEL URUGUAYO Y, A LA CAPAC !DAD 

DI' PROYECTAR LAS SOLUCIONES HACIA TODAS LAS CAPAS Y CLASES 

DE LA SOCIEDAD Y NO i!EOUClllLA EXCLUSIVAMENTE A LA CLASE 

OBRERA Y SUS REIVINDICACIONES SECTORIALES, 

LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA LEVANTÓ UN INMENSO ODIO DE 

PARTE DE LAS CLASES DOMINANTES PORQUE ",,,CONTIENE EN 

SU POSTULAC 1 ÓN M 1 SMA POf< LO MENOS DOS ELEMENTOS RUPTURALE S 

DE LA HEGEMONiA OUE liAY QUE REGISTRAR, EL PRIMERO ALUDE 

A su PROPIA EXISTENCIA: rn uri PAIS DONDE LOS PARTIDOS 

TRADICIONALES SE CONSTITUYEN Y SE REPRODUCEN SOBRE LAS 

LEALTADES PERSONALES Y LOS FAVORES DE DIVERSA !NDOLE, 

PRETENDER REUNIR MEDIANTE LA COINCIDENCIA SOBA.E LAS TRANS

FORMACIONES ESTRUCTURALES, ATENTA CONTRA EL MODO DE SER 

DE LA HEGEMONIA, fL SEGUNDO VIENE DE SU CAR~CTER DE CLASE, 
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QuE LA CLASE OBRERA PROPAGUE COMO TAL SU VISIÓN DEL PAÍS, 

GOLPEA LA IDEA DE QUE LA POLÍTICA CORRESPONDE A ESOS 

ESPACIOS AMORFOS DE LOS CLUBES PARTIDARIOS PLUíllCLASISTAS 

O DEL ESTADO MEDIADOR, QUE NO TIENE PMENTESCO DEFINIDO 

CON LOS INTERESES DE rnNGUNA CLASE rn PARTICULAR" (20) 

lo CIERTO ES, QUE EN TORNO AL HOVIHIENTO SINDICAL SE 

VA ABRIENDO UN ESPACIO POLÍTICO, AVALADO POR UN PQOYECTO 

EXPRESADO EN UN PROGRAMA CONTRAHEGEMÓNICO, POR EL CUAL 

COMIENZAN A IRRUMPIR NO SÓLO LOS SECTORES PROPIAMENTE 

ODREílOS DEL PAlS, SINO TAMBIÉN LOS ASALAHIADOS, EN SU 

VASTA EXTEtlSIÓN CIJANTITATIVA (70% !JE LA POBLACIÓN) Y 

SOCIAL. Esrns SECTOHES ASALARIADOS ESTÁN CONSTITUÍDOS 

EN SU INMENSA MAYORÍA POR MIEMBROS DE LA CLASE MEDIA 

URBANA: EMPLEADOS BANCARIOS, DOCENTES DE LA ENSEílANZA 

PRIMARIA Y SECUNDARIA (SECTORES MUY NUMEROSOS DADA LA 

ENORME EXTENSIÓN DE ESTOS APARATOS IDEOLÓGICOS EN EL 

URUGUAY' (21) ToDOS ELLOS QUEDARÁN ORGÁN l CAMENTE 1 NCORPORA-

DOS A LA CENTRAL OBRERA, POR TODO LO CUAL ALGUNOS AUTORES 

• SEÑALAN QUE ES MÁS PROP 10 EN EL CASO URUGUAYO HABLAR 

DE "MOVIMIENTO SINDICAL", QUE DE "MOVIMIENTO OBRERO", 

(22) 

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA IMPLANTA UN RECAMBIO ALTERNATIVO 
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QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA INMENSA CLASE MEDIA URUGUAYA, 

EL SISTEMA POLlTICO YA EROSIONADO, CARECE DE FUERZ~S 

PARA MANTENERLA cOMO CLASE DE APC71ClEL MOVIMIENTO SINDICAL, 

NUTRIDO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS fNTES, LA ATRAE 

FUERTEMENTE A LA PRÁCTICA DE UNA LUCHA QUE YA NO ES MERA

MENTE SECTOR 1 AL, 

Los VASTOS SECTORES UNIVERSITARIOS (EN UN PAÍS DON['( 

OCUPAN UNA PROPORCIÓN NUM~RICA MUY ALTA Y PERTENECEN 

FUNDAMENTALMENTE A LOS SECTORES MEDIOS) TERMINAN EN EL 

PROCESO DE LA CRISIS POR DISTANCIARSE DE LOS PARTIDOS 

TRADICIOtlllLES y DE LA IDEOLOGÍA DOMINANTE, "L~ Ur11vrns1DAD 

NO PERMANECIÓ AJENA AL DIAGNÓSTICO QUE SE IBA ELABORANDO 

DESDE LA SOCIEDAD CIVIL LO FILTRÓ CONCEDltNDOLE SU 

DIMENSIÓN ACADtHICA Y SU AUTORIDAD INTELECTUAL, AMPARADA 

POR UNA IDEOLOGÍA LIDERAL QUE LA CONSIDERÓ HASTA EL ADVENI-

MIENTO DE LAS BATALLAS DECISIVAS, UNA FUENTE :NSPIRADORA 

E INMACULADA DE NUESTRA CULlURA NACIONAL INDIVISIBLE, 

IMPREGNADA DE UNA CONCEPCIÓN ADVERSATIVA AL SISTEMA POLÍTICO 

VIGENTE, ALIMENTADA POR UNA MAYOR DISCREPANCIA CON LOS 

VALORES DOMINANTES A RAÍZ DE LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA 

UNIVEPSITA,RIA QUE LLEVÓ A LA APROBACIÓN DE SU LEY ORGÁNICA 

(1958), TESTIMONIA SU DEFINICIÓN DE NO CONTRIBUIR A FORTALE-

CER LOS 1 NTERESE S DE LOS GRUPOS ECONÓM 1 CDS QUE 1 NTENTABAN 

IMPONER UNA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL ANTIPOPULAR Y 

ANTINACIONAL" (23) 
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL AGLUTINADO EN LA FEUU, CON 

UNA LARGA TRAD IC l ÓN DE LUCHA, VA MÁS ALLÁ Y SE 1 NTEGRA 

DE PLANO A LAS INSTANCIAS SINDICALES. LA FEUU ES MIEMBRO 

DE LA MESA REPRESENTATIVA DE LA CNT. AUNQUE SIN DERECHO 

A varo. POSTERIORMENTE. HASTA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

PASARÁN A INTEGRARSE CON SU SINDICATO A LA (ENTRAL, 

(OMO CORRECTAMENTE lriDICA GONZALO VARELA HACÍA YA TIEMPO 

QUE EXISTÍA UNA DISOCIACIÓN rnrnr: EL MUNDO DE LA CULTURA 

y EL INTELECTO y LA ESTRUCTURA SOCIAL. Los PRIMEROS SECTORES 

DE LA INTELIGENCIA URUGUAYA SE IDENTIFICARON CON LOS 
,, 

PARTIDOS TRADICIONALES Y FUNDAMENTALMENTE CON El ílATLLISHO, 

PERO ENTRE 1938 Y 1946 NACIÓ El DISCENSO PROVOCADO POR 

EL GOLPE DE ESTADO DE 1933, QUE DIVIDIÓ A LOS SECTORES 

roLITICOS EN CONSERVADOHES y LIBERALES, ESTE BLOQUE LIBERAL 

DE LOS THEINTAS SE IDENTIFICÓ CON LOS ALIADOS EN LA SEGUNDA 

GUERRA, EN TANTO LOS AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO VOLCABAN 

SUS SIMPATÍAS HACIA EL FASCISMO, DURANTE EL PERÍODO DE 

LA GUERRA FRÍA NACEN EN LA UNIVERSIDAD LAS TENDENCIAS 

.TERCERISTAS". QUE TIENDEN A ALEJARSE DE LOS "DOS BLOQUES", 

EN LA POSTCRISIS ESTA CORRIENTE CRITICA SE ALEJA COMPLETA· 

MENTE DEL CONTROL IDEOLÓGICO DEL SISTEMA, 

SE PRODUJO AS! EN URUGUAY UN FENÓMENO CALIFICADO COMO 

BASTANTE PECULIAR EN AM~RICA LATINA, POR EL CUAL SE 
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SE PROCESA EL H ALEJl\M 1 ENTO DE LOS 1 NTELECTUALES PE QUE ÑOBlJR-

GUESES RESPECTO A LA IDEOLOGÍA DOMINANTE Y SU PAULATINO 

TRÁNSITO, DESDE UNA ACTITUD DE NEUTRA~IDAD HACIA LOS 

DOS POLOS DEL CONFLICTO SOC 1 AL, HASTA UNA ACT 1 TUD CADA 

VEZ MÁS COMPf;OMETiDA CON LOS IrHERESES GErlERALES DEL 

CAMPO PO PUL Afl, EN UN PE R i ODO DE MENOS DE D 1 E Z AÑOS LOS 

SECTORES BUflGUESES PIERDEN LA CAPACIDAD TRADICIONAL DE 

COOPTAR SUS "INTELECTUALES TRADICIONALES", LO QUE REPRESENTA 

UN °HANDICAP° FUNDAMENTAL PARA TODO EL SISTEMA DE DOMINACIÓN 

llEGHIÓNICA, y, POR LO TANTO "PACÍFICO", COMO EL QUE EXISTÍA 

EN EL URUGUAY", (2lj) 

ÜEDE SER CONSIGNADO TAMBIÉN EN ESTE ESTUDIO DE LAS CORRIEN

TES ADVERSATIVAS AL SISTEMA, SURGIDAS ENTRE 1959 Y 1967. 

LA APARICIÓN EN 1952 DEL FENÓMENO DE LA GUERRILLA URBANA, 

MONOPOLIZADA POR EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 

(TuPAMAROS), PERO DADO EL ESCASO DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 

GUERRILLERO HASTA 1968 SERÁ ESTUDIADO EN EL CAP\TULO 

SIGUIENTE, 

EL PAÍS LLEGA A LAS ELECCIONES DE 1962 EN UN CLIMA DE 

MARCADO PESIMISMO, LA ALTERNANCIA DE LOS PARTIDOS EN 

EL PODER YA HABÍA MOSTRADO SUS LIMITACIONES Y LA SITUACIÓN 

HABÍA EMPEORADO, EN 1958, EL PARTIDO NACIONAL GANA LAS 
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ELECCIONES AL PARTIDO COLORADO POR EL AMPLIO MARGEN DE 

120.000 VOTOS, EN 1962, LA DIFERENCIA QUE SEPARA A AMBOS 

PARTIDOS ES DE APENAS 24,000 VOTOS, FAVORABLES AL PARTIDO 

NACIONAL, EN ESTA OCASIÓN LA FRACCIÓN MAYORITARIA ornrno 

DEL PARTIDO SERA LA LiNIÓN BLANCA ÜEMOCRATICA (LJ80), 

ÜURANTE ESTE PEHÍODO SE PRODUCE UN CAMBIO DE ELENCO DENTRO 

DE LOS PARTIDOS Tíli\DICIOMALES PIWDUCTO DE tA MUERTE DE 

LAS FIGUHAS PRINCIPALES DE AMílOS PARTIDOS: LUIS ALBERTO 

DE llERRERA, Luis BATLLE BERHES, CtsAR BATLLE, BENITO 

NARDONE. FERNANDEZ CREsPo. JUAN ANDR~s RAMlREZ. BARRIOS AMo

níN. Sus PUESTOS PASXN A SER OCUPADOS ron LO QUE SE DENOMINA 

" LA GENERACIÓN DE POSTGUERRA: RODRlGUEZ (AMUSO, UBILLOS, 

llEBER y BEL rnArj ENTl!E LOS íll..\NCOS: JORGE BATLLE. SEGOVIA. 

MICHELINI Y VASCONCELLOS ENTRE LOS COLORADOS, 

A PESAR DEL DESENCANTO PRODUC 1 DO POR EL CN>1BIO EN LA Pet.lTICA 

ECONÓMICA ÉSTE CONTINUÓ, LAS PRESIONES DE 

LOS GRUPOS PECUARIO-EXPOílTADOllES REVIRTIERON EN UN DESCENSO 

DE LA GANANCIA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y ESTOS QUIESIE

RON COMPENSAR LA PÉRDIDA DE SU BENEFICIO A COSTA DE LOS 

TRABAJADORES, 

EL ESTADO BUSCÓ CUBRIR SUS EGRESOS PRESUPUESTALES CON 

LOS MONTOS NOMINALES, ACRECIDOS POR LA DEVALUACIÓN (JMPUES-
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TOS SOBRE LAS EXPORTACIONES, RECARGOS A LAS IMPORTACIONES. 

ETC .. ,) 

(OMO VIMOS, LOS TRABAJADORES SE DEFENDIERON INTENSAMENTE 

Y ESTO CULM!NÓ EN UNf, ESPIRAL INFLACIONARl1' SIN PRECEOErlfES 

QUE AZOTÓ TODO EL QUINQUENIO 63/68, 

1rrn1 CES r NFLAC 1 ONAIU os. 

1965 88% 
1966 1/9,1/% 

1967 136% 
1968 66.3% 
1969 20.9% 
1970 16.4% 
1971 24% 
1972 76.5% 

(25) 

EL GO!llERrlO MANTUVO LA ESTABILIDAD CAMBIARIA DURANTE 

EL A~O ELECTORAL DE 1962. ÜESPU~S DEL SEGUNDO SEMESTRE 

DE ESTE AÑO SE INICIA UN INTENSO PROCESO ESPECULATIVO, 

BAJO LA FORMA DE ACUMULACIÓN DE IMPORTACIONES SOBRE LA 

DEMANDA DE D 1V1 SAS POR MOT 1 vos F 1NANC1 EROS. Los CAP !TALE s 

SE FUGAN EN MASA ANTE LA BAJA RENTAillLIDAD DE lA INVERSIÓN 

NACIONAL y· SE ESPECULA ANTE LA PERSPECTIVA DE UNA PRÓXIMA 
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DEVALUACIÓN, ESTA POLÍTICA, AUNADA AL ESTANCAMIENTO DEL 

COMERCIO EXTERIOR LANZA AL PAiS HACIA EL ENDEUDAMIENTO 

EXTEíllOR, UN PRÉSTAMO OF. 15 MILLONES DE DÓLARES CONCEDIDO 

POR EL FONDO MoNf.TAHIO PERMITE CONCERTAR PRÉSTAMOS A 

CORTO PLAZO CON LA UM!CA DE NUEVA YORK PO~ 68 MILLONES 

DE DÓLAHES, EL EXCEDENTE YA rw SE CAPTA SÓLf,MEtlTE A TRAVÉS 

D~L. PROCESO PRODUCTl.VO •. SIWJ .auE LA DISTlllllUCIÓN, pERt11TE 

MEJORES GANANCIAS A LOS SECTOllES CAl'l IAL ISlAS ( ltHERMEDIA

CIÓtl), 

Es EN ESTE MOMENTO, ltfiENSAMENTE ESPECULATIVO, QUE LA 

BANCA PRIVADA Y LOS 

IMPORTANC 1 A 1NUS1 T ADA 

GRUPOS F V~ANC 1 EHOS 

HASTA ESE MOMENTO, 

AOQU 1 EREN UNA 

Su PODER SE 

VA ltlCílEMENTANDO, MI ENTRAS LOS COtlTROLES DE LA BAIJCA 

OFICIAL SE VUELVEN CADA DÍA MÁS INOPERANTES, "ESA AMPLIA 

LIBrnTAD DE ACCIÓN, INCOMPARABLE A LA DE LA BANCA INSTALADA 

EN OTROS PAISES VEClrlOS DADA POSIBILIDADES DE INTERVENIR 

EN LOS PROCESOS FINANCIEROS Y COMERCIALES FUERA DE FRONTERAS 

(ARGENTINA, PARAGUAY, BRASIL), ASÍ COMO SER LA SEDE DE 

CAPITALES QUE PROCURABAN UNA BASE DE ACTUACIÓN A LA VEZ 

SÓLIDA Y DOTADA DE GRAN LIBERTAD DE MANIOBRA (,, ,)", 

(26) 

LA BANCA ESTABA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA ESPECULAR 

EN LA COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y PAR~ INTERMEDIAR 
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EN LA ESPECULACIÓN FINANCIERA DE LOS GRUPOS AGROEXPORTADORES 

IMPORTADORES.EN LOS HECHOS INTERMEDIÓ EFECTIVAMENTE 

EN LA FUGA DE CAPITALES, FACILITANDO LA COLOCACIÓN D~ 
EXCEDENTES NACIONALES A IHAVÉS DE FINANCIERAS EXTRANJERAS 

QUE EN MUCHOS CASOS EflAll FILIALES DE LOS PROPIOS DAtlCOS, 

PARALELAMENTE, SE PRODUCE UN PROCESO DE CONCENTRACIÓN 

DE LOS CAPITALES BANCARIOS Y LA BANCA SE DTÍlAtlJERIZA. 

VARIOS BMICOS DE PLAZA SE FUSIONAN BAJO LA TUTELA DE 

BANCOS EXTRMl.J[r.OS. COllO rn [L c.\SO D[ Urnór; DE BArlCOS 

DEL URUGUAY (UBURJ, O EL DEL BANCO COMERCIAL (EL MÁS 

GRANDE ANTIGUO BANCO PRIVADO), QUE PASA LA MAYOR!A 

DE SUS ACCIONES ,\L (l/ASE 11ANHATT!.N 8ANK, EL CLIMA DE 

INSEGURIDAD ECONÓMICA ADQUIEflE GRAN INTENSIDAD, ESPECIAL-

MENTE DESPUÉS DEL CRACK BANCAR 1 O DE 1965 (QUE DE TERM 1 NA 

LA CAÍDA DEL BMICO TRANSATLÁNTICO) Y LA MORATORIA DEL 

BANCO CENTRAL ANTE SUS ACREEDORES EXTRANJEROS, QUE DA 

LUGAR A LA PRIMERA DE UNA SERIE DE REFINANCIACIONES CON 

LA BANCA INTERNACIONAL, 

EN MEDIO DE ESTE CAOS ECONÓMICO EL ELENCO GOBERNANTE 

NO ATINA MEDIDAS QUE PUEDAN SIQUIERA ALIVIAR MÍNIMAMENTE 

LA SITUACIÓN, EL NÜCLEO CENTRAL DEL SISTEMA POLÍTICO, 

PRESIONADO POR TODOS SUS COSTADOS. TRABADO EN SUS RASGOS 

CARACTERÍSTICOS, LA DEMAGOGIA Y LA CL 1 ENTELA TRATA DE SEGUIR ACTUANDO 
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COMO LO HIZO HASTA ESE ENTONCES, TRATA DE MEDIAR Y EVITAR 

LAS MEDIDAS MÁS ANTIPOPULARES, ESPECIALMENTE AQUELLAS 

QUE HIPOTECARÍAN SU FUTURO POLÍTICO, EN 1951 EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO ANUNCIÓ LA REGLAMENTACIÓN 

SINDICAL (ES DECIR, TRABAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADO-

RES 'f CERCENAR SU DERECHO DE HUELGA), PERO LA MEDIDA 

NO FUE APROBADA, A PESAR DE LA OLA DE, HUELG/,S DESATADAS, 

SE INTENTÓ TAMBIÉN LA CONGELACIÓN DE SALARIOS, PlílO ANTE 

u RES 1STENC1 A rncorlADA DE LOS TRARAJADORES SE ABANDONÓ 

EL PROYECTO, [N GENERAL LOS INTENTOS MÁS RESISTIDOS Y 

LIBERTICIDAS ESTUVIEllON rn BOCA DE AQUELLOS POLÍTICOS 

DE SEGUNDA CATEGOllÍA, QUE TEtlÍAN POCO QUE PEílDEll EN EL ,, 
PLANO ELECTORAL, tSTA AFIRMACIÓN, r10 CUESTIONA EL CARÁCTER 

ANTINACIONAL, ANTIPOPULAR Y SUMISO DEL GOBIERNO BLANCO 

QUE CULMINÓ EL Afio 19611 ROMPIENDO RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

CON CUBA Y ALTERMOO TODA LA POLÍTICA EXTERIOR URUGUAYA 

SUSTENTADA HASTA EL MOMENTO. 

LA AMBIGUEDAD ANTES SEílALADA MOTIVA A ESTUDIOSOS DEL 

TEMA A EXALTAR ESTE MOMENTO DE INDEFINICIÓN EN EL MODELO 

DE DDMI NAC 1 ÓN Y DARLE UN AL TO S 1GN1F1 CADO EN EL CONJUNTO 

DEL PROCESO DE DECAEC 1M1 ENTD HEGEMÓN 1 ca .6... ClffilO EN LA Fl'.LÍTICA 

ECONÓMICA Y LA REDEFINICIÓN DEL BLOQUE DOMINANTE EN 

EL PLANO ECONÓMICO, ESTUDIADA ANTES, NO SE REFLEJA INMEDIA-
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TAMENTE EN LA ESTRUCTURA POLÍTICA, "EL SISTEMA POL!TICO 

Y DE RELACIONES DE CLASES TENIA TAL COMPLEJIDAD, QUE 

SI BIEN EL SENTIDO DEL REAJUSTE MANTUVO SU ORJENTAC'JÓN, 

EL RITMO DEL MISMO FUE EXTREMADAMENTE LENTO Y HASTA 1968 

NO LOGRA CONCHETARSE UI TODA SU PROF-UtlDIDAD (,,, l,. SE 

PRODUCE Utl IMPASSE QUE AGRAVA AÚN MÍIS LA CRISIS ECONÓMICA 

Y QUE VA A DESEMBQCf,R EN UtlA CRISIS GENERAL DE llEGEMON!A 

Y EN UN CAMBIO DE RÉGIMEN POL ÍTJCO Y DEL TIPO DEL. ESTADO 

MISMO", ( 27) 

EL NUEVO PROYECTO ENFRErlTA SEHIAS DIFICULTADES IDEOLÓGICAS 

Y POLITICAS DE IMPLANTACIÓN Y EL CAMBIO DE POLÍTICA ECONÓMI

CA INTENTADO SE OBSTACULIZA, LA SUPERACIÓN DE ESTOS OBSTÁCU-

LOS SERÁ EL OBJETO DEL PRÓX 1 MO CAP i TULO, PERO NO PUEDE 

ESCAPAR A ÉSTE CONSIDERAR CÓMO, LA QUIEBRA DEL MODELO 

BATLLISTA POR Ull LADO Y LA DEBACLE DEL INTENTO DE UNA 

NUEVA ALTERNATIVA BAJO DISTINTA DIVISA DEnE llAllER SUPUESTO 

UNA CONCIENCIA MÁS CLARA DE UN FENÓMENO OBJETIVO: EL 

SISTEMA POL\TICO SE DESCOMPONÍA, Su IMAGEN SE DILU!A 

Y PERDÍA SU PRINCIPAL CARÁCTER, EL DE "ESTADO DE COMPROMI

SO", AL TIEMPO QUE ERA EL ESPACIO DE TODAS LAS PRESIONES 

SOCIALES, Su INMENSA CAPACIDAD ABARCADO~A Y AGLUTINADORA, 

LO VOLVtA FRÁGIL EN ESTE MOMENTO, HACIA DIFÍCIL QUE CUMPLIE-

RA SU ROL, PARA EL QUE ESTABA ESPECIALMENTE DISEÑADO 1 

POR EL SISTEMA DE DOMINACIÓN PCLÍTICA INSTAURAD~ A PRINCIPIOS DE 1 

SIGLO, 1 
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FINALMENTE OTRO PROBLEMA DEBE SEP. CONSIDERADO, HAY QU 1 ENES 

ENTIENDEN QUE ESTA REDEFINICIÓN DEL BLOQUE DOMINANTE 

QUE SE OPERA ENTRE 1959 Y 1957, ES CONMOV 1 DA 1 NTERNAMENTE 

POR UN DESPLAZAMIENTO DE CLASES Erl EL PODER, SEGÍJN ESTA 

CONCEPCIÓN, HASTA 1952 PiiED0!11NARÍA DENTRO DEL BLOQUE, 

EL SECTOR AGRO EXPORTADOR Y A PARTIR DE 1952 SE VERIA 

REEMPLAZADO POR EL CAP IAL F INANC 1 ERO, LOS SECTORES 1 NDUS-

TR IALES MONOPÓLICOS Y LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, 

ÜTRAS CONCEPCIONES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA DE 

REAL DE Az(JA HABLAN DE UNA UNIFICACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA 

Y CON ELLA, UNA UNIFICACIÓN DE LO~ INTERESES MAS CONCENTRA

DOS DE LA ECONOMIA, LIGADOS AL EXTRANJERO. TODOS LOS 

DIRIGENTES NACIONALES AVALAN ESTA POLÍTICA, 

No DUDA REAL DE AzúA. QUE LA ESTRUCTURA lrlTERNA DE LAS 

CLASES DOMINANTES SE VE ALTERADA Y QUE ESA ALTERACIÓN 

SUPONE UN DEDIL ITAMIENTO DEL SECTOR AGROEXPORTADOR Y 

UN FORTALECIMIENTO DEL FINANCIERO, Pmo. ELLO NO SIGNIFICA 

DE NINGUNA MANERA, QUE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA HAYA 

PERDIDO SU RELEVANCIA, NI QUE LA POLÍTICA OFICIAL HAYA 

DEJADO DE SER BENÉVOLA HACIA LOS SECTORES RURALES, ELLO 

LE LLEVA A AFIRMAR QUE ",,,LA NOCIÓN, SIN DUDA MENOS 

VISTOSA DE UN GOBIERNO GENERAL DE LA CLASE SUPERIOR RESPONDE 
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MEJOR, POR LO MENOS EN TÉRMINOS SOCIALES, SINO POLÍTICOS, 

A LA FORMA EN QUE SE HAN DESARROLLADO LAS COSAS, QUE 
•' 

UN JUEGO TAL VEZ ARBITRARIO DE REEMPLAZO DE UNOS SECTORES 

roR OTROS"' (28) 

SI HAY UN DESPLAZAMIENTO DE CLASES, tsTE SE ENCUENTRA 

AL NIVEL DE LAS CLASES MEDIAS (BURGUESAS Y PEQUEÑO-BURGUE

SAS), ELLAS SE VEN DESPLAZADAS DE SU POSICIÓN CE "CLASES 

DE APOYO" Y PASARAN, COMO YA HEMOS ESTUDIADO, EN ALGUNOS 

DE SUS SECTORES, A INTEGRAR LOS GRUPOS CONTESTATARIOS 

AL SISTEMA, 
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3.4.-UN INTENTO DE PERIODIZACION DE LA CRISIS HEGEMONICA.-

LA REDEFINJCJÓN DEL BLOQUE DOMINANTE ESTUDIANDA EN ESTE 

CAPÍTULO, LA QUE SE PílOCESA ENTRE 1958 V 1966 CONSTITUYE 

UN PRIMER MOMENTO EN EL GRAN PROCESO DE AFECTACIÓN DE 

LA HEGEMONÍA, 

LA CRISIS ECONÓMICA, QUE EROSIONA LAS BASES V GENERA 

LA CRISIS DEL ESTADO REDISTRIDUIDOR, DESEMBOCA VA EN 

ESTE MOMENTO EN UNA CRISIS HEGEMÓNICA DEL BLOQUE DOMINANl~, 

QUE AFECTA AL CONJUNTO DE LA FORMACIÓN. 

EL REORDENAMIENTO PROGRAMÁTICO rn MATERIA ECONÓMICA, 

QUE SUPONE UN REGRESO Al. CAMPO, "uN SOMETIMIENTO DEL PAls 

A LA POLÍTICA IMPULSADA POR EL F.M, J. EN DETRIMENTO DEL 

· DISTRIBUTIVISMD IMPEllANTE EN LA POLÍTICA NEOBATLLJSTA, 

CREA ALGUNOS DETERIOROS, QUE EN su DECUHSU rnos JONAN 

FUERTEMENTE AL S 1 STEMA POL Í T 1 CD, 

ESTE, COMIENZA A SER PRESIONADO A DERECHA E IZQUIERDA, 

EL MOVIMIENTO RURALISTA -CONSTJTUÍDO EN FRACCIÓN POLÍTICA

.IMPULSADA SUS SOLUCIONES QUE TENDlAN A MAXIMIZAR LA GANANCIA 

DE LOS SECTORES AGROEXPORTADORES V . A DESPROTEGER A LA 

INDUSTRIAi AL TIEMPO QUE, LA IMPOSICIÓN DE ESTA POLÍTICA 

ECONÓMICA PROVOCABA LA RESPUESTA DEL MOVIMIENTO POPULAR, 

CON LA APARICIÓN DE FORMULACIONES PREOCUPANTES, QUE CONSTl

TUIRAN LOS INICIOS DE LA EXPLICJTACJÓN DE UN PROGRAMA 
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ALTERNATIVO, QUE DEVENDRÁ CONTRAHEGEMÓNICO. 

ESTAS DOS ALAS TENSIONALES -CAUSA Y EFECTO DE LA REDEFIN~

C IÓN DEL BLOQUE DOM! NANTE Y DEL REORDENAM 1 ENTO PROGRAMÁT 120 
EN MATERIA ECONÓMICA- RECAEN SOBRE UN NÜCLEO CENTRAL 

DEL SISTEMA POLÍTICO AFECTADO POR UN R[LEVO DE "ELITES" 

Y QUE DEBE ENFREtHAR ~AS TENSIONES CON UN NU~VO ELENCO 

POLÍTICO, No PUEDE MINIMIZARSE LA IMPORTANCIA DE ESTE 

FACTOR EN EL CASO URUGUAYO DADAS LAS CARACTERÍSTICAS 

CAUDILLESCAS y LOS FAClOHES Dl r.ullESIÓN PEHSOrU1L QUE 

IMPLICA LA RELACIÓN CIUDADANiA-P.T., 

EL OBJETO DEL PRÓXIMO c:.rí TULO CONSl 1 TUVE LO aUE NO CREEMOS 

ARBITRARIO CARACTERIZAll COMO ur1A SEGUNDA FASE DE LA CRISIS 

HEGEMÓNICA: LA QUE TRANSCURRE ENTRE 1968 Y 1972. 

SE PRODUCE EN ESTA ETAPA UN NIVEL MÁS ALTO DE DESFA~E 

ENTHE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SISTEMA POLÍTICO, A CUYA 

CARACTERIZACIÓN NOS ABOCAREMOS EN EL CAPITULO CORRESPONDIEN

TE, Nos IMPORTA SÓLO EN ESTA ltlSTANCIA MARCAR POR ANTICIPA

CIÓN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LA ETAPA DE CRISIS YA ESTUDIA-

DA, 

SE APRECIA UN PRIMER FENÓMENO IMPORTANTE: LAS TENSIONES 

TIENEN AHORA UNA SOLA DIRECCIÓN, LA CUE PROVIENE DEL 

MOVIMIENTO POPULAR Y DE LA GUERRILLA URBANA, SON TENSIONES 
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DE IZQUIERDA, EL MOVIMIENTO RURALISTA HA DESAPARECIDO, 

CON LA MUERTE DE SU LIOER BENITO NARDONE Y NO SE RECONSTITU

YE UNA DIRECCIÓN DE PRESIÓN DE ESE MISMO SIGNO, 

EL FENÓMENO MERECE REFLEXIÓN ll!STÓRICA Y SU EXPLICACIÓN, 

SEGURAMENTE APUNTA, A LA ALUS 1 ÓN QUE HACE REAL DE AZÚA 

RESPECTO A LA UNIFICACIÓfl TOTAL DE LAS CLASES ALTAS, 

EN SUS DI STllHAS FflACCIONES, EN TOfHW AL PROYECTO AUTORITA

RIO, SERÁ ESTA UNIFICACIÓN LA QUE PERMITA LANZAR LA OFENSIVA 

ESTRATtGICA CONTRA EL MOVIMIENTO POPULAR, 

DEBE SEÑALARSE TAMBIÉN QUE PACHECO ARECO (PRESIDENTE 

CONSTITU~IONAL ENTRE 1968 Y 1971) ELUDIÓ OTRA PRESIÓN, 

CARACTERÍSTICA DE LA tTAPA ANTERIOR: LA DE LAS "ELITES" 

POL Í T 1 CAS NUEVAS, IJOMBRE REL A T 1 VAMENTE NUEVO ÉL H 1 SHO 

EN POLÍTICA, nELEGÓ AL POLÍTICO TRADICIONAL Y PROFESIONAL 

POR LOS ELENCOS Grnrnc!ALES EN LOS QUE BASÓ su ADMINISTRA

CIÓN PÚBL !CA, 

LA RESOLUCIÓN DE ESTOS OBSTACULOS ES JUSTAMENTE LO QUE 

POSIBILITA UN NUEVO NIVEL DE "SOLUCIONES" PARA EL BLOQUE 

DOMINANTE Y UN NUEVO NIVEL DE RESPUESTA DEL MOVIMIENTO 

POPULAR, QUE 1 NTRODUC IRÁ OTRO R 1 THO til STÓR 1 CO AL CONJUNTO 

DE LA FORMACIÓN, 
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ÜBRERAS, EN FIN: TODAS LAS ORGANIZACIONES DE SOSTÉN QUE 
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CAPITULO IV,- LA DICTADURA CONSTITUCIONAL DE PACHECO 

ARECO Y LA APARICION DE LOS NUEVOS AGENTES 

DE ACELERACION DE LA CRISIS llEGEl10NlCA. 

4,1.- EL FRACA_SO DEL MODELO DE ~ELEVJ Y EL ÚLTIMO ENSAYO 

RECONC IL 1 ADOIL 

EL GOBIERNO BLANCO LLEGA A 1%6, Arlo ELECTORAL EN MEDIO 

DEL DE SCONTEtlTC soc 1 AL GENERALIZADO' Prno. POR me l l'!A 

DEL SEGURO FRACASO ELECTORAL PRÓXIMO DE ESTE PARTIDO. 

LATlA EN EL AMBIENTE UN DESÁNIMO GENERAL, 

EL SECIJLA/l GDAIERNO flf:l. PAHTllJO COLORADO HABÍA CAÍDO 

OCHO AÑOS ANTES AT/\DO Y ENTREVERADO CON EL TIPO rE fSTJ\IXJ 

QUE HABÍA SIDO Sil CREACIÓN HÁS PRÍSTINA, SIN PODER 

ADECUARLO A LAS MODIFICACIONES DE POSTGUERRA Y DE MANTENER 

EL MODELO DE "ESTADO BENEFACTOR" AGOTADA LA BONANZA, 

EN MEO 1 O DE LA CR 1S1 S, NAO 1 E PENSABA EN EL URUGUAY QUE 

EL RECAMBIO BLANCO TENDRlA LA INTENSIÓN DE ATACAR A LA 

CRISIS POR SU BASE. DE MODIFICAR LAS ESTRUCTURAS QUE 

HABÍAN fSTANCADO LA PRODUCTIVIDAD, PERO si EXISTÍA UNA 

DIFUSA EXPECTATIVA CENTRADA EN EL HECHO DE ílUE ESTE PARTIDO 

tRA NUEVO EN LA TAl!EA DE GOBERNAR. EN QUE HABÍA TARDADO 
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CIEN Ailos EN ARRIBAR AL PODER. LO QUE PERMITÍA SUPONER 

QUE ADOPTARiA MEDIDAS LO SUFICIENTEMENTE POPULARES COMO 

PARA ASEGURARSE UN LARGO PERIODO DE PERPETUACIÓN EN EL 

MISMO, 

AL EJERCER EL BIPAl:TID!Sl10 PLENO, AL ROTAR LOS PARTIDOS 

EN 1958, EL SISTEMA POLÍTICO llARÍA RENOVADO Y AF !ANZADO 

SU LEGITIMIDAD, SE llABIA PRODUCIDO UN DEPÓSITO CIRCUNSTAN

CIAL DEL CONSENSO rn EL PA!ll IDO ,·~cIONAL y LAS EXPECTATIVAS 

SE llADÍAN VISTO fRUSTllADAS, llASTA EL PUNTO QUE ALGUNOS 

SECTORES DE CLASE SE REACOMODABAN DENTRO DEL SISTEMA 

POLITJCO, 

IJ,l.l.- LA ílF.FORMA (ONSTITUC_l_ONAL DE 1%6 Y LA CONSTITUCIÓN 

DE 1%7, 

El BLOQUE DOMINANTE GESTADO EN EL REORDEDIMIENTO ECONÓMICO 

QUE SE PRODUCE DURANTE El IMPASSE DE LOS GOBIERNOS BLANCOS 

TIENE DOS TAREAS FUNDAMENTALES QUE RESOLVER: 

J,- RESTAURAR LA HEGEMONlA Y RESTABLECER LA CONFIANZA 

EN EL SISTEMA POLÍTICO, PARA ELLO RECURRIRÁ A UN ARGUMENTO 

POCO NOVE.DO SO Et! EL PA l S: AS 1 GNAR A LA ESTRUCTURA DEL 

EJECUTIVO LA RESPONSABILIDAD DE LAS FALLAS DEL SISTEMA, 
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ES DECIR, CULPAR AL COLEGIADO.USARLO DE "CHIVO EXPIATORIO", 

11. -LIQUIDAR EL IMPA~SE Y ADECUl\íl LAS FORMAS POL lTIC~S 

A LA TRANSFORMACIÓN OCURRIDA EN LA ECONOH\A, 

EL INSTHUMENTO QUE PERMl1"1RÁ RESOLVER ESTAS TAREAS SERÁ 

EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SURGIDA EN 1955, 

SERÁ EL INSTRUMEtno DEL SISTEMA POLÍTICO F.N su CCNJUNTO. 

VISUALIZADO POR LOS HOMORE5 DE LOS DOS PARTIDOS TRADICIONA

LES COMO EL CAMBIO INSTITlJCIONAL IMPRESCINDIBLE Y APOYADA 

POR LOS CANDIDATOS DE AMBOS CONGLOMERADOS, DESDE JORGE 

BATLLE A GALLINAL, ESTE APOYO CONJUNTO QUE LE OTORGAN 

AMBOS PARTIDOS ASEGURA DE ANTEMANO SU APROBACIÓN, EN 

EL PLEBISCITO DE NOVIEMBRE DE 1965 OBTENDRÁ EL 62% DEL 

ELEC~ORADO. éS DECIR, 787.000 VOTOS, 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1965 ES CONOCIDA COMO LA 

REFORMA "NARANJA", NOMBRE QUE PROVIENE DEL COLOR UE LA 

PAPELETA CON QUE SE PLEBISCITb, Lo HIZO CONJUNTAMENTE 

CON OTROS PROYECTOS: EL ELEVADO POR LOS SECTORES ECHEGOYE

tllSTAS DEL PARTIDO NACIONAL, LA "GRIS", QUE OBTUVO 175.000 

VOTOS Y LA "AMARILLA" PLANTEADA POR SECTORES DE LA IZQUIERDA 

NAC 1 ONAL 
0

QUE ALCANZb 85. 000 VOTOS. 
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ESTA CONSTITUCIÓN QUE RIGE A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO 

DE 1957 ES LA SEXTA QUE IMPERA EN EL PAÍS DESDE QUE ÉSTE 

SE EST ATUVE EN E STA DO 1NDEPEND1 ENTE, EN CUANTO AL PODER 

EJECUTIVO, SUSTITUYE EL SISTEMA COLEGIADO IMPLANTADO 

EN LA REFORMA DE 1952, POR UN RÉGIMt"N PRESIDENCIALISTA 

FUERTE, CON POTESTAI) POR PARTE DEL EJECUTIVO UNIPERSONAL, 

DE INICIATIVA EN MATERIA LEGISLATIVA, DENTRO DE LA CUAL, 

UN NUEVO TIPO DE LEYES, LAS QUE EL NUMERAL 7MO,DEL ARTÍCULO 

168 DENOMINA "REMITIDOS CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDE

RACIÓN", ESTOS PROYECTOS DE LEY. REMITIDOS POR EL PRESIDENTE 

EN TAL CONDICIÓN OBLIGAR~N A CADA CAMARA A EXPEDIRSE 

EN UN PLAZO DE 115 DÍAS, PASADCY EL CUAL SIN QUE EXISTA 

PRONUNCIAMIENTO SE REPUTAR~N APROBADOS, 

LA PRIMACÍA DEL EJECUTIVO FRENTE AL LEGISLATIVO QUEDA 

ESMDLECIDA TAMBIÉN EN EL Í\RTÍCULO 148 DE LA SECCIÓN V!i!. 

ÜE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER 

EJECUTIVO, UN ARTICULO ANTERIOR ESTABLECE EL PODER DE 

LAS C•MARAS PARA JUZGAR LA CONDUCTA DE LOS MINISTROS 

Y DECLARAR LA CENSURA INDIVIDUAL, PLURAL O COLECTIVA, 

PARALELAMENTE, ESTABLECE UN ME CAN 1 SMO CüACTi VO (MUY USADO 

EN LOS ESTERTORES FINALES DEL SISTEMA) DEL EJECUTIVO 

SOBRE EL LEGISLATIVO, S1 LA CENSURA PARLAMENTARIA OBTIENE 

MENOS DE UNA DETERM 1 NADA CANT 1 DAD DE VOTOS EL [JE CUT IVO 
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TIENE LA FACULTAD DE MAN'fENER AL MINISTRO O A LOS MINISTRO~ 
:· 

CENSURADOS Y DISOLVER LAS CÁMARAS Y EN UN MISMO ACTO, 

CONVOCAR A NUEVAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS. _.EXCLUSIVAMENTE, 

Es DECIR, QUE EN CASO DE CENSURA A LA POLÍTICA DEL EJECUTl~O 
QUIEN QUEDARÁ CUESTIONADO ES EL LEGISLATIVO, QUE DEBERÁ 

SOMETERSE A UN NUEVO PROCESO ELECTORAL. EN TANTO EL EJECUTI

VO PERHANECERÁ INCÓLUME, 

LA OTRA NOVEDAD DEL TEXTO CONSTITUCIONAL ES LA APARICIÓN 

DE ÓllGANOS DE PLANIFICACIÓN Etl EL ÁREA GUDEHNATIVA MISMA, 

(REA UN BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL Y UN BANCO CENTRAL 

PARA COOllDINMl LA POLÍTICA MONETARIA Y UNA OFICINA 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, COMO UN BRAZO DE PLANEACIÓN 

TtCNICA Y UNA OFICINA DEL SERVICIO CIVIL, 

LAS DOS INCORPORACIONES SUSTANCIALES QUE ESíABLECE LA 

CONSTITUCIÓN ESTÁN ENMARCADAS EN LOS PRINCIPIOS DE EJECUTI-

VIDAD, DE COHERENCIA. DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN, 

AS! COMO DE CONTENCIÓN DE LAS PRESIONES, QUE MlNIMAMENTE 

EXIGÍA EL NUEVO MODELO QUE TRATADA DE IMPONERSE. 

ALGUNAS OTRAS MODIFICACIONES QUE ESTABLECE EL TEXTO TIENE 

UN CONTENIDO FUNDAMENTALMENTE POLÍTICO: REDUCCIÓN Y CONTROL 



DE LAS DIETAS QUE SEAUTOCONCEDENl.OS PARLAMENTARIOS, DESPAR· 

TJDIZACIÓN RELATIVA DE LOS ENTES AUTÓNOMOS. ELIMINANDO 

EL RÉGIMEN DE 3 Y 2 EN LA PROVISIÓN DE LOS DIRECTORIOS, 

EN TlRMINOS GENERALES. EL COflTENIDO DEL PHOYECTO ERA 

llEGRESJVO. EN MATERIA SOCIAL, PERO ÉSTA, ERA UNA TENDENCIA 

QUE YA SE ARRASTRABA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1952, EL 

TEXTO FUE PLEB 1 se ITA DO corlJUNTAMENTE CON EL ACTO ELECTORAL 

DE NOVIEMBRE DE 1966. 

1¡,1,2,- LA CAMPAÑA ELECTORAL DE Í966 V EL BREVE GOBIERNO 

DEL GRAL, Q, GESTIDO, 

LA CAMPAÑA ELECTORAL QUE ANTECEDIÓ EL PLEBISCITO MENCIONADO 

ESTUVO MARCADA POR ALGUNAS NOVEDADES DE CAR~CTER PREMONITO· 

RIO. Pon UN LADO DEBE SEÑALARSE LA ACENTUACIÓN DE LA 

PÉRDIDA DE PERFIL DE AMBOS PART!DOS TRADICIONALES, [STA 

PERDIDA DE PERFIL NO ERA UN FENÓMENO PREC JSAMENTE NUEVO, 

VA SE HABÍA SEÑALADO ANTES QUE, LA AUSENCIA DE PROGRAMAS 

DIFERENCIADORES ERA UNA CARACTERÍSTICA DE LARGA DATA, 

PERO SE ACENTUABA M~S EN ESTA COYUNTURA EN QUE AMBOS 

UNIFICADOS, PROMOVÍAN COMO PANACEA UNA REFORMA CONSTITUCIO· 

NAL, 
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EL ~NFASIS ELECTORAL DE ~M DOS PARTIDOS ESTUVO CENTRAdO 

EN EL ESTRIBILLO DE LA NECESIDAD DE UN BUEN ADMINISTRADOR, 

HOMBRE HONRADO, ORDENADO Y PROLIJO, EFEfTIVO Y FIRM~. 

REALMENTE QUERiA SIGNIFICARSE "HOMBRE FUERTE", PERO AÚN 

ERA IMPÚDICO HABLAR AS\, TAN EXPL1CITAHENTE, 

EL CANDIDATO TRIUNFANTE, GRAL, ÜSCAR GESTIDQ, NOMINADO 

POR LA LISTA 515 DEL PARTIDO COLORADO REUNiA L~S REQUISITO:; 

SEÑALADOS Y ALGUNOS HÁS, llAB1A ADMINISTRADO UN ENTE ESTATAL 

COMPLEJO, COMO LO ERA AFE (FERROCARRILES DEL ESTADO), 

CON PROBIDAD; MÁS ALLÁ DE ESTE CARGO ERA UN HOMBRE RELATIVA

MENTE NUEVO EN POL 1TICA, NO ERA UN POL1TICO. SINO UN 

ADMINISTRADOR; FINALMENTE ERA UN GENERAL RETIRADO, COMO 

CORRECTAMENTE SEÑALA LANZA RO: "Los POL i TI CDS PROFES 1 ONALES 

PROMOV1AN UNA FIGURA DE OTHA CA1EGORÍA QUE -Sl BIEN HAB1A 

TENIDO ANTE:; DESEMPEÑOS POLÍTICOS RELATIVAMENTE IMPORTANTES

SE PERFILABA CON CARACTERES PECUAL !ARES, PROPIOS, SEGÚN 

EL ESTEREOTIPO, DE LA CALIDAD CASTRENSE: Y MÁS, QUE APARECÍA 

PRECISAMENTE. COMO OPUESTO A LOS QUE ESOS POL1TICOS OSTENTA

BAN," (1) 

LAS ELECCIONES REAFIRMARON TAMBIÉN Y NUEVAMENTE, LA AL'l'A 

ADHESIÓN DE LA POBLACIÓN HACIA EL SISTEMA BIPARTIDISTA 

EN SU CONJUNTO, EL PAR TI DO COLORADO OBTIENE 607, 633 VOTOS 

Y 496,910 EL PARTIDO NACIONAL, AMBOS JUNTOS CONTINUABAN 
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ACAPARANDO EL 90% DEL ELECTOR~.oo y EL 5 o 6 RESTANTE 

SE REPARTÍA ENTRE LOS PARTIDOS Y COALICIONES DE IZQUIERDA 

QUE PARTICIPABAN EN EL PROCESO, A PESAR DE LA CRISIS 

INTERNA, DE LA INFLAClbN GALOPANTE, DEL DESCONTENTO SOCIAL, 

LOS PARTIDOS TRo\DICIONALES CONTINUABAN SIENDO AGENTES 

MUY EFECTIVOS OE ACCIÓN POLÍTICA, 

Orno ELEMENTO DEBE SER SEÑALADO EN CUANTO A ESTE RESULTADO 

ELECTORAL. Los VOTANTES SE 1NCL1 NAN NUEVAMENTE. COMO 

EN }958 Y 1962 POR UN CANDIDATO CONSERVADOR, AUNQUE 

LOS VOTOS SE DISPERSAN INTENSAMENTE EN LOS SUBLEMAS, 

GESTIDO ES ELECTO CON 262.000 voroí. EL 21,3% DEL ELECTORADO 

POR EL ME CAN 1 SMO URUGUAYO DE' LA ACUMUL AC 1 bN DE LOS VOTOS 

DEL SUDLEMA, 

EL BREVE PERIODO DE GOBIERNO DEL GRAL, GESTIDO (MARZO-NO-

VIEMBRE DE 1967) FUE OSCILANTE EN MATERIA POL\TICA V 

ECONbMICA, fORMÓ UN GABINETE TOTALMENTE CONTRADICTORIO, 

Su MINISTRO DE ECONOMÍA, fAROPPA REPRESENTABA LAS ANTIGUAS 

CORRIENTES BATLLISTAS E INDUSTRIALISTAS V PROCLAMABA 

su OPOSICIÓN AL Forrno MONETARIO INTERNACIONAL: OTROS 

MINISTERIOS ESTABAN EN MANOS DE REPRESENTANTES DEL CAPITAL 

MONOPÓLICO V FINANCIERO, 
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GESTIDO RECIBlb EN EL PA]S AL PRESIDENTE NORTEAMERICANO 

llNDON JoHNSON Y REALIZb LA CONFERENCIA DE PRESIDENT~S 

DE PUNTA DEL EsTE; VISITÓ LA UNIVERSIDAD PROPUSO "A 

LAS AUTORIDADES REANUDAR EL DliLOGO CON El GOBIERNO, 

Al TIEMPO QUE EQUIPABA Y MODERNIZADA A LA POL IC.IA, FnE 

EN FIN, El ÚLTIMO PRE510Et1TE URUGUAYO, ANTERIOR A LA 

DICTADURA Mil I TAR, QUE ACOSTUMBllÓ CAMINAR POR LAS CALLES 

DE MONTE V 1 DEO, 

PERO SU PR~YF.CTO ",,,MUERE AL NACER, CONDENADO POR LOS 

DESASTRES CLIHlTICOS QUE PROVOCAN UNA BAJA SENSIBLE DE 

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA y, CONSIGUIENTEMENTE, DE LAS 

EXPORTACIONES Y LOS ADASTEC IM 1 EN TOS, AGUDIZANDO GRAVEllENTE 

EL RITMO DE LA INFLACIÓN. IMPOSIBILITADO DE CONCILIAR, 

GESTIDO HUBO DE IMPLANTA<! LAS HEDIDAS PRONTAS DE SEGURiDAD 

PARA REPR IM 1 R LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES. PROVOCANDO 

LA CA!DA DEL. SECTOR MÁS PROGRESISTA DE SU GABINETE,"(2) 

MURIÓ EN DICIEMBRE DE 1967 DE UN INFARTO CARD1Aco. SEGURA

MENTE NO DEMASIADO AJENO A LAS TENSIONES QUE LE TOCÓ 

VIVIR, 

q,2.-LA DICTADURA CONSTITUCIONAL DE PACHECO ARECO. 

MUERTO EL PRESIDENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS CONSTITUCIONA

LES ASUMIÓ EL CARGO EL VICEPRESIDENTE, JORGE PACHECO 



ARECO, REAL DE AzúA, CON UNA INMENSA DÓSIS DE IRON\A 

MUY URUGUAYA PRESENTA AS\ AL PERSONAJE: "DE FAMILIA ANTI .GUA 

AUNCUE MODESTA, SIN OTllA ACTUACIÓN PÚBLICA :J PRIVADA 

CUE INCONCLUSOS ESTUDIOS DE DERECHO Y UN PERSISTENTE 

ENTUSIASMO POR EL BOXEO, JORGE PACllECO llESPERTÓ, Etl PLENA 

JUVENTUD, LA SIMPATÍA DE SU PARIENTE (ÉSAR BATLLE PACHECO. 

EL RETRAÍDO HIJO MAYOR DE BATLLE Y ÜRDÓÑEZ. DUEÑO DE 

UNA CUANTIOSA FORTUNA Y DE UN CONSIDERABLE CAUDAL DE 

INFLUENCIA POLÍTICA, [L ílf{!OSO PÚGIL, DE VllllL AHHOGANCll\, 

VIO ABIERTAS ENTONCES POll TODO LO ALTO LAS PUEHTAS DEL 
/ 

DIARIO "EL OíA", EL LEGENDARIO BASTIÓN PERIODÍSTICO DEL 

BATLLISMO, "LA CAVERNA" DE PERSISTENTES RENCORES Y REFLEJOS, 

LEMAS Y LENGUAJES llANTEIHDOS Sir/ CAMBIO POR MÁS DE MEDIO 

SIGLO, TRAS DESEMPEÑAR PARALELAMENTE FUNCIONES ADUl\NERAS 

DE LAS CUE SALIÓ CON HENOMORE DE PROBO SINO DE LABORIOSO, 

Y LUEGO DE CUATRO AÑOS MÁS, DURANTE LOS CUALES, ELECTO 

DIPUTADO POR MONTEVIDEO, MANTUVO EN EL PARLAMENTO UN 

MUTISMO CASI INVARIABLE, PACHECO DEBIÓ ABi\NDONAR EL GRUPO 

CO-DIRECTIVO DE "EL DíA", QUE ENTONCES INTEGRABA, A RA\z 

DE SU ADHESIÓN A LA CANDIDATURA PRESIDEN::IAL DEL GENERAL 

ÜSCAR D.GESTIDO". (3) 

DEBE ACLARARSE QUE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

ES EN URUGUAY UNA NOMINACIÓN ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE, 

EN ESTA OCASIÓN CONCRETA FUE OFRECIDA Y RECHAZADA POR 
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DIVERSAS FIGURAS V ENTONCES SE DECIDIÓ SITUAR COMO COMPAAERd 

DE FÓRMULA DEL GENERAL A UN PERSONAJE ANODINO, OUE POR 

SER UN DESCONOCIDO EN MATERIA POL!TICA NO HARÍA SOftBRJI 

A LA IMAGEN QUE SE. OUEAiA FABRICAR; 

Su PERÍODO PRESIDENCIAL (DICIEMBRE DE 1967-FEORERO DE 

1972) RECl!lE l!AillTUAUIENTE LA DESPECTIVA DENOMINACIÓN 

DE •pACHECATO" Y UN SINNÜMERO DE CA~ACTEAIZACIONES, GENERAL

MENTE NO CONTRADICTORIAS Y CASI TODAS ELLAS CORRECTAS. 

Es EFECTIVAMENTE LA "OFENSIVA ESTRATÉGICA DE LA BURGUESÍA" 

ORQUESTADA Y AMPARADA DESDE EL PODER, DESTINADA A CAMBIAR 

LOS COMPORTAMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y EL SISTEMA DE DOMINA

CIÓN PARA INCREMENTAR LA EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

V REMODELAR LA ECONOM°IA PARA LOGHAR LA llEPRODUCCIÓN AMPL !ADA 

DEL CAPITAL", COMO DICEN ÜUTRA Y MILLOT, (Q) 

Es TAMDIÉN EL PUNTO FINAL DEL "IMPASSE OUE AGRAVA LA 

CRISIS", ES LA ADECUACIÓN VIOLENTA DE LA POL1TICA A LA 

ECONO~IA SEGÜN LA CONCEPCIÓN DE DE SIERRA, (5) 

Es EN DEFINITIVA LA IMPLANTACIÓN DE •.JN ESTADO DE TRANSICIÓN 

ENTRE EL PERICLITADO - YA HACIA UNA OECADA- ESTADO BATLLISTA 

Y LA DICTADURA C!VICO-MILITAR QUE SE IMPONE EN JUNIO 

DE 1973, LA TRANSITORIEDAD ESTA MARCADA -EN NUESTRA CONCEP-
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CIÓN- POR LA TENDENCIA A MANEJAR EL PODER FUERA DE LOS 

LlMITES INSTITUCIONALES, NOlORIAMENTE ESTRECHOS PARA 

EL MODELO QUE SE DESEA IMPONER, Es DECIR, VIOLACIONES 

REITERADAS A LA REGRESIVA CONSTITUCIÓN DE 1957, EN SU 

TEXTO Y EN SU ESPiRITU: PERMANENTE ENFRENTAMIENTO Y SOMETI

MIENTO DEL PAllLAMENTOI GOBIERNO POR MEDIO DE DECRETO 

Y, ESPECIALMENTE, CON LOS ARTÍCULOS DE EXCEPCIÓN DE LA 

MENCIONADA (ONSTITUCIÓN: CREACIÓN DE INSTITUCIONES INEXIS

TEIHES EN LA PREVISIÓN CONSTITUCIONAi.: DESCONOCIMIENTO 

DE LAS ESTRUCTU~AS POLI llCAS 0[ LOS PARTIDOS TRADICIONALES 

Y, FINALMENTE, EN POCAS PALABRAS: DISOLUCIÓN DEL MODELO 

DE LEGALIDAD IMPERANTE EN EL PAiS, PERO TODO ELLO EN 

UN MARCO DE PSEUDO-,JURIDICIDAD, S1N SUPRIMIR YOTALMENTE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS INSTITUCIONES VIGENTES, PERO "VACIAN

DOL AS DE CONTENIDO"' COMO SE ACOSTUMBRb A DEC 1 R EN ESE 

MOMENTO, EL GOBIERNO PACHECO ES UNA DICTADURA CONSTITUCIONAL 

JORGE PACHECO ARECO ERA EL HOMBRE ADECUADO (CARENTE DE 

TRADICIONES Y COMPROMISOS), ENTORNO AL CUAL, SE INTENTA 

FORMAR, CON BASTANTE ~XITO, UN MOVIMIENTO POLITICO QUE 

• EXPRESE, CABALMENTE, LOS NUEVOS INTERESES DOMINANTES 

OUE TANTA DIFICULTAD DE EXPRESIÓN POLITICA HABiAN ENFRENTADO 

EN LOS AÑOS ANTERIORES, POR E STA RAZÓN, MUCHOS ESTUDIOSOS 

DEL FENÓMENO T 1 ENDEN A CARACTE R 1 ZAR EL GOB 1 ERNO PACHECO, 

COMO UN INTENTO "CESARISTA", ATENDIENDO A LA FALTA DE 

COMPROMISOS Y TRADICIONES DEL PERSONAJE Y SOBRETODO---------
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TENDli;NDO A VER EN LAS DIFICULTADES DE EXPRESIÓN POLÍTICA 

QUE ENCUENTRA EL INTENTO DE REDEFINICIÓN 

UN "EQUILIBRIO DE PERSPECTIVA CATASTRÓFICA", AL ESTILO 

DE LO PLANTEADO PON GRAMSCI, 16) 

ÜURANTE EL GOBIERNO PACllECO CULMINA LA TEfWENCi'A INICIADA 

CON GESTIDO Y EL POLÍTICO PROFESIONAL ES DESPLAZADO DE 

LA ESCENA, PARA SER SUSTITUÍDO POR EL REPRE~ENTANTE DIRECTO 

DEL CAPITAL FINANCIERO, EL BLOQUE AllORA UOMINAIHE YA 

NO CONFÍA EN LI\ REPRESENTACIÓN MEDIADA DEL POLÍTICO TRADI-

CIONAL, NECESITA GOBERNAR POR sl MISMO. Los MINISTROS 

DE PACHECO i'\RECO. ALEJANDRO VfGH VILLE6AS, JORGE PE !RANO 

fACIO, fRICK ÜAVIES, ABADIE SANTOS Y TANTOS OTROS, SON 

HOMBRES DESCONOCIDOS EN LA VIDA POLÍTICA. Tonos ELLOS. 

ABOGADOS DE EMPRESAS EXT~ANJERAS, EMPRESARIOS, MIEMBROS 

DE CONSORCIOS Y BANQUEROS, SoN EL "INTRUSO POLITICO" 

DEL QUE NOS HABLA REAL DE AzúA (7) UTILIZANDO LA CATEGORIA 

DEL PODER DE MILLS, PARA CARf,CTER 1 ZAR AL MAGNATE ECONÓMICO 

QUE SALTA DE LA DES1MPL1CANC1A A LAS HiS ALTAS RESPONSABl-

L IDADES DEL EsTADO. Es EL HOMBRE QUE INTRODUCE EN EL 

GOBIERNO UNA PERSPECTIVA 0 PRODUCT1VISTA
0

, GERENCIAL Y 

TECNOCRÁ'ílCA, QUE CENTRA LA ATENCIÓN EN LOGRAR METAS 

PRODUCTIVISTAS CUANTITATIVAS, INDIFERENTE A LOS EFECTOS 

SOCIALES Y HUMANOS, QUE LAS MISMAS PRODUCEN, 
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EL MODELO ESTABILIZADOR, QUE HABRÍA DE IMPLANTARSE A 

SANGRE Y FUEGO, EXIG!A LA PRESENCIA DE tlOMBRES QUE PUDIERAN 

IMPLEHENTAHLO AL MARGEN DEL ESTILO DE COMPROMISO, CARACTE

RISTICO A LOS ELENCOS PARTIDARIOS, INDIVIDUOS QUE DEBÍAN 

SER OOL IGl\TORIAMErHE INDIFCRcrHES RESPECTO A LAS CONSECUE

CIAS DE UNA CONFIRMACIÓN ELECTORAL FUTUflA, Tono ESTE 

FENÓMENO SE DADA EN UNA COYUNTURA EN LA QUE ",,, SE AÚNAN 

UN CUADRO MUNDIAL DE TENSIONES GRAViSIMAS DENTRO DEL 

SISTEMA CON UN CONTEXTO NACIONAL DE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO, 

DESCREENCIA IDEOLÓGICA Y MORAL Y DRÁSTICO DESCENSO DEL 

VALOR DE 'REPRESENTATIVIDAD' DE LA ESTllUCTUR/1 POL ÍílCO-PAR-_. 
TIDARIA", (8) 

Fue ESTE SECTOR EL QUE COPÓ LOS APARATOS POL l TICOS DEL 

ESTADO, EL QUE GENERÓ UN MOVIMIENTO POLÍTICO QUE TUVO 

POR EJE. LA ABSURDA F !GURA DE PACtlECD ARECOo PARA CONVERTIR-

LO EN EL HOMBRE FUERTE QUE IHoCES l TABA EL RÉGIMEN, EL 

PRESIDENTE QUE "PONÍA EL PECllO" A LA RESISTENCIAS QUE 

SU FOLÍTICA LEVANTÓ, 

IJ.2,1.-EL "PACHECATO" DURANTE 1968, 1969~ 

A LOS POCOS DÍAS DE ASUMIR EL PODER, EN DICIEMBRE DE 
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> 1967, PACl!ECO AílECO CLAUSURA EL PERlOD!CO EPOCA E !LEGALIZA 

A LOS SEIS GRUPOS POLiT!COS Y PARTIDOS QUE LO EDITAN, 
-· 

ENTRE ELLOS, EL PAílT!OO SOCIALISTA, ESGRIME COMO CAUSA, 

LA PUBLICACIÓN DE UN MANIFIESTO DE APOYO A LOS PRINCIPIOS 

DE LA PRIMEílA CONFERENCIA DE lA ÜRGANIZAC!ÓN LATINOAMERICANA 

DE SOLIDARIDAD (OLAS), 

EL 13 !JE JUNIO llt: 1%8. SE IMPLANTA l'OH !JECREfO ULL EJECL:Tl

VO LAS PRIMERAS MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD, [STA FIGURA 

JURÍDICA, SllHLAR EL ESTADO DE SITIO, ESTÁ CONTEMPLADA 

EN EL ARIÍCULO 168. NUMERAL 17 DE LA Cor~ST!TUCIÓN VIGENTE, 

ESTABLECE TEXTUALMENTE: "AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

ACTUANDO CON EL MINISTRO O MINISTROS RESPECTIVOS, O CON 

EL CONSEJO DE MINISTROS CORRESPONDE: 

17, foMAR MEDIDAS PRONTAS DE SoGURIDAD EN LOS CASOS GRAVES 

E IMPREVISTOS DE ATAQUE EXTERIOR O CONMOCIÓN INTERIOR, 

DANUO CUENTA, DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORA~ A LA ASAMBLE~ 

GENERAL, EN REUNION DE AMBAS CÁMARAS o. EN SU CASO A LA COHl 

S!ÓN PERMANENTE, DE LO EJECUTADO Y SUS MOTIVOS, ESTÁNDOSE 

A LO QU~ ÉSTAS ÚLTIMAS RESUELVAN, [N CUANTO A LAS PERSONAS, 

LAS HEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD SÓLO AUTORIZAN A ARRESTAR· 

LAS O TRASLADARLAS DE UN PUNTO A OTRO DEL TERRITORIO, 

SIEMPRE QUE NO OPTASE POR SALIR DE ÉL, TAMBIÉN ESTA MEDIDA, 

COMO LAS OTRAS, DEBERÁ SOMETERSE, DENTRO DE LAS VEINTICUATRO 
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HORAS DE ADOPTADA, A LA ASAMBLEA GENERAL EN REUNIÓN DE 

AMBAS CÁMARAS O, EN SU CASO, A LA (OM 1S1 ÓN PERMANENTE, 

ESTÁNDOSE A SU RESOLUCIÓfl, El ARRESTO NO PODRÁ EFECTUARSE 

EN LOCALES DESTINADOS A LA RECLUSIÓN DE DELINCUENTES•, 

(9) 

ENTENDEMOS QUE LA TRANSCR 1PC1 Ófl ES VALEDERA EN LA MEO 1 DA 

EN QUE SERÁ EL ~NICO ART]CULO CONSTITUCIONAL QUE EL EJECUTI

VO PARECE ACATAR A LO LARGO DE ESTE rERIODO. AUNQUE DÁNDOLE 

UNA INTERPRETACIÓN MÁS LAXA, (lQ) 

EL DECRETO SE 1 NSCR InE EN EL MARCO DE UNA INTENSA MOVILIZA-

C IÓN DE LOS TRABAJADORES DEL EsTADO Y DEL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO, POR REIVINDICACIONES 

SALARIALES Y PRESUPUESTALES, EN EL MES DE JULIO DEB]AN 

LAUDAR LOS AJUSTES SALARIALES POR CONVENIO, DE LA GRAN 

MAYORÍA DE LOS GREMIOS, Y AL PODER EJECUTIVO CORRESPONDÍA 

ENVIAR, PARA LA APROBACIÓN DEL PARLAMENTO, UN PRO~ECTO 

DE LEY QUE ESTABLECIA EL AJUSTE SEMESTRAL DE LOS SALARIOS 

PARA LA INDUSTRIA PRIVADA, EsTE PROYECTO RECOGIA LA FÓRMULA 

ELABORADA POR LA (OMISIÓN TRIPARTITA (GOBIERNO, EMPRESARIOS 

Y TRABAJADORES) QUE FUNC 1 ONABA Efl EL MARCO DE LOS CONSEJOS 

DE SALARIOS, (11) 

EL PROCESO INFLACIONARIO HABÍA SIDO INTENSO EN EL PRIMER 
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SEMESTRE (64%) Y LOS PLAZOS DE LA DEUDA EXTERNA ODL IGABAN 

A REFINANCIAR EN ESE MOMENTO, 

LÓGICAMENTE, ESTO IMPONÍA AL GOBIERNO ~A URGENCIA DE 

ALINEARSE A LAS DIRECTIVAS ECONÓMICAS DEL FONDO NONETAR,10 

INTERNACIONAL, FUNDAMENTALMENTE AL PRECEPTO DE l.A CONGELA-

CIÓN SALARIAL, PARA PROVOCAR UN RECESO DE LA DEMANDA 

Y DETENER LA INFLACIÓN CAUSADA POR LA ANTERIOR, SEGÚN 

ESTAS CONCEPCIONES. 

PARALELAMENTE, EL PROCESO INFLACIONARIO SE HABÍA ACELERAOO 

CON DOS DEVALUACIONES SUCESIVAS: DEL 100% EN DICIEMBRE 

DE 1967 Y DEL 25% EN AURIL DE 1968. LA DEVALUACIÓN DE 

ABRIL DE 1968 ESTUVO RODEADA DE Uf! ESCÁNDALO POLÍTICO, 

QUE RECIBIÓ EL NOMBRE DE "INFIDENCIA", PRODUCTO DE QUE 

SECTORES POLÍTICOS DEL PART 1 DO COLORADO, ENTRE ELLOS 

JORGE BATLLE LOGRAP.ON FILTRAR EL DATO DE LA DEVALUACIÓN 

Y LUCRARON CON D IV 1 SAS COMPRADAS EN EL PAÍS Y EN EL E XTRAN-

JERO, 

LAS CONDICIONES ESTABAN DADAS · PARA UN DRÁSTICO GIRO: 

EL 28 OE JUN 1 O 1 RRUMPE EL DECRETO DE CONGELAC 1 ÓN DE PREC 1 OS 

y SALARIOS. Los SALARIOS SE CONGELAN A DICIEMBRE DE 1967 

Y LOS PRECIOS A JUNIO DE 1968, CON EL INCREMENTO DEL 

64% INDICADO, ACORDE COll LA POLÍTICA DE LIQUIDAR EL PAPEL 

"MEDIADOR" DEL ESTADO, PACHECO TERMINÓ CON LOS CONSEJOS 
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DE SALARIOS, ANTIGUOS ORGANISMOS DE NEGOCIACIÓN OBRERO 

PATRONAL Y LOS SUSTITUYÓ POR LA COMISIÓN DE PRECIOS E 

INGRESOS (CQPRINJ, ESTE CAMBIO INSTITUCIONAL TUVO COMO 

OBJETO CENTRALIZAR LA REGULACIÓN SALARIAL, 

EL ENFqENTAMIENTO COMENZÓ A VOLVERSE EXTREMO, EL 18 DE 

JUNIO DE 1968, LA CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

(CNJ.l y LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UrnVERSITARIOS (FEUU) 

CONVOCAN Y ORGANIZAN UN PARO GENERAL DE ENORMES DIMENSIONES, 

EL PODER EJECUTIVO ílESPONDE EL 211 DE JUNIO MILITARIZANDO 

AL PERSOrlAL DE LA BllNCA ÜF 1e1 AL OlANCO CENTRAL. BANCO 

REP~BLICA, BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO, (~JA NACIONAL 

DE A11orrnos y DESCUENTOS) y EL lERo t' DE JUL 10. A LOS TRABAJA-

DORES DE LOS ENTES DEL ESTADO (ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PoRTLAND (MICAPJ, USINAS Y 

TELEFONOS DEL ESTADO (UTEl. OSE (AGUAS COHRIENTES), AFE 

ffERROCARR !LES DEL ESTADO), ETC,,, 

LA MILITARIZACIÓN DEL TRABAJADOR ESTATAL FUE UNA FORMA 

DE REPRESIÓN SINDICAL CARENTE DE PRECEDENTES EN EL PAÍS, 

LA MEO 1 DA SUPONE CUE EL TRABAJADOR ES SOMET 1 DO AL (ÓD IGO 

Y LOS R[GLAMENTOS Y A LOS TRIBUNALES MILITARES. LÓGICAMENTE, 

ES VIOLATORIA DEL ART. 253 DE LA CONSTITUCIÓN, CUE NIEGA 
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LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES PARA JUZGAR 

CIVILES, NIEGA A LOS TRABAJADORES EL DERECHO A LA SINDICALJ

ZACIÓN, LAS ACCIONES GREMIALES SE TRANSFORMAN EN FALTAS 

A LA DISCIPLINA MILITAR Y SE CASTIGAN CON CONFir/AHIENTO. 

DURANTE UN MES O MÁS. E 1 NS TRUCC 1 Óri M 1 LIT Af! EN CUARTEL ES, 

POR ESTE EXPEDIENTE, VAf!JOS MILES DE TqABAJADORES TRANSITA

RON POR LAS UNIDADES MILITARES, ERAN LLEVADOS A ELLAS 

EN TANDAS DE VARIOS CENTENARES, QUE SE RENOVABAN CON 

PERIODICIDAD APROX 1 MADAMENTE MENSUAL, PosTERIORMENTE 

LA MILITARIZACIÓN SE HIZO EXTENSIVA A LOS OBREROS DEL 

TRANSPORTE MUNICIPAL (AMDET) Y DURANTE EL AÑO 1969 A 

LA BANCA PRIVADA, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1958 SON MESES DE GRANDES ENFRENTA

MIENTOS GOBIERNO-MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. EL 9 DE AGOSTO 

DE ESE A~O SE VIOLA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, EL LOCAL 

CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ES ALLANADO A PRETEXTO DE BUSCAR 

AL DIRECTOR DE UTE, lJLISES PEREYRA REVERBEL, SECUESTRADO 

POR LA GUERRILLA URBANA, EN LA REPRESIÓN A LA MOVILIZACIÓN 

DE ESOS MESES, MUEREN ASESINADOS CON NUEVAS ARMAS ANTIMOTl

NES TRES ESTUDIANTES, LO QUE CONSTITUYE TAMBIÉN, UNA 

SITUACIÓN INÉDITA EN EL PACÍFICO URUGUAY, Los LOCALES 

UNIVERSITARIOS SON CERCADOS POR EL EJÉRCiTO, QUE CUMPLE 

EN ESE SENTIDO tA ORDEN DEL PODER EJECUTIVO, EL AÑO 1968 
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SALPICADO DE PAROS GENERALES, CASI UNO POR MES, CULMINA 

EL 13 DE DICIEMBRE, CON LA APROBACIÓN POR EL PARLAMENTO 

DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA COPRIN MENCIONADO, 

EL SEGUNDO AÑO DEL GOBIERNO PACHECO (1969) SE INICIA 

CON Utl "VERANO CALIENTE" DE REPRESIÓN A MANIFESTACIONES 

OBRERAS Y .. SIGNADO POR TRES GRANDES ... CONFLICTOS: EL D~ 

LOS FRIGORÍFICOS, LA llUELGA CON APAGÓN GENERAL EN LA 

CAPITAL ORGANIZADA POR EL SINDICATO DE UT[ Y EL CONFLICTO 

BANCARIO, EL EJECUTIVO LEVANfA LOS ~SPECTOS POLICIALES 

DE LAS MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD EL 15 DE MARZO DE 

1969 Y LAS REIMPLANTA EL 21 DE JUNID DEL MISMO AÑO, 

EL CONFLICTO FRIGORÍFICO TIENE POR BASE EL EtlFRENTAMIENTO 

AL DECRF.TO DE JORGE PEIRANO FACIO, MINISTRO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO, ESTE DECRETO ESTABLECE QUE EL ABASTO DE CARNE 

A LA CAPITAL PASA A MANOS DE LOS FRIGORÍFICOS PRIVADOS 

(l!ASTA ESE MOMENTO ESA FUNCIÓN LA CUMPLÍA El. FRIGORÍFICO 

NACIONAL.ESTATAL) Y CERCENA UNA VIEJA CONQUISTA OBRERA 

CON 25 AÑOS DE V 1GENC1 A E 1 NCORPORADA A LOS CONVEN 1 OS 

COLECTIVOS: LA ENTREGA DE DOS KILOS DE CARNE DIARIOS 

A LOS OBREROS FRIGORÍFICOS, El DECRETO PEJRANO TIENE 

GRAVES IMPLICANCIAS PRIVATIZAOORAS Y SE APLICA EN EL 

MARCO DE UN GABINETE CUYOS PRINCIPALES HOMBRES ESTABAN 



156. 

VINCULADOS A LA INDUSTRIA FRIGORlFICA PRIVADA: VENAN~IO 

FLORES, PERTENEClA AL GRUPO "FERRts•, REPRESENTANTE bE 

"LA PRODUCTIVA, S.A." (GRUPO EXPORTADOR) Y A UNIÓN DE 

BANCOS DEL URUGUAY (LJBUR), PRINCIPALES F INANCISTAS •DE 

LA EMPRESA FRIGORÍFICA CASTRO, S.A. CEFCSAl. CÉSAR CHARLONE, 

MINISTRO DE FINANZAS ERA EX-PRESIDENlE DE EFCSA. 
LA REPRESIÓN .A. ESlA tlUELGA FUE JNTENSA Y SE PílODUJERON 

GRANDES ENFRENTAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES CON LAS FUERZAS 

POLICIALES, FUNDAMENTALMENTE EN EL (ERRO (BARRIO MONTEVIDEA

NO DONDE SE CONCENTRA LA INDUSrnlA FíllGORlFICA, EL CONFLICTO 

F 1 NAll zó CON LA CENSUF<A DE LA ASAMBLEA GENERAL AL 111N1 s rno 

Y SU CONSIGUIENTE CAÍDA, SOBllE ESTE EPISODIO REGRESAREMOS 

MlS ADELANTE, AL TRATAR LA ACTITUD DEL PARLAMENTO, 

LA HIJEL GA BMICAR 1 A FUE PílOMOV 1 DA POR LA PATRONAL, PARA 

DEBILITA!? AL FUEllTE SINDICATO BANCARIO Y PROMOVER LA 

ASISTENCIA CREDITICIA DEL [STADO A LA ílANCA PRIVADA, 

TAMBIÉN EN ESTE CASO SE MOSTRÓ LA COMPLICIDAD Y LA IHPLICANr 

CIA DEL GABINETE CON LA BANCA Y EL USO DEL APARATO REPRESIVO 

DEL ESTADO EN SU FAVOR, LA HUELGA CONCITb UNA AMPLIA 

SOLIDARIDAD, ESPECIALMENTE DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

y DEL MOVIMIENTO FEMENINO. Tuvo UNA DURACIÓN DE TRES 

MESES Y EL 5 DE AGOSTO DE 1969, AL CUMPLIRSE 144 HOP.AS 

DE AUSENC 1 A A SU TRABAJO, DOS M 1 L TRABAJADORES BANCAR 1 OS 

FUERON DECLARADOS "DESERTORES", DE ACUERDO AL (ÓDIGO 

MILITAR. 
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LA HUELGA DE • UTE FUE DE CORTA DURAC 1 ÓN ( 5 DÍ AS), PERO 

MUY INTENSA, FUE BRUTALMENTE APLASTADA, EL SJNDICATO 

!LEGALIZADOS, CUANDO LOS OBREROS CORTARON LOS SERVICIOS 

ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS EN LAS CENTRALES YA OCUPADAS 

POR LAS FUERZAS ARMADAS. Suruso CENTENAR~S DE DESTITUCIONES. 

El A~O 1970 PRESOITA COMO E.IE DE LllCllA, LA BATALLA POR 

LA ENSEÑANZA, EN FEBRERO DC ESE A~O. EL EJECUTIVO SUSTITUYÓ 

POR DECRETO EL CONSEJO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y CREO 

Erl SU LUGAR UNA CoMJSIÓN INTERVENTORA DE CORTE REPRESIVO, 

Los ENFRENTAMIENTOS CON LOS SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

Y CON EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SECUNDARIO OBLIGAN A 

LA INTERVENTORA A CLAUSURAR LOS CURSOS EN AGOSTO POR 

EL RESTO DEL AÑO LECTIVO. Los st'ÑDtCATOS DOCEtlTES (flE 

MONTEVIDEO Y DEL INTERIOR) JUNTO A LA COORDINADORA DE 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS (CESSU) Y EL MOVIMIENTO DE PADRES 

DECIDEN ORGANIZAR "LICEOS POPULARE~-. ES DECIR, CUMPLIR 

LOS CURSOS EN LUGARES PÚBLICOS, EL REPUDIO POPULAR A 

ESTA (OMISIÓN Y EL FRACASO TOTAL DE SU GESTIÓN, OBTIENE 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBE UN PROYECTO DE 

LEY CUE LA SUSTITUYE POR UN CONSEJO. INTERINO EN 1971, 

ESTE HISHO AílO DE 1970 PUEDE CA~CTERIZARSE TAMBl~N EN 

OTRO PLANO, COMO DE AUGE DE LA GUERRILLA, QUE SECUESTRA 

A UN CONSUL BRASILEÑO, A FUNCIONARIOS DE LA AJO, AL DIRECTOR 
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DE UTE Y REALIZA ALGUNOS AJUSTICIAMIENTOS: EL DEL COMISARIO 

MoRÁN (HAROUERO Y EL DE ÜAN MITRIONE. DESTACADO FUNCIONARIO 

DE LA OFICINA DE LA AIO EN JEFATURA DE PouclA. ASESOR , 
DE TORTURAS DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA 

URUGUAYA, (12) 

EN ESTE MARCO. EL EJECUTIVO LOGRA QUE LA As<IMBLEA GENERAL 

(YA MÁS DÓCIL Y BASTANTE ASUSTADA POR EL CARÍ Z DE LOS 

ACONTECIMIENTO) SUSPENDA LAS GARANTIAS INO 1 VI DUALES, 

AL PANORAMA REPRESIVA YA EXl~T[NJE SE SUMAN LAS OPERACIONES 

"RASTRILLO" (ALLANAMIENTOS CASA A CASA) EN TODOS LOS 

BARRIOS MONTEVIDEANOS Y LAS "PINZAS" (DETENCIÓN SORPRESIVA 

DE VEHÍCULOS) CON CARÁCTER MASIVO, 

SIN EMBARGO, EL AílO SE CIERRA CON LA JORNADA NACIONAL 

DE PROTESTA DEL llJ DE OCTUBRE, DUE SUMA ~L PAf-0 GENERAL 

DEL MIJVIMIENTO SINDICAL, A NUEVOS SECTORES COHO EL PEQUEÑO 

COHrnc 10' 

4,2.2.-SOLIDARIDAD DE LOS SECTORES FUNDAHENTALES DE LA 

BURGUESÍA Y DEL POLÍTICO PROFESIONAL PARA CON 

EL PACHECATO, 

PACHECO ARECO CUMPLIÓ CON ÉXITO EL OBJETIVO FUNDAMENTAL 

DE SU POLÍTICA: CREAR UNA ESTRECHA ALIANZA EN TORNO AL 
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GOBIERNO PARA ENFRENTAR AL MOVIMIENTO OBRERO, 

LA BURGUESIA INDUSTRIAL QUE PODIA HABERSE OPUESTO AL 

MODELO ECOílÓMICO -QUE NO ERA POR CIERTO ORIGINAL- SE 

PLEGÓ EN BLOQUE ANTE EL DECRETO DE CONGELACIÓN DE SALARIOS, 

DADO QUE LE CREADA CONDICIONES DE ACUMULACIÓN HUY PROPICIAS 

EN EL PROCESO INDUSTfllAL V REPRIM!A AL MOVIMIENTO OBRERO, 

EL "MILAGRO" PACHEOUISTA CONSISTIÓ EN UNA ESTADIL IZACIÓN 

ECONÓMICA, DESDE JUNIO DE 1968 HASTA MEDIADOS DE 1970, 

FUE POSIBLE GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE TODO EL BLOQUE 

DOMINANTE, LA ESPECULACIÓN CESh CASI COMPLETAMENTE, COINCI

DIÓ ADEMÁS CON UNA COYUNTURA FAVORABLE A LOS PRECIOS 

DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, UN CLIMA EXCEPCIONALMENTE ,. 
FAVORABLE DURANTE .1968 Y UNA AL TA DEMANDA DE CARNE, LAS 

EXPORTACIONES DE ESTE RUBRO SUBIERON DE 40 A 87 MILLONES 

DE DÓLARES, 

ESTA ONDA EXPANSIVA MOTIVADA POR CAUSAS POLlTICAS Y COYUNTU

RALES DETERMINÓ UN CRECIMIENTO DEL PBI DEL 4,8% EN 1968 
Y DEL 4, 6% E N 1970, 

Los PRECIOS QUE HABÍAN SUD!DO UN 180% ENTRE JUNIO DE 

1967 Y JUNIO DE 1968 SE ESTABILIZARON EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

DE ESTE AílO, EN 1968 INCREMENTARON SÓLO UN 16% Y EN 1970 

UN 20%. Tooo ESTO PROVOCÓ UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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INTERNA, UN INCREMENTO DE LA DEMANDA Y DEL NIVEL DE LA RE

DUCCIÓN FISCAL, 
PACHECO NO GOBERNÓ SÓLO NI AISLADO COMO CORRECTAMENTE 
SEílALA GONZALO VARELA. (ONTÓ A NIVEL PARLAMENTARIO CON 
SÓLIDOS APOYOS, EN SU PARTIDü Y EN LA FRACCIÓN "ECHEGOYENIS~ 

TA.. DEL PART 1 DO NAC 1 ONAL. AurrnuE EN EL CASO DEL POL í T 1 e~ 
PROFESIONAL DEBEN MATIZARSE LOS APOYOS, PACllECO, CONCITÓ 

UNANIMIDAD EN LO R~LATIVO A PONER COTO A- LOS DESBORDES 
DEL MOVIMIENTO POPULAR, QUE ERAN PIWOUCTO DE LA RESISTENCl.A 

A. SU POLlTICA, SIN EMBARGO. LA POLITICA ECONÓMICA FUE 

ENFRENTADA POR LA MAYORlA DEL PARTIDO NACIONAL, ESPECIALMEN

TE POR WILSON fERREIR~ ALDUNATE, OUE PROTAGONIZÓ INTERPELA
CIONES A LOS MINISTROS PACHEQUISTAS, 

A PESAR DE QUE PISOTEÓ LA CONSTITIJClÓll Y GENERÓ ENFRENTA -

HIENfO CON EL PARLAl\CllTO LOGRÓ IMPONERSE SOBRE ÉL EN 
MÚLTIPLES OCASIONES, 

Los CONFLICTOS SON MÚLTIPLES E ILUSTRATIVOS DE LAS RELACIONE 
EJECUTIVO-LEGISLATIVO EN EL PERÍODO. 

EL 6 DE JUL 10 DE 1969. MJEllTRAS TRANSCURR 1 A LA HUELGA 

DE LOS EMPLEADOS DE LA BANCA PRIVADA EL EJEcur 1 va DISPUSO 
LA MILITARIZACIÓN DE LOS FUNC 1ONAR1 OS, EL 5 DE AGOSTO 

EXPIRABA EL PLAZO QUE LOS SITUABA EN CONDICIONES DE "DESER-
TORES H' EN ESTA OCASIÓN LA ASAMBLEA .GENERAL DEJÓ SIN 
EFECTO LA MILITAR 1 ZAC IÓN, EL MISMO D!A, EL EJECUTIVO 
DECRETÓ EL RESTABLECIMIENTO DE LA HEDIDA DESCONOCIENDO 
A LA ASAMBLEA , 

Los COMPORTAMIENTOS AUTORITARIOS SE REITERAN PERMANENTEMEN

TE. DURANTE EL RECESO D~ LA ASAMBLEA GENERAL LA COMISIÓN 
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PERMANENTE, DEJA S 1 N EFECTO LAS MEO IDAS PRONTAS DE SEGUR 1-

DAD, EL EJECUTIVO RESPONDE NEGiNDOLE A LA COMISIÓN PERMANEN

TE ESTA POTESTAD QUE A TEXTO EXPRESO LA CONSTITUCIÓN 

LE ATRIBUYE, 

EL LEG 1SLAT1 VD ACTÚA PERMANENTEMENTE AMENAZADO DEL TEMOR 

A LA DISOLUCIÓN DE LAS (AMARAS, SI EXTREMA SU ENFRENTAMIENTO 

CON EL PRES 1 DENTE, (OtViT 1 TUVE Ufl EJEMPLO MUY CLARO DEL 

DETERIORO DE LA CONDUCTA ?ARLAME.NTARIA, EL CASO DE CENSURA 

I' AL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PEIRANO FACIO, CON 

MOTIVO DE LA CRISIS DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA A LA 

QUE HICIMOS ALUSIÓN ANTERIORMrnrt, fL MINISTRO RECIBIÓ 

UNA CENSUl1A PARLAMENTAR 1 A y RENUNC 1 ó. Pmo. PACHECO ARECO 

SE MANIFESTÓ DISPUESTO A CUMPLIR EL MECANISMO CONSTITUCIONAL 

QUE LE DADA PODERES PARA SUSTENTAR AL MINISTRO EN EL 

CARGO, DISOLVER LAS CÁMARAS Y CONVOCAR A NUEVAS ELECCIONES 

PARLAMENTARIAS, EL PRESIDENTE. SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 

PUEDE RECURRIR A ESTE MECANISMO, 51 LA ASAMBLEA GENERAL 

REITERA LA CENSURA POR MENOS DE 3/5 PARTES DE SUS COMPONEN· 

TES, EN OCASIÓN DE ESTA TRASCENDENTAL VOTACIÓN, EL SECTOR 

OFICIALISTA, QUE ORIGINARIAMENTE NO HABIA VOTADO LA CENSURA 

SE PLIEGA MASIVAMENTE AL VOTO CONTRA EL MINISTRO A EFECTOS 

DE ASEGURAR UNA VOTAC 1 ÓN ABSOLUTAMENTE MAYORITARIA Y 

ALEJAR EL PELIGRO DE ENFRENTAR UNA NUEVA ELECCIÓN, CON 

TODOS LOS RIESGOS Y EROGACIONES ECONÓMICAS QUE ~STA SUPONlA, 
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EL LEGISLATIVO SE DEFIENDE EN BLOQUE, TRATA DE MANTENER . 
SU STATUS, CUE POR EL MOMENTO NO ES Ar-ECTADO. AÚN CUANOO 

NO SE DEJE CONVENCER DE LA PSEUDOJURIDICIDAD CON CUE 

PACHECO RECUBRE SUS MEDIDAS DICTATORIALES, Lo ACOMPAÑA 

EN LA TAREA DE DESCONOCIHIENíü DE LAS INSTITUCIONES Y 

AUNQUE EN EL SENO DEL PARLAMENTO SURGE LA INICIATIVA 

DE "JUICIO POLITICO" AL PRESIDENTE, POR SUS REITERADAS 

VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN, EL MISMO NO PROSPERA, 

LA PROPUESTA CARECE Ul APOYO PA~LA~ENTARIO PARA SUSTANCIAR-

SE, EL PARLAMENTO EST~ FIRMANDO SU ACTA DE DEFUNSlbN, 

q,3.-Los NUEVOS AGENTES QUE ACELERAN LA CRISIS HEGEMbNICA. 

[N EL CAPITULO PRIMERO DE ESTE TRADAJQ, ESDOZADAHOS UN 

ESTUDIO DE LAS RAiCES HISTÓRICAS DEL LENíO RITMO DE DESARRO

LLO SOCIAL DEL URUGUAY. A PARTlil DE 1968. EL "PACliECATO" 

INTRODUCE UNA NUEVA DINAMICA HISTbRICA, QUE EL BREVE 

ANALISIS DEL PERIODO REALIZADO DEBE HABER PERMITIDO VISUAL!·, 

ZAR, 

Es UNA. DINÁMICA REGRESIVA. ES LO QUE DurnA y MILLOT LLAMAN 

LA "OFENSIVA ESTRAT~GICA DE LA BURGUESiA", PERO ES DINAAICA 

AL FIN V SERIA UNA CONCEPCIÓN MUY SIMPLISTA ENTENDER CUE 

EL MOVIMIENTO HISTbRICO TIENE UNA SOLA DIRECCIÓN, 
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SIN EMBARGO, LA OFENSIVA ESTRATÉGICA DEL CAPITAL MANCOMUNADO 

RECAE SOBRE UN TERRENO FUERTEMENTE ABONADO POR LA CR 1S1 S 

HEGEMÓNICA Y SUS EFECTOS SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL, LA 

OFENSIVA PACHEQUJSTA SUSCITA UNA CONTRAOFENSIVA POPULAR, 

DE DIFERENTE DIRECCIÓN, CON DIFEflENCIAS METODOLÓGICAS 

SUSTANC 1 ALES, PERO AílARCADOllA DE UN AMPLIO ESPECTRO SOC 1 AL, 

LA REPRESIÓtl DESATADA PERMITE Di\íl FOllMA ORGÁNICA AL MOVI-

MIENTO CONTESTATARIO AL QUE NOS ílEFEílJMOS ANTES. AGUiJJZA 

LA CRISIS DENTRO lll LOS PARTIDOS POL!TICOS TRADICIONALES 

Y PROVOCA DESPRENDIMIENTOS DE LOS MISMOS, 

AL FINAL DEL PEtdooo P,\CliEOlJISTA PUEDE SEÑALARSE LA APARICIÓN 

" DE UN FENÓMENO NUEVO: LA CREACIÓN DE UN EXTENSO Y HETERüGE-

NEO CONGLOMERADO POLÍTICO, QUE SE ERIGE POR PRIMERA VEZ 

COMO "TEHCEllA ALTERNATIVA" FllENTE AL nrPARTIDISMO REINANTE 

Y QUE ES SIN DUDA EL RESULTADO PROGRESIVO DE MAYOR TRASCEN

CJA EN ESTE PERÍODO. 

Prno l.A REPRESIÓN PACHEQUJSTA TIENE UN CORRELATO DE OTRO 

SIGNO. LA OFENSIVA ESTRATÉGICA ALUDIDA ALCANZA TAL NIVEL 

DE PROFUNDIDAD. LLEGA A TALES LÍMITES DE ENFRENTAMJErno. 

QUE OBLIGA A INTRODUCIR EN LA ESCENA POLÍTICA Y SOCIAL 

A UN NUEVO PROTAGONISTA, LAS FUERZAS ARMADA:. QUE ALCANZARÁN 

INMENSA PROYECCIÓN HISTÓRICA EN EL PERIODO INMEDIAIDc· 
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PLANTEADO AS! EL PROBLEMA. CREEMOS QUE DEBE DESCARTARSE 

EL ESQUEMA QUE TIENDE A VALORAR EL MOVIMIENTO HISTÓRIGO 

EN UNA SOLA DIRECCIÓN, [s CIERTA Y CORRECTA LA AFIRMACIÓN 

DE ÜUTRA Y MILLOT (13) QUE SE RErlERE -A UNA OFENSIYA 

y UN MOV 1M1 ENTO COIHRAOFENS I va. PERO CREEMOS QUE NO DEBE 

ESCAPAR EL HECHO DE OUE LA CONTRAOFENSIVA DESATADA ES 

CAPAZ POR sl MISMA DE RETROALIMEHTAR EL MOVIMIENfo HISTÓRI

CO. INTRODUCIRLE SU PROPIA DINÁMICA, ACELERMl LA CRISIS 

llE DESCOMPOSIClbN DENTRO DEL PEHSONAL POL1TICO Y PRECIPITAR 

EL MOVIMIENTO QUE TRANSFORMA A LA CRISIS DE HEGEMONIA 

EN UNA CRISIS DE DOMINACIÓN, EN EL PERiOL'O FINAL DE LA 

COYUNTURA HISTÓRICA QUE NOS PROPONEMOS ESTUDIAR, 

ENTENDEMOS QUE 5ER1A UNILATERAL Y DEMASIADO MONISTA EXPLICAR 

EL COMPLEJO FErlÓMEtlO QUE LLE'lf, A LA OIJIEHRA INSTITUCIONAL 

DEL 27 DE JUNIO DE 1973, A TRAVÉS DE UN SOLO AGENTE DEL 

MOVIMIENTO !-llSTbRICO: EL CAPITAL FltlANCIERO Y SUS AGENTES 

INSTALADOS EN EL GOBIERNO. ELLOS srnÁN -ES CIERTO- LOS 

VENCEDOHES DE LA GIGANTESCA CONFRONTACIÓN rn LA QUE SE 

SUME LA SQCIEDAD URUGUAYA A PARTIR DE ESTE MOMENTO, PERO 

NO SERÁN LOS ÚN 1 CDS ACTORES Y MENOS AÚN LOS AGENTES DE 

LA ACELERACIÓN, AL ESTUD10 DE ESTOS ESTARÁN DEDICADOS 

LOS PRÓXIMOS PÁRRAFOS, 
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4,3, 1.-~L MOVIMIENTO POPULAR A PARTIR DE 1968, 

fa MOVIMIENTO SINDICAL Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FUERON 

LOS NÜCLEOS MÁS ACTIVOS DE ESTA VERTIENTE Y EN TORNO 

A ELLOS SE DESARHOLLAROtl LAS ACCIONES DE ornas MOVIMIENTOS 

SECUNDARIOS, COMO EL DE LAS MUJERES (MOVIMIENTO FEMENINO 

POR LA JUSTICIA Y LA PAZ SOCIAL Y EL MOVIMIENTO POR LA ÜEFE! 

SA DE LAS LIBERTADES, (14) 

EL MOVIMIENTO DE E~TUDIANTES UNIVERSITARIOS NUCLEADO 

EN TORNO A LA FEUU VANGUARDIZÓ EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, 

HASTA SEPTIEMBRE DE 1968.FuE TERRIDLEMENTE REPRIMIDO 

EN ESTE MOMENTO, CON NUEVAS ARMl1S ANTIMOTINES QUE RECIBIÓ 

LA POLICIA DE MONTEVIDEO, A PARTIR DE ENTONCES , LA 

MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL NO CESARÁ, PERO LA MAYOR CO~BATIVl

DAD RECAEllÁ SOERE EL ESTUDIMHADO"DE LA ENSEÑANZA SECUNDA

RIA AGRUPADO EN LA CooRDINADOHA DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

DEL URUGUAY ((ES LJ) Y DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA 

TtCNICA (INDUSTRIAL), 

ESTE SECTOR INICIÓ SU MOVILIZACIÓN RECLAMANDO UN DESCUENYO 

EN EL BOLETO ESTUDIANTIL Y LUEGO GENERALIZÓ EL CONFLICTO 

REIVINDICANDO EL BOLETO POPULAR, SUSCITÓ MOVILIZACIONES 

MASIVAS Y EL EJECUTIVO SUSPENDIÓ l.AS CLASES EN LA CAPITAL 

A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 1970, COMO MEDIDA TENDIENTE 

A DISPERSAR Y DIFICULTAR EL MOVIMIENTO, 
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JUNTO A SUS REIVINDICACIONES PROPIAS (DEFENSA DE LA AUTONO

MÍA UNIVEílSITARIA VIOLADA POR EL RÉGIMEN, RECLAMOS PRESU-

PUESTALES Y BOLETO POPULAR! E~ MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

ACTÚO PEílMANENTEMEr/TE COMO ALIADO DEL MOV 1M1 ENTO S IND 1 CAL, 

COORDINANDO ACCIONES POR BARRIO CON LOS SINDICATOS •A .. 
TRAVÉS DE UN ltlTERESMHE OflGArllSMO CONJUNTO: LAS MESAS 

ZONALES DE LA CNT. 

EL MOVIMIENTO SINDICAL TUVO SOBRE SÍ, DURANTE TODO EL 

PEMÍOOO EL MAYOR PESO DE LAS ACCIONES DE PROTESTA, AL 

ENFRENTAR LA CONGELACIÓN DE SALARIOS. LA MILITARIZACIÓN 

DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y DE LA BANCA PRIVADA 

LUEGO, ASÍ COMO LA Hci'HlSIÍJll OUL LAS f'ArHOllALES LAl1ZAflON 

SOBRE LOS ODREllOS SINDICALIZAOOS, AMPARADAS EN LA POLlTICA 

DEL EJECUTIVO. [ti HONOR A ESTE MOVIMIENTO DEBE DECIRSE 

QUE EL GOBIERNO DE PACHECO NO CONTÓ CON UN MOMENTO DE 

CALMA PARA IMPONER SU POLÍTICA. 

\1, TUHIANSKI (15) TRANSCRIBE UNA MEMORIA DE LA DIRECCIÓN 

DE 3E GUR 1 DAD AL Mltll STER 1 O DEL 1NTER1 OR, 1 NCORPORADA 

COMO MENSAJE DEL PouER EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL 

EN 1958, EN LA QUE SE CONSIGNAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
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OFICINAS PUBLICAS: 
llUEL GAS 134 
PAROS 351 
ÜCUPACIONES 7 

EMPRESAS PARTICULARES 

HUELGAS 130 
PANOS 95 
OCUPACIONES 80 

CONFLICTOS ESTUDIANTILES 
llUELGAS 55 
ÜCUPACIONES 40 
HANIFESTACIONES22Q 

ATENTADOS ~33 
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ltiTErlNAHENTE EN EL MOVIMIENTO ·SINDICAL, PERO TRASCENDIENDO 

HACIA EL HOVIHIENTO POPULAR EN SU CONJUNTO V, ESPECIALMENTE 

ltAC 1 A EL MOV 1H1 ENTO ES TUD 1 ANT IL SE SUSCITÓ UNA POLÉH 1 CA 

EN TORrlO 11 LA TÁCTICA SINDICAL MÁS ADECUADA PARA ENFRENTAR 

LA OFENSIVA PACHEQUISTA, 

E'N DOS CoNGRE~S DE LA CNT SE ENFRENTARON LAS POS 1e1 ONE s 

SUSTENTADAS POR LA MAYORÍA DE LA crn. ES DECIR. POR LOS 

ltEPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS QUE RESPONDÍAN AL PARTIDO 

CottuNISTA <AEBU. AUTE. UIHMRA. SUNCA, FEDERf\CION ANCAP. 

FQJ, SUANP. ETC,,,) V LAS POSICIONES HINORITARIAS. UNIFICA-
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DAS EN UNA VERTIENTE QUE SE DIO EN DENOMINAR "LA TENDENCIA", 

EXPRESIÓN EN EL PLANO SINDICAL DEL G.A.U •• DEL r.s .. 
DE LA F.A.U .. DEL M.R.0. Y DE OTROS GRUPOS MENORES, POR 

MOMENTOS COINCIDIERON CON SECTORES DE ORIGEN ANARQUISTA 

COMO LA R,Q,E,, AUNQUE LA DISCREPANCIA DE ÉSTOS SE CEtHRABA 

FUNDAMENTALMENTE EN CONCEPCIONES HETODOLbGICAS, (}6) 

ÜE MANERA GENERAL Y ESQUEMÁTICAMENTE, LAS LINEAS CONFRONTA

DAS PUEDEN éAl1ACTER 1 ZAR SE DE LA S 1GU1 EtlTE MM ERA: 

EL SECTOR MAYOR!TAfllO DE LA CNT. ES DECIR LOS SINDICATOS 

QUE RESPONDiAN AL PARTIDO COMUNISTA, SOSTENIAN QUE EL 

OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL GOBIERNO DE PACHECO ARECO ERA 

DESTRUIR EL MOVIHIENTO SINDICAL, PARA APLICAR SIN OPOSICIÓN 

LA POLITICA DF. MAXIMIZACIÓtj DEL DENEFICIO, YA CLARAMENTE 

DELINEADA, Pon ESTA RAZÓN, PACHECO PROVOCADA PERMANENTEMENTE 

ENFRENTAMIENTOS CON EL MOVIMIENTO SINDICAL, PAhA CONDUCIRLO 

At:IA CONFRONTACló:¡ DEFINITIVA, QUE ÉSTA NO ESTABA PREPARADO 

PARA SOPORTAR, FRENTE A ESTA INTENCIÓN DEL ENEMIGO, EL 

MOVIMIENTO SINDICAL DEB!A APLICAR UNA TÁCTICA FLEXIBLE, 

DE AISLAMIENTO Y PESGASTE GRADUAL, SIGNADA POR ENFRENTAMIEN

TOS PARC 1 ALES, LANZANDO POll SEPARADO Y DE MANERA CON T 1 NUA 

A DISTINTOS SECTORES SINDICALES AL COMBATE, SE TRATABA 

DE ACOSAR PERMANENTEMENTE AL GOBIERNO, PERO SIN LLEGAR 

A UN ENFRENTAMIENTO DEFINITIVO Y TOTAL, EN EL CUE EL 

MOVl'11ENTO SERÍA PRESUNTAMENTE DERROTADO, POR CARECER 
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DE FUERZAS SUFICIENTES PARA RESISTIR, ESTA TÁCTICA DE 

ENFRENTAM 1 ENTO PARC 1 AL SERÍA LA MÁS ADECUADA PARA CUMPLIR 

OTRO OBJETIVO: INCORPORAR A LAS CAPAS MEDIAS ILUSTRADAS 

AL MCVtllENTO DE J~ESISTENCIA CONTRA LA POLÍTICA PACHECUISTA 

Y AISLAR DE ESTA FORMA AL GOBIERHO DE LO QUE PODRÍAN 

SER SEClOflES SOCIALES DE susrrn10. ESTA POSICIÓN VALORÓ 

COMO UN LOGRO MUY 1 MPOJ<T AtHE, ENlONCE 5, L;, INCORPOJL\C IÓN 

DE LA FEDERACIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A LA (ílf, 

LA OTRA TENDEHC 1 A, RE P HE SEllT ADA FUNDAMENTAL MENTE POR 

EL GAU, PAHTÍA DE SllPONEH llU( lL OBJCTIVO DEL GOBIERNO 

PACHECO ERA JHPONER SU POLiTICA Y NO NECESARIAH:NTE DESTRUIR 

AL llOVIMIENTD SINDICAL, No TENDllÍA NECESIDAD DE HACEHLO, 

SI LOGHADA QUE EL BAJO rnVEL DE LUCllA DEL MOVIMIENTO 

PERlllTIERA IMPONER SU POLlTICA, PROPONIA ENTONCES, RADICALI

ZAR GRADUALMENTE EL ENFHENTAMIENTO, COORDINANDO LAS ACCIONES 

EtiTRE LOS GREMIOS PARA OBLIGAR AL GOBIERNO A CEDEH EN 

SU POLiflCA REPHESl'U, Y ANT!OBRERA, PARA ELLO SE PROPONÍA 

EMPLAZARLO PARA QUE SE AVINIERA AL DIÁLOGO, EN EL MES 

DE JULIO Y LUEGO Erl SEPTIEMBRE DE 1968, $1 EL GOBIERNO 

SE NE~ABA, SE PROPONiA flADICALIZAR LAS ACCIONES DE MANERA 

ESCALONADA Y PARA CULMINAR ESTA ESCALADA SE LANZARiA 

LA HUELGA GENERAL CONTRA EL RÉGIMEN, 

DESDE 196/J (MOMENTO EN QUE HAY UN INTENTO NO DEMASIADO 
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SERIO DE GOLPE DE ESTADO EN EL PAÍS), LA CNT HABIA RESUELTO 

QUE LA RESPUESTA DEL MOVMIMIENTO SINDICAL A ÉSTE SERÍA 

LA llUELGA GENERAL POR TIEMPO INDETERMINADO, A FltlES DE 

1968 LA CENTRAL DE TRABAJADORES DECIDIÓ EXTENDER L/1 MEDIDA 

PAílA "SITUACIONES EQUIVALENTES AL GOLPE DE ESTADO", LAS 

POSICIONES Ml~OíllTARIAS DENTRO DE LA CENTRAL ENTENDIAN 

QUE. LAS VIOLACIOtlES INSTITUCJOrU,LES DE PACHECO ARECO 

Y LA AGRESIVID.\D DEMOSTHADA CONTRA 'EL MOVU-l!EfHO SltWICAL, 

AMERITABAN EL USO DE LA MEDIDA, SI EFECTIVAMfNTE SE VALORADA 

QUE 5[ ESTARÍA EN CONDICIONES DE SOPORTARLA, 

LA MAYORIA D~ LA CNT RECHAZb RADICALMENlE ESTA POSTURA 

DE ENFRENTAMIENTO TOTAL, lo HIZO EN PARTE POR LA POSICIÓN 

ANTES PLANTEADA DE ENTENDER QUE PACHECO PROVOCADA PARA 

GENERAR EL CONTRAGOLPE Y GOLPEAR A SU VEZ DE MANERA DEFINI

TIVA, Pmo. SOSTUVO ADEMÁS. QUE LA HUELGA GENERAL CONSTITUIA 

~NA MEDIDA EXTREMA, UNO DE LOS MOMENTOS HÁS ALTOS DEL 

ENFRENT AM 1 ENTO DE LA CLASE OBl1ERA AL EtlEM 1 GO, ARGUMENTÓ 

QUE HISTÓRICAMENTE SE HABIA DEMOSTRADO QUE ESTA MEDIDA 

TRANSITADA DE MANERA CASI OBLIGATORIA AL INSURRECCIONALISMO 

Y QUE POll LO TANTO DEBlll SER RESERVADA PARA JUGARSE EN 

MOMENTOS DEClolVOS DEL ENFRENTAMIENTO, ESPECIALMENTE 

ANTE EL GOLPE DE ESTADO, OUE SE CONSIDERABA NO HABIA 

SIDO CONSUMADO AÚN, 
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UNA TERCERA "1ERTIENTE DEL MOVIMIENTO, LOS SINDICATOS 

DONDE PREDOMINABA LA ROE (FUNDAMENTALMENTE FUNSAl. HACÍAN 

HINCAPI~ EN LA NECESIDAD DE RADICALIZAR LAS FORMAS DE 

LUCHA E INTilODUCIR LA ACCIÓN DIRECTA EN LAS MISMAS. Prno 

LÓG 1 CAMENTE, ÉSTA EllA UNA D 1SCREPANC1 A SECUNDAR 1 A FflENTE 

A LA POLÉMICA PRINCIAPL, 

PíllVA'Wll LAS CONCEPCIONES MAYORITARIAS (LAS DEL PCU) 

V LA í ÁCT 1 CA DE LANZAR ESCALONADAMENTE D 1 ST INlOS SECTORES 

AL COMUATE. llÁS O t\ENOS PROTEGIDOS POR UN AMPLIO MOVIMIENTO 

. DE MASAS SOLIDARIO, 

EL MOVIMIENTO SINDICAL FUE INCUESTIONABLEMENTE GOLPEADO, 

TUVO DESTITUÍDOS, DETENIDOS POR MILES, DIRECCIONES SINDICA

LES ENTERAS CAÍDAS V SEPARADA$ DE SUS BASES, UN PRONUNCIA

MIENTO SOBRE LA VALIDEZ DE LAS TÁCTICAS ENFRENTADAS EXIGIRIA 

ADENTRARSE EN LA VALORACIÓN TOTAL DE LA REAL FORTALEZA 

DEL MOVIMIEIHO !>ltlDICAL. ?ARA LO CUAL HADR\A QUE PENETRAR 

EH su H 1STOR1 A. Es To ESCAPA A LOS OB.JETI vos EXPRESADOS 

EN LA TESIS, 

LA AGUDIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES EN ESTE PERÍODO, 

Jurno A LA INJ::ORPORACIÓN DE SECTORES NUEVOS AL MOVIMIENTO 

POPULAR INTENSIFICA LA LUCHA IDEOLÓGICA DENTRO DEL MISMO, 



172, 

MÚLTIPLES TEMAS APARECEN EN LA POLÉMICA: lOUIÉN ES LA 

VANGUARDIA?: ¿cu~LES SON LAS FORMAS y LOS MÉTODOS DE 

LUCHA ADECUADOS PARA LA ETAPA?; lCUÁLES SON LAS VÍAS 

DE LA REVOLUCIÓN?, 

Esros TEMAS DE FONDO PASABAN POR LA APHECIACIÓN POL ÍTIC:1 

DE LAS SITUACIONES QUE LA MISMA LUCHA CREABA, LAS DIFERENTES 

FORMAS DE APRECIAR EL MOMENTO POLiTICO, CREABAN DIVERGENCIAS 

TÁCTICAS, SE R'LEMIZADA TAl\DIÉtl DENTllO DE LA IZQUIERDA 

EN TORNO A LA CARACTEl-:IZACIÓN DEL "PACllECATO", SE ClJESTIONA-

BA AL PARLAMENTO Y A LOS CAMDIOS LEGALES EN GENERAL, 

INCIDÍAN TAMBlfN INCUESTIONADLEMENTE, EN LA MADURACIÓN 

POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LA IZQUIERDA URUGUAYA, LA REVOLU-

CIÓN CUBANA Y LA POLÉMICA EN QUE SE DEBATÍA LA IZQUIERDA 

LATINOAMERICANA, 

EL PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO, PRINCIPAL RESPONSABLE 

EN LA CONDUCCIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR HAB\A ADECUADO 

SU 0LÍTICAA LA llEALIDAD NACIONAL, A PARTlfl DE SU XV! CONGRESO 

CELEBRADO Etl 1956. DE ACUEHDO A LA TENDENCIA EXISTENTE 

EN ESA ÉPOCA EN EL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL 

y ca 1NC1D1 ENDO CON LA CH l s 1 s GENERAL EN QUE SE COMENZABA 

,A SUMIR EL PAIS. ESTA INSERCIÓN NACIONAL, LE HABÍA PERMITIDO 

ELABORAR DIRECTIVAS PROGRAMÁTICAS, ESrRATÉGICAS Y TÁCTICAS 

QUE TUV 1 ERON HONDAS REPERCUS 1 ONE S EN EL MOV 1M1 ENTO POPULAR 

V EN LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, 
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A PARTIR DE 1960, DESPUÉS DE CONSUMADA LA REVOLUCIÓN 

(uBAtO .. VALORABA QUE AMÉRICA LATINA VIV!A UNA SITUACIÓN 

REVOLUCIONARIA, DE CARlCTER GENERAL, SIN QUE ESTO SUPUSIERA 

auE EN CADA PAis HABiA CONDICIONES CONCRETAS PARA EL 

ESTALLIDO UE LA REVOLUCIÓN, 

EL GOLPE DE ESTADO EN BRASIL DE 1964, LO LLEVABA A DEFINIR, 

DENTRO DE ESTA PERSPECTIVA CONTINENTALISTA. SUS RESPONSABI

LIDADES llACIONALES, EN OCASIÓN EN QUE TROPAS DEL EJÉRCITO 

BflASILEÑO PARTICIPAN, COMO CUEr.Po DE APOYO, EN LA AGRESIÓN 

NORTEAMEHICAHA A HEPÚBL ICA DilMl!llCi\llA 0965). EL PCU 

P~OCLAMA QUC NO PERMITIRÁ QUE EL URUGUAY "SE CONVIERTA 

EN BASE DE AGRESIÓN", SINO QUE "SERÁ CAMPO DE BATALLA" 

CON RESPECTO AL RESTO DEL CONTINENTE, 

fo ESTE HOHFNTO, EL PCLJ PLANTEA TAMBIÉN OUE LA LUCHA 

ARMADA SERIA LA PRINCIPAL FORMA DE LUCHA PARA AMÉRICA 

LATINA Y TAMBIÉN PARA EL URUGUAY, SIN QUE ELLO IMPLICARA 

QUE EN EL PAiS EXISTiAN CONDICIONES PARA SU PRÁCTICA, 

4f LA HETOIJOLOGIA DEL PCU SIGUIÓ SIENDO ESENCIALMENTE "PACIFI

CA" 

CARACTERIZÓ A LOS GOBIERNOS BLANCOS COMO "UN VUELCO A 

L~ DERECHA", "GOBIERNOS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES 

DEL GRAN LATIFUNDIO" Y DESCRIBIÓ EL PROCESO DE IRRUPCIÓN 
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DEL CAPITAL FINANCIERO, COMO UN DESPLAZAMIENTO DE CLASES 

EN EL PODER, ADMITIENDO QUE SE TRATABA DE UN COMPLEJO 

ENTRELAZAMIENTO DE INTERESES DE D 1ST1 NTOS SECTORES DE 

LAS CLASES DOMINANTES, TRASLADÓ AL URUGUAY EL TtRMINO 

"ilOSCA", PARA DESIGNAR AL BLOQUE FINANCIERO, A 

PARTIR DE OTRAS DENOMINACIONES USADAS EN AMtRICA LATINA 

PARA DESCRIBIR EL MISMO FENÓMENO, 

HoTOR PRINCIPAL DEL ENFRENTAMIENTO DE MASAS AL "PACHECATo", 

TRATÓ DE SUBVEHTIH LA OPCIÓN PLANTEADA EN EL DISCURSO 

PACHEQUISTA "ORDEN VS. SUBVERSIÓN", POR LA CONSIGNA "OLIGAR

aUJA-PUEDLO", "ROSCA-PATHIA", EN CONSONANCIA r.ON ESA 

CONSIGNA TRATÓ DE PROMOVER LA UNIDAD MÁS AMPLIA DE DIVERSOS 

SECTORES SOCIALES, COtlTf<A EL PROYECTO PACliEQUISTA Y AMPLIÓ 

Ctl ESTE MOMENTO SU ÁREA DE INFLUENCIA EN LOS SECTORES 

DE CAPAS MEDIAS ILUSTRADAS, 

EN EL MOVIMIENTO SINDICAL, CUYA UIRECCIÓN EJERCÍA, APLICÓ 

LA TÁCTICA YA ESTUDIADA, A PARTIR DE SU CONCEPCIÓN DE 

• QUE EL GOBIERNO DE PACHECO ARECO ERA UN PROYECTO REGRESIVO 

Y PROVOCATIVO, QUE DEBÍA SER AISLADO DE TODO SUSTENTO 

DE MASAS Y DE QUE NO CONSTITUÍA UNA "DICTADURA" O "TIRAN]A", 

S 1 NO UN l NTENTO EN ESA O 1RECC1 ÓN, QUE TENOR Í A CORRELATOS 

MÁS GRAVES, SINO ABORTABA POR LA PRESIÓN DE LAS MASAS 

MOVILIZADAS, PARA ESTA INSTANCIA POSTERIOR, ERA NECESARIO 
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TENER PREPARADAS FUERZAS A TODOS LOS NIVELES, PARA, LLEGADO 

EL MOMENTO, PODER INCIDIR Y DEFINIR LA CONFRONTACIÓN 

A FAVOR DEL PUEBLO, {}7) 

~.3.2.-EL M.L.N. <TUPAMAROS), 

CONSTITUYE SIN DUDA. EL MOVIMIENTO GUERRILLERO MÁS PUBLIOTA

DO DE AM~RICA LATINA, LA DIFUSl6N LOGRADA DEBE ESTAR 

SIN DUDA VINCULADA AL CARÁCTER PREDOMINANTEMENTE URBANO 

DE LAS ACCIONES OUE DESARROLLb. Sus ORIGENES. COMO YA 

LO llEMOS SE¡¡ALADO DEBEN RASTREAflSE DESDE FINES DE 1952. 

COMIENZOS DE 1953. MOMENTO DE GllAri EHOSIÓN DEL SISTEMA 

POLÍllCO, EN QUE SE PRODUCE LA P.EDEFINICION DEL BLOQUE 

DOM !llANTE EN EL PODER. SIN EMBAllGO. Y NO CASUALMENTE 

EL AUGE DEL MLN (TJ DEDE srn UBICADO EN EL PERÍODO ftlSTÓRICO 

QUE ESTAMOS ESTUDIANDO, 

.. Dos ELEMENTOS COYUNTURALES CONTRIBUYEN A su CONSTITUCl6N: 

POR UN LADO LA CRISIS INTERNA QUE ESTALLA DENTRO DEL 

PARTIDO SoCIALISíA DESPUÉS DEL FRACASO EN LAS ELECCIONES 

DE 1962 (18) Y LA EXPERIENCIA DE ALGUNOS MILl~NTES SOCIALIS

TAS: EN LA ORGANIZACIÓN Y LUCflA DE LOS OBREROS AGRÍCOLAS 

CA¡¡EROS DE BELLA UN16N (EN EL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS, 

AL NORTE DEL PAiS) Y SU AGRUPAMIENTO EN UTAA, 
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!i CONTACTO CON ESTE SECTOR 0€ LOS ASALARIADOS RURALES EXTREMADN>UHE 

EXP!.OTADQ, DEBE KA&R CONSTITUÍOO UN ELEMENTO ESENCIAL EN LA RADICALIZA

CIÓN OC LOS CUADROS FUNDADORES DEL l'()VIMIENTQ, ESPECIALMENTE DE SU 

JEFE RAú. Srno 1 e, 

Í\DfYJIS Df: LAS VERTIENTES lJf. OlllGEN SOCIALISTA y DE ornas OESPRENDIMIW

TOS lJf Li\ IZQUlEFlDA, EL ffiVIMIENTO RECIBIÓ EL N'OllTE DE UNA CORRIENTE 

DE ORIGEN CATéuco. QUE IMPUSO A LA ORGANIZACJÓ!l ALGUNOS RASGOS PROPIOS 

DF. SU TRADICIÓN: LA VERTICALIDAD lJ€ LAS IJEClSlOíJES Y EL APEGO A LA 

MJRJIJ_, 

lk:J EXISTE UNA FECHA DE FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO, LA PRll'f:RA ACCIÓN 

QUE SE CONOCE DATA DE JULIO OC 1%3 Y ES LA APHOPIACIÓN OC MMAS 

OE UN CLUB DE TIRO DEL INTEIHOR DEL PAÍS, A RAÍZ DE LA CUA.L SUS PRINCI

PALES Olll!GENTES OCBEN PASAR PHEM.4TU~N>IENTE A LA CLANDESTINIDAD, 

EL WlVIMIErffo AL NACER PARTE DE LA CONCEPCIÓN DE QUE EN EL UHUGUAY 

SE HNI CERHAOO LOS CAMINOS LEGALES, QUE LA JZQUIEHDA TRADICIONN. 

(EL p,(, Y [L P.S,) HA FRACASADO 'I DUE ES NECESAHIO CCWfNZAR LA ACCIÓN 

DIRECTA CONTRA EL RÉGIMEN, 

lNICIALl'ENTE, LA ORGNHZACIÓN PARTE OE UN ESQUEMA LIMITAOO, SE CONSIDERA 

EL "BRAZO ARMADO" DE LA IZQUIERDA PCX..ÍTICA Y TílASLAD.; t-'fCÁNICAMENTE 

• LA EXPERIENCIA CUBANA, PENSANDO OUE SU Cm'O DE ACCIÓN ESTARÁ EN 

EL MEDIO RURAL, POSTERIORMENTE, EL GRUPO EVOLUCIONÓ PARA CONVERTIRSE 

El'i UN MOVIMIENTO POLlTICO-REVOLUCIONAlllO INTEGRAL, QUE 0€BE OPERAR 

EN TÓOO EL TERRITORIO, BALMCEANOO LAS ACCIONES URBANAS Y RURALES, 

PERO PRIVILEGIANOO LAS PRIMERAS, 
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EL MOVIMIENTO TUPAMARO EVOLUCIONÓ HACIA EL MOVIMIENTO 

DE LIBERACIÓN flACIONAL, COMO ORGAtllZACIÓN POLÍTICA REVOLU

CIONARIA. QUE BASA EN LA ACCIÓN DIRECTA SU TÁCTICA PARA 

PODER DESARROLLAR LA LUCHA ARMADA EN EL URUGUAY, 

ESTA ORGANIZACIÓri. QUE HArnuvo UN.~ ,\CCIÓN SOSTEtllDA POR 

MÁS DE CINCO AÑOS DIÓ HUY ESCASA DIFUSIÓN A SUS OBJETIVOS, 

SE GUílAHEN TE NO SÓLO PORQUE FUERA UNA ORGAN 1ZAC1 ÓN VOLCADA 

HACIA LA ACCIÓN DIRECTA, SINO POHOUE PREFIRIERA HANTENERSE 

EN UNA CIERTA INDEFINICIÓN IDEOLÓGICA, 

SIN EHBAAGO, DE "TREINTA PREGUNTAS A UN JUPAHARQ", DEL 

"REPORTAJE A UN TUPAHARO", REALIZADO POR MARlA ESTHER 

GIGLIO. DEL "DocuHENTO N"V" y OTRAS MANIFESTACIONES ES 

POSIBLE INTENTAH UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTHUCTURA 

POLITICO-ID[OLÓGICA DEL MOVIMIENTO, 119) 

EL M.L,N. RECONOCE EL VALOH DEL MOVIMIENTO SINDICAL PERO, 

CONSIDERA OUE LA CLASE OURERA DEBE TOHAR CONCIENCIA DE 

QUE SU ORGANIZACIÓN NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ENFRENTAR 

LA V 1OLENC1 A, LA CR l T 1 CA TLIPAMARA SE CENTRA EN QUE LOS 

SINDICATOS SÓLO- PUEDEN ACTUAR EFICAZMENTE EN EL MARCO 

DE LA LEGALIDAD, 
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EL MOVIMIENTO FUNDA SUS LÍNEAS ESTRATÉGICAS NO EN UN 

ESTUDIO PROFUNDO DE LA REALIDAD URUGUAYA, SINO EN TRES 

ELEMENTOS 1NMED1 ATOS: LA HONDURA UE LA CR 1S1 S, EL ALTO 

GRADO DE SINDICALIZllCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y EL NIVEL 

DE PREPARACIÓN DEL GRUPO ARMADO, ESA ES LA DIFERENCIA 

FUNDM\ENTAL QUC SCPARA AL M,l,N, DE LOS PARTIDOS DE IZQUIER

DA EXISTENTES. ESTOS SE DEDICAN A EXPLICAR EL MOMENTO 

POLÍTICO, A PREPARAR MILITMITES, EN TANTO QUE EL MOVIMIENTO 

PIENSA QUE, SÓLO LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA PUEDE PRECIPITAR 

SITUACIONES llEVOILCIONAfUAS, 

(N ES"fAS CONUICIONES SUS LÍNEAS ESTílATÉGICAS FUNDAMENTALES 

SE~ÁN CHEAR UNA FUERZA ARMADA CON CAPACIDAD DE APROVECHAR 

TODA covurnuHA PHOP 1e1 A: CREAR CONC 1me1 A EN Li\ POBL AC 1 ÓN 

A VAVÉS DE LA ACCIÓN DEL GHUPO ARMADO, IJE QUE SIN REVOLUCIÓN 

NO MAY CAMOIO Y llACER AVANZAR LA ORGArl!ZAC!ÓN DE 1.0S 

TRABAJADORES, RADICALIZANDO SUS LUCHAS PARA CONECTARLOS 

LUEGO CON EL MOVIMIENTO HEVOLUCIONAR!O, LA LUCHA ARMADA 

JUEGA UN PAPEL MÚLTIPLE, EN LA CONCEPCIÓN DEL M,l,N,: 

GOLPEA AL RÉGIMEN Y CREA EL MOVIMIENTO DE MASAS IHPRESC!NUl

BLE PARA UNA ORGANIZACIÓN !NSURRECC!ONAL, 

BASÁNDOSE EN LA EXPERIENCIA CHINA Y CUBANA CONSIDERAN 

LA CREACIÓN DEL PARTIDO, COMO UNA NECESIDAD SECUNDARIA, 



SIEMPRE SUBORDINADA A LA LUCHA ARMADA, CADA GRUPO REVOLUCIO

NARIO DEBE PREPARARSE PARA ttACER LA REVOLUC!bN CON PARTl!lO 

O SIN PARTIDO, ~STF. SUllGIRÁ, EL NÚCLEO ARMADA, PEQUEÑO 

INICIALMENTE. Hl EL TRANS('IJRSO DE LA LUCHA SE CONVERTIRÁ 

EN EL EJÉRCITO POPULAR, 

lllEGAN LA NECESIDAD DE LA EXl~TENCIA EN AMERICA LATINA 

DE SITUACIONES llEVOLUCIONARIAS CONCRETAS. PAllA INICIAR 

LA LUCHA AllMADA, CARECE DE IMPORTANCIA EL QUE NO EXISTAN 

LAS CONDICIONFS. PUESTO nuE EL MOVIMIENTO ARMADO SERA 

ATACADO POR LA REPRESIÓN A CUALQUIER ALTURA DE SU DESARROLLO, 

LA UN 1 DAD DE LA 1ZOU1 ERDA SE FORJAHÁ EN EL PfWCESO DE 

LA LUCHA, A TRAVÉS DE LA LUCllA ARMADA. LAS ORGANIZACIONES 

SE INTEGllARÁN A LA MISMA O LE DARÁfl SU APOYO, EN CUANTO 

A LA COYUNTURA CONCRETA DEL "PACHECATO". EL DocUMENTO 

No. V PLANTEA QUE: "HADRÍ. POLARIZACIÓN ~OCIAL rn AUMENTO. 

AÚN EN EL SENO DE LAS CLASES DOMINANTES POR SER MÁS CHICO 

EL "ASADO" A REPARTIR. ASISTIREMOS A NUEVOS AGHUPAMIENTOS 

DE CLASES DOMINANTES Y EXPLOTADAS, AllRIBA MÁS SELECTIVO, 

ABAJO MÁS GENERALIZADO" (2) ÍODO SU ACCIONAR EN ESTE 

PERÍODO TIENDE A ACENTUAR LA POLARIZACIÓN, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA TÁCTICO, EL M.l.N, HOSTIGA EN 

fORMA HÚLT 1 PLE AL R~G 1 MEN POH MEO 1 O DE ACC 1 ONES ARMADAS, 

CARACTE R 1 ZA DAS POR LA FORMA GUERR 1 LLERA DE LUCflA, APLICADA 
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A LAS CONDICIONES URBANAS, LA TÁCTICA ES ENTONCES GOLPEAR 

y HUIR UTILIZANDO EL FACTOR SORPRESA, Los M~TODOS SON 

ESENCIALMENTE GUERR ILLEHOS: EMBOSCADAS, ASALTOS, PROPAGANDA 

ARMADA, GOLPES DE MAiW PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS, 

DINERO, SECUESTROS CON FINES PROPAGANDÍSTICOS O [;E AJUSTl

C 1AM1 ENTO, 

EL COMBATIENTE TUPAMARO VIVE EN LA CLANDESTINIDAD, TRATANDO DE CON-

FlNJIR:t CON LA POBLACIÓN, [STO LE EXIGE AL MOVIMIENTO INVERTIR 

FUERZAS Y RECURSOS EN LA StGURIDAD Y AISLAR DE LA PARTICIPA

CIÓN DIRECTA EN LAS LUCHAS SOCIALES Y POLÍTICAS, 

EL ACCIONAR DEL M.L,N, PUEDE SER ESTUDIADO EN TRES ETAPAS 

rUNDAMEtlTALES: 

l. DESDE ~U FUNDAC 1 ÓN (1963) HAS TA EL PR 1 ME R CHOQUE CON 

LOS ÓRGANOS REPRESIVOS (DICIEMBRE DE 1966), 

2, PERÍODO DE AUGE DEL MOVIMIENTO (DESDE 1967 A 1971), 

3, DESDE 1972 tfASTA SU DERROTA MILITAR A FINES DEL MISMO 

AÑO, 

•l. LA PRIMERA ETAPA, 0963-1966) FUE SILENCIOSA V OCULTA, 

SU OBJETO FUE ESTRUCTURAR EL GRUPO BÁS 1 CO DEL MOV 1 M l ENTO, 

SENTAR LAS BASES ORGANIZATIVAS MlNIMAS PARA COMENZAR 

LAS ACCIONES ARMADAS, 
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EN ESTE PERÍODO FUE FUNDAMENTAL EL TRABAJO DE RAÚL SENDIC 

Y DEL GRUPO DESPRENDIDO DEL P.S. A FINES DE 1962 Y SU 

L ABOH ENTRE LOS CAÑEROS CON EL OBJET 1 VO DE SENSIBILIZAR 

AL P.E STO DEL MOV 1M1 ENTO POPULAR SOBRE EL FRACASO DE LOS 

MtTODOS DE LUCHA UTILIZADOS HASTA EL MOMENTO, 

GONZALO VARELA EN EL EXTENSO ESTUDIO QUE LE DEDICA AL 

M.L.N. SEÑALA LA DIFICULTAD QUE SUPONIA TRATAR DE IDENTIFI-

CAR A TOO A LA CLASE OBREHA CON LAS CONO IC IONES EXTREMAS 

DE lXPLOTACIÓN QUE TENiAN ESTOS TRABAJADORES RURALES, 

EL 22 DE DICIEMBRE DE 196G SE PRODUCE EL PRIMER CtlOQUE 

AllMADO, ACCIDENTALMENTE. Es TE ENFRENTAMIENTO CASUAL, 

LOS OBLIGÓ A PASAR PREMAIURAMENTE A OTRA ETAPA DE ACCIÓN 

HÁS PÚBLICA, 

2.LA SEGUNDft. ETAPA <1967-1971) ES LA MÁS RICA EN CUANTO 

AL ACC 1 ONAR DEL M, l, N, APARECE CON TODA SU POTENC 1AL1 DAD 

EN LA ESCENA POLiTICA URUGUAYA, EL OBJETIVO DE LOS TUPAMAROS 

EN ESTE PERÍODO ES HACER CONFLUIR LAS ACCIONES ARMADAS 

CON LA LUCHA GENERAL, PARA RADICALIZARLA , LA ORGANIZACIÓN 

NO TIENE EN ESTOS MOMENTOS GRAN INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO 

~PULAR Y ACTÚA EN ESTA DlílECC IÓN POR LA VÍA DE LOS flECHOS, 

TRATA DE COLOCAR AL MOVIMIENTO EN EL CENTRO DE LA ATENCIÓN 

PÚBLICA, DE GANAR ADEPTOS Y DESESTABILIZAR AL GOBIERNO 
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EN JULIO DE 1968 SECUESTRAN A ULISES PEREYRA REVERBEL, 

PRESIDENTE DE urE. PERSONAJE ABYECTO. REPRESOR DE LOS 

TRABAJADORES DE ESTE ENTE Y ESTRECHAMENTE VINCULADO AL 

GOBIERNO, EL ENFRENTAMIENTO fUPAMAROS-ÓRGANOS REPRESIVOS 

SE TORNA COTIDIANO. 

EN FEBRERO DE 1969 SE DESARROLLA UNA DE LAS ACCIONES 

A TRAVÉS DE LAS CUALES EL M.L.N, OBTUVO MAYOR POPULARIDAD: 

LA ORGANIZACIÓN SE APROPIA DE LOS LIBROS DE LA ·FINANCIERA 

MONTY. QUE PERTENECIA AL BANCO DE CRtDITO y ESTABA ESTRECHA

MENTE VINCULADA ,\ LA FUGA DE DIVISAS. LA l'UUL ICIDAD QUE 

EL M.L.N. DA A LOS LIBROS DE LA FINANCIERA PONE EN EVIDENCIA 

LA IMPLICANCIA DE PERSONEROS DEL A~GIMEN DE PACHECO. 

Y AÍIN DE MIEMBROS DE SU GABINETE, CON ESTE TIPO DE NEGOCIA

DOS ILICITOS AtHINACIONALE5, LA PllílLICACIÓN DE LOS 

LIBROS DE LA FINANCIERA PROVOCA LA RENUNCIA DE FRICK 

ÜAVlES, MINISTRO DE GANADEHIA Y AGHICULTUl!A DE PACHECO, 

AL ESCLARECERSE QUE ES UNO DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS 

DEL BANCO DE (R~DITO, ÜUEDAN SERIAMENTE IMPLICADOS EN 

EL FRAUDULENTO NEGOCIADO. HALTER PINTOS R1sso. EL YA 

MENC 1 ONADO PRES 1 DENTE DE UTE Y HASTA JORGE 8ATLLE, ADEMÁS 

DE OTRAS FIGURAS ALLEGADAS A LOS CÍRCULOS POLÍTICOS, 

EN MAYO DEL MISMO AÑO OCUPAN RADIO SARANDÍ Y DIFUNDEN 
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PROCLAMAS, EN JUNIO VUELAN LA PLANTA DE LA GENERAL MOTORS, 

OCAS 1 ONÁNDOLE A ES TE CONSORC 1 O PÉ RD 1 DAS M ILLONAR 1 AS, 

ANTE LA PUBLICIDAD QUE ADQUIERE EL MOVIMIENTO, EL GOBIERNO 

PACHECO PROHIBE A LA PRENSA Y LOS MEDIOS DE DIFUSlbN 

LLAMAf¡LQS POR SU NOMURE, follf\5 LAS ACCIONES DE ESE AÑO 

TIENDEN A REVELAR LA IMPLICANCIA DEL GOBIERNO PACHECO 

CON EL CAPITAL FINANCIERO, 

A PAílTff> DEL 31 DE JULIO DE 1970. EL MOVIMIENTO INICIA 

UNA SEtllE DE IMPORTANTES SECUESTROS DE FUNCIONARIOS Y DIPLCA'IÁTICOS 

EXl~AliJ(;;o5 Y AL YA tlCNCIONADO AGENTE DE LA Cli\ DAN ~llR!OtiE. 

EL GOB 1 EHNO SE N 1 EGA A ACCEDER A LOS 

P.ECLAHOS TUPAHAROS PARA LIDERAH A MITillONE Y EL M.l.N, 

LO AJUSTICIA, Es APHESADO EL NÚCLEO CENTRAL DE DIRECCIÓN 

DEL M.l.N, Y EL PROPIO SENDIC, 

EL AAO 1971 ES DE CASI COMPLETA INACTIVIDAD DEL MOVIMIENTO, 

EN DICIEMBRE DE 1970 EL M,L,N, DA A CONOCER SU APOYO 

CR i TI ca AL fHEtHE AHPL 1 o EN Vi AS DE FORMAC 1 ÓN y ACUERDA 

CON LA IZQUIERDA ELECTORAL URUGUAYA UNA TREGUA DUnANTE 

ESE A~O PARA QUE SUS ACCIONES NO INTEílFIERAN EN LA CAMPAÑA 

ELECTORAL, LA ÚNléA ACCIÓN DE RELEVANCIA DEL AÑO ES LA FUGA 

DEL PENAL DE PUNTA CARRETA DE 111 DETENIDOS, PERTENECIENTES 

A ~A ORGANIZACIÓN, ENTRE ELLOS, EL PROPIO SENDIC, 
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A RAÍZ DE ESTA FUGA Y DE LA INTENSA ACTIVIDAD Y POPULARIDAD 

DEL MOV 1 MIENTO, EL GOBIERNO PACHECO DEC 1 DE THASLADAR 

EN SEPTIEMBRE DE 1971 A LAS FUERZAS ARMADAS LA ílESPONSABILl

DAD EN LA LUCHA CONTRA "LA SUBVERSIÓN", HASTA ESTE MOMENTO, 

LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO ESTABA EN MANOS DE LA POLICÍA 

EL DECílETO SE FUIWAMENTA EN LA INOPERANCIA DE LAS FUEflZAS 

POLICIALES PARA ENFRENTAHLOS, DESPUÉS OE LAS FUGAS DE 

LOS PENALES, SOBRE ESTE DECRETO, SU SIGNIFICADO Y SU 

PROYECCIÓN ABUNDAREMOS MÁS TARDE, AL THATAR LOS INICIOS 

DE LA INCUflSIÓN DE LA3 FUERZAS ARMADA:; EN LA VIDA POLÍTICA, 

Muc110 SE llA 1NS1sT1 DO F 1 NALMENTE. EN TOllNO A LA COMPOS 1c1 ÓN 

SOCIAL DEL MOVIMIENTO, CON RAZÓN SEAALA GONZALO VARELA 

(21) LA ESCASA flELEVANCIA QUE TIENE INDICAR QUE PROVIENEN 

FUNDAMENTALMENTE DE LAS CLASES MEDIAS, EN UN PAÍS rn 

EL CUAL ESTE SECTOR TIENE OIMENSIONES TAN AMPLIAS, PARECE 

MÁS ADECUADO SEíl~LAR QUE EL NÚCLEO FUNDADOR PROVIENE 

DE LA IZQUIERDA TRADICIONAL Y. QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA 

POLÍTICA ADQUIRIDA EN TANTO FUERON MILITANTES DE ESTOS 

MOVIMIENTOS, EL HECLUíAMIENTO POSH.f!!Ofl SE f!EALIZA ENTRE 

PERSONAS FUNDAMENTALMENTE NO ENCUADRADAS, CON ESCASA 

DEFINICIÓN IDEOLÓGICA Y CARENTE DE LA EXPERIENCIA DEL 

NÚCLEO INICIAL, Es ENTRE ESTE SECTOR DE NUEVA INCORPORACIÓN 

QUE PROSPERAN CON MAYOR FACILIDAD LAS TENDENCIAS "FOOUISTAS" 

QUE SE MANIFIESTAN EN LA Elfl'A FINAL DE ACTUACIÓN DEL 

M.L. N. 
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CilEEMOS IMPRESCINDIBLE SEÑALAR QUE ESTA NUEVA ORGANIZACIÓN 

ES LA ÚNICA EN EL PAÍS QUE SE SITÚA FUERA DE LOS PARÁMETROS 

PERMITIDOS POR EL SISTEMA POLITICO, Lo HACE EN CUANTO 

A SUS MÉTODOS DE ACCIONAR. PORQUE EN CUANTO A SUS OBJETIVOS 

POL Í T 1 COS 1NMED1 A TOS NO NOS ATREVER j AMOS A SOSTENER 

ESTA AFIRMACIÓN, DADO QUE EN EL PERÍODO EXISTEN CONTACTOS 

DEL MOVIMIENTO CON CAS 1 TODOS LOS SECTORES DEL S 1 STEMA 

POLiTICO. INCLUÍDOS LOS PARTIDOS TRADICIONALES, 

EN FEBREHO DE 1971 SE DAN LOS PASOS ORGÁNICOS PARA LA 

CREACIÓN DE IJNA COALICIÓN QUE TENOR.~ POR NOMBRE FRENTE 

AMPLIO. GESTADA DURANTE 1970 Y QUE CONSTITUYE LA EXPRESIÓN 

POLÍTICA DE LAS MES 1 STEllC l .~S SOCIALES LEVANTADAS 

PON EL "2ACHECATO", 

LA UNIFICACIÓN ERA UNA LARGA ASPIRACIÓN DE LA IZQUIERDA 

URUGUAYA, LA COYUNTURA DE LAS ELECCIONES DE 1962 FU: 

E~ ÁMBITO PRDP 1c1 o PARA EL SURG 1M1 ENTO DE DOS COALI e 1 ONE s. 

UNA GESTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA, LA UNIÓN POPULAR, 

A CUYA SUERTE YA NOS REFERIMOS Y LA OTRA NUCLEADA EN 

TÓRNO AL PART 1 DO CoMUN 1 STA. BAJO LA DENOM 1NAC1 ÓN DE FRENTE 

IZQUIERDA DE LIBERACIÓN NACIONAL <FJoEL), MÁS ESTABLE 
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QUE LA ANTERIOR, PERO VIEJAS DISCORDANCIAS Y CONCEPCIONES 

ANTICOMUNISTAS IMPIDIERON LA UNIFICACIÓN DE AMBOS PARTIDOS 

Y, HASTA ESE MOMENTO, LA IZOUIE!lDA URUGUAYA HABÍA SIDO 

INCAPAZ DE ABRIR UNA INSTANCIA CUESTIONADORA DEL u¡PARTIDIS

MO EN EL PLANO ELECTORAL Y SOCIAL, 

CORRÍAN LOS TIEMPOS DE LA VICTORIA DE LA UNIDAD POPULAR 

EN (HILE, E INTERNAMEflTE EN EL PAÍS, LA RESISTENCIA DE 

LOS SECTORES POPULARES A LA OFENSIVA DE LA BURGUESlA 

HABÍA CHEADO,· POH LO MENOS rn MotnEVIDEO. LOS SUFICIENTES 

CANAL ES DE COMUN 1CAC1 Ótl ENTRE LAS FUERZAS OPOS 1 TORAS, 

COMO PARA CONCEBIR UNA U~IÓN, 

EN UN DISCURSO EN PAYSANDÚ, EL 2 DE MAYO DE 1971. PACHECO 

PROPUSO UNA UNIÓN ORGÁNICA DE LOS DOS PARTIDOS, VIABILIZADA 

POR LA DESIGNACIÓN DE UN CANDIDATO COMÚN, (22) S! ESTA 

Pl10PUESTA, INSÓLITA EN URUGUAY, SURGE DESDE EL BLOQUE 

DOMINANTE NO ES EXTRAÑO OUE EN EL BLOQUE DOMINADO PRIMEN 

LAS TENDENCIAS UNIFICADORAS, 

PERO LA COALICIÓN, NO UNIFICA SÓLAMENTE A LA IZQUIERDA, 

'SINO QUE RECOGE Y AGLUTINA POLÍTICAMENTE UN ESPECTRO 

MÁS AMPLIO, BÁSICAMENTE ESTÁ INTEGRADO POR EL PARTIDO 

COMUNISTA, EL PARTIDO SOCIALISTA, LOS G.A.U., EL MOVIMIENTO 
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26 DE MARZO (EXPRESIÓN POLÍTICA DEL M.l.N. AUNQUE NO 

DEPENDIENTE OílGÁNICA!'4ENTE DEL MOVIMIENTO), DENTRO DE 

LA IZQUIERDA: EL PARTIDO DEMÓCRATA (RISTIArlO (PDCl, ALGO 

DIFERENTE EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN AL CHILENO, DESPRENDI-

HIENTOS IMPORTANTES DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES, COMO 

so~ LOS DE ALBA RoBALLO y ZELMAR MICllELLINI DENTRO DEL 

"GnuPO DE LOS SENADORES" DEL PARTIDO COLORADO.Y ESCISIONES DEL 

PARTIDO NACIONAL. COMO LAS DEL SENADOR RooRIGUEZ (AMUSO, 

LA CANDIDATURA DE LA COMPLEJA Y HETEROGtNEA COALICIÓN 

FUE ASIGNADA AL GnAL, Lrnrn SEl!EGNI' r~ECIENTEHENTE RETIRADO 

DEL ALTO CARGO MILITAR QUE DESEMPE~ADA POR SUS DISCREPANCIAS 

CON LA POLÍTICA REPllESIVA DE PACliECO, ESTE llOHDRE LLEGA 

A LA IZQUIERDA DESDE LAS CORRIENTES PROGRESISTAS DEL 

PARTIDO COLORADO, DE LAS QUE FUE SIMPATIZANTE, PERO SIN 

ESTAR COMPROHET 1 DO DE HAS U.DO INTENSAMENTE DURANTE SU 

VIDA MIL 1 fAH, 

Mls ALLÁ DE LA CANDIDATURA COMGN, LOS LIDERES DE LOS 

PARTIDOS Y SECTOREsCOALIGADOS ESTÁN DE ACUERDO EN ENCABEZAR 

LAS LISTAS DE SUS RESPECTIVOS SUBLEMAS, LO QUE ASEGURA 

QUE CADA PARTIDO CONSERVE SU IDENTIDAD Y AUTONOMÍA, EXISTE 

COMO ORGANISMO SUPRAPARTIDARIO UNA MESA REPRESENTATIVA, 

DONDE SE DISCUTEN LOS PROBLEMAS SE TOMAN ACUERDOS EXCLUSI-
~ 

VAMENTE POR UNANIMIDAD, ESTAS FORMAS ORGANIZATIVAS TIENEN 

ESPECIAL IMPORTANCIA PARA EL SUSTENTO DE UNA ORGANIZACIÓN 
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TAN HETEROGÉNEA COMO ES EL FRENTE, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO ADQUIEREN ESPECIAL 

IMPORTANCIA LOS COMITÉS DE BASE DEL FRENTE AMPLIO, 

ESTOS COMITÉS, IMAGEN DEL FRENTE EN LOS BA

RRIOS MONTEVIDEANOS NUCLEAN EN TORNO SUYO UNA INTENSA 

MILITANCIA, NO SÓLO DE GRUPOS PAl!TlDARIOS, SINO DE SECTORES 

QUE NO So IDENTIFICAN CON NINGUNO DE LOS PARTIDOS COMPONEN

TES, QUE SE SIENTEN SIMPLEMENTE °FNENTEAMPLISTAS", 

Sus BASES PROGRAMiTICAS, RECOGEN LA PLATAFORMA y EL PROGRAMA 

DE SOLUCIONES NACIONALES DE LA un. ES DECIR. REFOHMA 

AGRARIA, NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA Y DEL COMERCIO EXTE-

lllOR, SOLUCIÓN A LOS RcCl.AMOS DE LOS SECTORES POPULARES 

y LAS CLASES PASIVAS. Pmo. EN TANTO AGRUPAMIENTO POLÍTICO 

LE OTORGA A ESTE PROGRAMA UNA MAS AMPLIA RESONANCIA, 

CREEMOS NECESARIO DESTACAR EL GRADO DE INTERNALIZACIÓN 

Y EL VALOR UNIFICADOR EN SÍ, LOGRADO POR EL PROGRAMA 

DE LA CNT. CAPAZ DE AGRUPAR EN TORNO SUYO, NO SÓLO A 

lJN EXTENSO MOVIMIENTO POPULAR, S !NO DE NUCLEAR UN FRENTE 

POL!TICO, LA VIGENCIA REALMENTE NACIONAL QUE HABIA LOGRADO 

EL PROGRAMA, SU ACEPTACIÓN UNANIME POR TODOS LOS SECTORES 

DEL MOVIMIENTO, ES LO QUE POSIBILITA REALMENTE LA UNIFICA-
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CIÓN, SI ESTE PROGRAMA NO HUBIERA EXISTIDO O NO HUBIERA 

LOGRADO EL EFECTIVO GRADO DE ACEPTACIÓN OBTENIDO, POR 

MÁS VOCACIÓN UN 1 F ICADO<lA QUE DEMOSTRARAN LAS FUERZAS 

QUE RESISTIEnON LA OFEl<SIVA PACHEOUISTA, HABRÍA SIDO 

DIFICIL QUE PLASMARA EN UNIDAD, FÁCIL ES IMAGINAR LAS 

DIFICULTADES QUE SURGIRÍAN ENTRE FUERZAS TAN HETEROGÉNEAS, 

CON TAN DIFEf1EIHES DISCUf1SOS, COMO LAS Ol!f Sf COALIGAN 

EN EL FRENTE AMPLIO, SI liUDIERMI TENIDO QUE ACORDAR UN 

PROGKAHA, QUE DISCUTIRLO Y QUE ELABORARLO, 

ÜEBE SEÑALARSE ADEMÁS, QUE EL FHENíE UTILIZA PARA SU 

CONSTITUCIÓN UNO DE LOS VIEJOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA 

POLÍTICO: LA LEY DE Lfl>\AS, EsTÁ OBLIGADO A HACERLO, DADO 

QUE SEGÚN ESTABLECE ESTA LEY, TODO AGRUPAMIENTO CON FINES 

ELECTORALES DEBE HACERSE BAJO UN LEMA PERMANENTE (EL 

FRENTE AMPLIO TOMA EL LEMA P.0,(,) A LOS EFECTOS ELECTORALES 

PERO LA PROPIA LEY DE LEMAS FACILITA LA COALICIÓN, EL 

ACUERDO, COMO YA SE EXPLICADA, SE TOMA EN TORNO A CANDIDATOS 

COMUNES, SÓLO EN CUANTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.A 

LA VICEPRESIDENCIA Y LAS INTENDENCIAS (DE MONTEVIDEO 

Y DEPARTAMENTALES), 

LA LEY DE LEMAS POS 1D11. 1 TA ENTONCES, QUE NO SE PRODUZCAN 

ENFRENTAMIENTOS POR INTERESES SECTORIALES DENTRO DEL FRENTE 
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PARA ESTOS CARGOS V EVITA VIOLENTAR AL ELECTORADO (UN 

VOTANTE DEL GRUPO CE li:nru.o DESPRENDIDO DEL PART 1 DO COLORADO 

PODRÁ SEGUIR VOTANDO LOS CANDIDATOS DE SU FRACClbN Y 

NO SE VERÁ OBLIGADO A APOYAR UN CANDIDATO DEL PARTIDO 

COMUNISTA). Es NOTABLE ESTA DlFERErl\IA. SI SE COMPAHA 

CON LAS MATRICES ELECTORALES CON LAS QUE TUVO QUE ENFRENTAR 

LA ELECClbN LA UNIÓN POPULAR CHILENA. l.\ NO EXISTENCIA 

DE IJrl/\ LEY ELECTOllAL SIMILAH A LA URUGUAYA EN CHILE, 

OBLIGÓ AL ELECTORADO A APOYAR EN CADA LUGAR A UN CANDIDATO 

COMÚN Y A LAS FUERZAS POLÍTICAS A SACRIFICAR SUS CANDIDATU

RAS EN ARAS DEL TRIUNFO DE AQUELLA QUE TEN]A MÁS POSIDILIDA

DES, ADEMÍ\5, LA LEY MENCIONADA llEVISTE AL FRENTE DE UN 

VIEJO RECURSO DEL SISTEMA POLÍTICO URUGUAYO, EL fRENTE 

AMPLIO REPRODUCE ANTE EL ELECTORADO EL ESQUEMA DE LOS 

PARTIDOS TRADICIONALES, ES DECJH, SE PRESENTA ANTE ÉL, 

CON TODA LA GAMA OE POSIBILIDADES, CON UN AMPLIO ESPECTRO 

DENTRO DEL CUAL SE PUEDE OPTAR, 

LA COALICIÓN CONCITA UNA GRAN EXPECTATIVA, Su ACTO INAUGURAL 

REALIZADO EL 26 DE MARZO DE 1971 REUNE A MÁS DE 100.000 

PERSONAS, LA MILITANCIA ACTIVA, NOVEDOSA Y AUDAZ QUE 

DESARROLLAN SUS COMITÉS DE BASE DESPIERTA REACCIONES 

HISTÉRICAS EN LA DERECHA Y LLEGA A PREOCUPAR A AMBOS 

PARTIDOS, 
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4.3.4.- FUERZAS ARMADAS, 

EL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1971 
POR EL QUE SE COORDINA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN 

INTELlfiEllCIA Y TODAS LAS FUERZAS REPRESIVAS (POLICÍA, 

/·iETf<OPOLiTAtlA. REPUBLICANA), DEPUIDlf:NHS DEL MINISTERIO 

DEL INTERIOR CON LAS FUERZAS ARMADAS, DEPENDIENTES DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA EN Utl NUEVO ORGANISMO QUE ílECIBE 

EL tlDMílRE DE "FU EH ZAS CONJUNTAS", PfWYECTA DE LLENO A 

LA ESCENA A UN NUEVO PROTAGONISTA, QUE A PESAR DE ALGUNAS 

ACTUACIONES DUflANTE LOS AÑOS 1%8 Y 1969 SE HAOÍA MANTENIDO 

AL MARGEN HASTA ESE MOMENTO, EN APARIENCIA EN ACTITUD 

Pí!ESC 1 NDENTE ANTE LA GRAN CONFRONTAC 1 ÓN QUE SE DESARROLLABA 

EN EL UIWGUAY, 

LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO POPULAR Y AL M.l.N. (TJ ESTUVO 

CENTRADA EN LOS APARATOS POLICIALES, DESPUÉS OEL DECRETO 

DE SEPTIEMBRE SE ASIGNA A LAS FF.AA. LA RESPONSABILIDAD 

DE LA "LUCHA ANTISUBVERSIVA", 

EN 1960 DECiA UN OBSERVADOR CON RESPECTO A URUGUAY: " ... EL 

PAPEL DE LOS MILITARES ES TAN REDUCIDO QUE MUCHOS URUGUAYOS 
·: 
H~N OLVIDADO LA EXISTENCIA DEL EJÉRCITO (24), 

SIN EMBARGO, HAB!A OTROS URUGUAYOS CUE NO HABÍAN OLVIDADO 
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SU EXISTENCIA Y QUE LE OTORGARON ROL PROTAGÓNICO CUANDO 

EL PROCESO URUGUAYO ARRIBÓ A ESE TERRIBLE MOMENTO EN 

QUE EL BLOQUE DOMINAl'iTE VISUALIZÓ A LOS MONOPOLIZADORES 

DE LA V!OLENCIA LEGITIMA, COMO LOS AGENTES CAPACES DE 

LIBERAHLOS DE LA PllESIÓN, DE LA "SOBílECARGA" QUE SOBRE 

SU GOBIERNO EJERCIAN ALGUNOS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL. Prno QUIZÁ. PACHECO y LOS INTERESES QUE REPRESENTABA 

OLVIDABAN QUE SI ",.,EL EJÉRCITO POfl DEFltllCIÓN, SÓLO 

DEFIENDE LO CUE EXISTE, SU LENGUAJE NO ES EL DE LA REPRODUC

CIÓN SOCIAL, SINO EL DE 1.A GUEHRA", (25) 

Esrn NO SIGNIFICA QUE CONCIBAMOS A LA INSTITUCIÓN MILITAR 

COMO SITUADA POR ENCIMA DE LAS CLASES, SINO COMO DEFENSORA 

DEL STATU OUO, DE ACUERDO CON SU PflOPIA LÓGICA, 

LA INTERVENCIÓN DE LAS Ff,AA, EN AMÉRICA LATINA, SE PRODUCE, 

ESPECIALMENTE DESPUÉS DE LA DÉCADA DE LOS SESENTAS, CONTRA 

SECTORES SOCIALES, CUYO PESO LIMITABA O HACÍA PELIGRAR 

EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO, EN TANTO QUE GARANTE DEL 

CONSENSO, 

EJÉRCITO y ESTADO SON REALIDADES CONSUSTANCIALES, Los 

EJÉRCITOS CONSTITUYEN LA ESENCIA MISMA DE LOS ESTADOS, 

EL ÓRGANO DETENTADOR DE LA VIOLENCIA LEGITIMA, PRESTA 

A INTERVENIR CUANDO SE DEBILITA EL CONSENSO, POR ELLO, 
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CUANDO INTERVIENEN QUEBRANDO EL ORDEN INSTITUCIONAL, 

LO QUE HACEN ES R.EALMENTE, Ul~A INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

EN si MISMO, Pon ESTA INTERVENCIÓN EL ÚLTIMO P.EOUCTO DE LA 

ACTIVIDAD ESTATAL DEVIENE EN GOBIERNO. 

PLANTEADO DE E5íA MANERA EL PHObLt;;A IEÓRICO DE LOS EJÉílCl

TOS EN lATINOAMERICA, llOS PARECE NECESARIO REAFlllMAR 

QUE NUESTRA INTERPRETACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO 

URUGUAYO PRIVILEGIARl SU CARlCTER PE NÚCLEO DEL ÓRGANO 

CSTATAL Y POR TANTO, OTORGARA PAPEL SECUNDARIO AL TRATAMIEN

TO DE LAS "CONTRADICCIONES lllTEfWAS", DE LAS CORRIENTES 

DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. Esro NO SUPONE NEGAR TOTALMENTE 

LA EXISTENCIA DE ESTAS CORRIENTES, DE ALGUNA DE LAS CUl\.ES 

EXISTEN PRUEBAS MUY FE~ACIENTES, SUPONE SÍ. TOMAR POSICIÓN 

POR UNA TENDENCIA INTERPRETATIVA QUE PRIVILEGIA LA EVOLUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO PROPIAMENTE POLITICO DE LOS EJERCITOS 

LATINOAMERICANOS Y EL CÓMO SE PRODUCE LA MILITARIZACIÓN 

DE LOS RE~iMENES POLiTICOS, A PARTIR DEL CONOCIMIENTO 

DEL PAPEL QUE ESTE ÓRGANO JUEGA DENTRO DEL ESTADO, 

PooRlA REBATiRSENOS QUE EL EJÉRCITO. COMO TODAS LAS INSTITU

CIONES ES UN PRODUCTO SOCIAL. ESTA POSICIÓN OUE HACE 

ÉNFASIS EN LAS "CONTRADICCIONES INTERNAS" OLVIDA QUE 
< SI, LO ANTERIOR ES CIERTO PARA TODAS LAS INSTITUCIONES, 

EN EL EJÉRCITO EL ASERTO TIENE UNA APLICACIÓN ESPECIAL, 

PORQUE, LOS EJÉRCITOS MODERNOS, EN TANTO QUE "PROFESIONAL!· 
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ZADOS", SON ORGANIZACIONES "TOTALIZADORAS", QUE ASPIRAN 

A LA AUTOSUFICIENCIA Y SE CARACTERIZAN POR SUS FALTAS 

DE RELACIONES "COLATERALES" CON LA SOCIEDAD, (26), 

EN GENERAL LOS EJÉRCITOS LATINOAMERICANOS MODERNOS HAN 

ALCANZADO UN ALTO NIVEL P~OFESIONAL EXPRESADO EN SU TECNIFI

CACIÓN, SU DISCIPLINA Y SU ESPÍRITU DE CUEHPO, ESTA PROFE

SIONALIZACIÓN DE LOS EJtRCITOS LATINOAMERICANOS FUE SIEMPRE 

PROMOVIDA CON EL FIN DE "ESTATIZARLOS", ES DECIR, DE 

ACABAR CON LOS EJfRCITO~ PRIVADO~ UUE DIFICULTABAN LA 

PLASMACIÓN DE LAS ENTIDADES LATINOAMERICANAS COMO ESTADOS, 

ESTE PROCESO DE "ESTATIZACIÓN" ¡\ TRAVÉS DE LA "PROFESIONALl

ZAClóN" GENERÓ HABITUALMENTE UN ALTO GRADO DE AUTONOMJA 

RELplVA, CLARO ESTÁ, Así, AL EMANCIPAflSE DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS CLASES DIRIGENTES, LAS fF,AA. SE REPOLITIZA

RON SOBRE NUEVAS BASES, DE ACUERDO A SU PROPIA LÓGICA 

ORGANIZATIVA Y CREAllON ",,,UNA INSULARIDAD NORMATIVA 

QUE, (,,,) CERRÓ EL EJÉHCITO A LA SOCIEDAD PARA MEJOR 

ABRIRLE EL CAMINO AL PODER", (27) 

ANTES DE ABORDAR EL TEMA, CREEMOS QUE EXISTE OTRO ASPECTO 

POLÉMICO QUE EXIGE DEFINICIÓN, Es EL TRATAMIENTO DE LO 

QUE TIENE QUE VER CON LA VARIABLE EXTERNA Y SU INCIDENCIA 

~N LOS EJÉ R 1 TOS LAT 1NOAMER1 CANOS, Co 1NC1D1 MOS CON ROUQU 1 É 



195. 

EN QUE LA TENDENCIA A DESCARGAR SOBRE LA POTENCIA TUTELAR, 

SOBRE ESTADOS UNIDOS, LA RESPONSABiLIDAO DE LA ACTUACIÓN 

POLITICA DE LOS EJÉRCITOS LATINOAMERICANOS, ADEMÁS DE 

EXIMIRLOS Y DE ABSOLVERLOS, TIENDE HACIA LAS EXPLICACIONES 

ECONOMICISTAS QIJE LOS CONVIERTEN EN LOS PARTIDOS POL!TICOS 

DEL GRAi< CAPITAL INTERNACIDllAL. 

"Los EJÉRCITOS, FACTORES INTERNOS QUE POSEEN INTERESES 

CORPORATIVOS ESPECIFICOS, RESPONDEN ANTE TODO A LA DINÁMICA 

SOCIAL, EN LA CUAL LA DEPENDENCIA EXTERIOR ES UN ELEMENTO 

CONDICIONANTE, PERO NO EXPLICATIVO" (28) 

ESTA "CONDICIONANTE" TUVO SIN EMBARGO EN URUGUAY UNA 

GRAN IMPORTANCIA, MUCHO MAYOR QUE EN ARGENTINA O EN BRASIL. 

[N GENERAL SE ESTIMA QUE CUANTO HAS IMPORTANTE Y DESARROLLA-

DO ES EL EJÉRCITO MENOR DEPENDENCIA DEL EXTEHIOR TIENE, 

EL EJERCITO UllUGUAYO, PEQUEÑO, DURANTE MUCHO TIEMPO, 

DESPROVISTO DE TODO ABASTECIMIENTO INTERNO TENDIÓ A UN 

ALTO NIVEL DE SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ASESORAMIENTO, 

EL PROPIO RoUOUIÉ RECONOCE QUE ES UNO DE LOS EJÉRCITOS 

MÁS INFLUENCIAD06 POR ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA DEL SUR, 

"No SÓLO DEPENDE DE LOS EQUIPOS NORTEAMERICANOS POR FALTA 

De: UNA 1NDUSTR1 A H ILI TAR PROP 1 A. s 1 NO QUE EL NÚMERO DE 

M 1 LITARES URUGUAYOS ENTRENADOS EN ESTADOS UN 1 DOS ES MUY 

SUPERIOR EN CIFRAS RELATIVAS AL DE SUS VECINOS (1723 
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REALIZAN CURSOS EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 1950 Y 1970)u(29) 
LA C 1 FRA ES MUY AL TA S 1 SE T 1 ENE EN CUENTA QUE llAB Í A 

2.250 OFICIALES EN ESE PERÍOD0,(30) 

SI BIEN EN URUGUAY, LA AUSENCIA DE ORGANISMOS ALTAMENTE 

ESPECIALIZADOS, COMO LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA BRASILEÑA 

IMPIDIERON LA EXISTENCIA DE UNA ELABORACIÓN NACIONAL 

DE LA ÜOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, CONSIDERANDO 

LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS ff,AA, URUGUAYAS. NO 

PUEDE DESCONOCERSE, UN GRADO BASTANTE AL TO DE ADECUACIÓN 

DE LOS CONCEPTOS QUE INFORMAN ESTA DOCTRINA, ESPECIALMENTE 

EN LOS ASPECTOS DE NACIÓN Y BIPOLARIDAD, (31) 

Tono ESTUDIO HISTÓRICO QUE SE INTENTE DE L~S FF.AA.URUGUAYAS 

ENFRENTA SERIOS PROBLEMAS METODOLÓGICOS QUE PARTEN DE 

LAS LIMITACIONES DE LA lllSTORIOGRAFÍA MILJTAfl NACIONAL,llAN 

SIDO ESTAS L IMITANTES -Y NO EL AFÁN DE REMONTARSE A "LOS 

ORlGENES"- LAS out: IMPIDIERON QUE ENCONTRÁRAMOS EL PUNTO 

ADECUADO PARA HACER El. CORTE H 15TÓR1 CO QUE EL TEMA PARECE 

EXIGIR, No LOGRAMOS ADOPTAR OTRO CRITERIO QUE ~MPEZAR 

•pon EL PRINCIPIO". 

Los ESTUDIOS QUE INTENTA// UBICAR y RASTREAR LOS ORÍGENES DE LAS FF.M. 

URUGUAYAS MARCM LA EXISTENr.IA DE LO QUE REAL DE /\J.ÚA HA DADO EN 

• LLMl\R "EL CONTHIUUM CIVIL-AGRARIO-MILITAR"(32l.oue TIENE POR EJE 

AL HOMBRE DE A CABALLO Y POR MARCO UN ESTADO PRECARIO, DONDE LOS 

LlMITES ENTRE EL "EJÉRCITO OFICIAL" Y LOS "EJÉRCITOS PARTICULMES" 

TIENDE A BORRARSE, fSTA ETAPA DEL "MILITAR ISf'O DEPREDADOR" SE DESARRQLA 

EN MEDIO DE UN VACÍO INSTITUCIONAL EN QUE EMERGEN NUESTROS PAÍSES 

DEL l'llOCESO INDEPENDIENTISTA X HABITUALMENTE ESTA IUTIPLICIDAD DE 
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CUERPOS ARMADOS CONSTITUYE UN OBSTÁCULO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO, QUE TIENDE A CRISTALIZAR 

EN CONTRA DE ELLOS, 

,Jut.ro AL EJÉRCITO OFICIAL DEL ESTADO. MARGINADO y SUMIDO 

EN Lh POBREZA POR LAS CONCEPCIONES LIBERALES DE LA CONSTITU-

CIÓN DE 1830, SURGE LA GuA!lOIA ftACIONAL EN 1835, BASADA 

El~ EL DESPRESTIGIO DE LA INSTITUCION MILITAR Y EN EL 

L l llrnAL 1 5'10 DE 1NSP1RAC1 órt FRANCESA NOºTE AMER 1 CANA, 

ESTE C\JEilPO QUE FUNCIONÓ EN MONTEVIDEO EN LAS CAPITALES 

DEPARTAMErHALES, FUE ESPECIALMENTE A PARTIH DE 1850, 

4J) LA CONTRACAHA flEL EJÉllCJTO OFICIAL, GUAIWl1\ NACIONAL 

MONTEVIDEANA Y LITORALEílA DLANCA Y EJtHCITO OFICIAL COLORA-
(3~) 

DO, FUE LA FOllMA COMO LAS DIVISAS SE INSERTARON EN LOS 

ORiGrnEs DE LAS FF .AA. URUGUAYAS y SE PERPETUARON CASI 

HASTA LA REVOLUCl6N DE APARICIO SARAVIA EN }90q, ESTOS 

CUERPOS ARMADOS Y EMB.~NDERADOS CON LAS DIVISAS, RESPONDÍAN 

LÓGICAMENTE, HÁS AL PODER CAUDILLESCO, QUE A UN PODER 

CENTRAL, 

Es TAMBIÉN HABITUAL SITUAR LOS COHIENZOS DE LA PROFESIONALl

ZACIÓN DEL EJÉRCITO, EN LA AVENTURA DE SU PARTICIPACIÓN 

CON LOS DE LA TIHPLE ALIANZA QUE COMBATIERON EN PARAGUAY 

( 185q-187Q) Y A SU REGRESO, EN LA DÉCADA DE LOS SETENTAS 

ES ~NOTORIA YA SU INTEGRACIÓN, EJECUTANDO EL PROYECTO . 
DE INSERCIÓN DEL URUGUAY EN EL MERCADO MUNDIAL, POSIBILITAN-
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DO INTERNAMENTE LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA, "PACIFICANDO" 

Y CAMBIANDO LA FAZ DE LA CAMPAÑA, CON LAS ALAMBRADAS. 

ESTE 
(34) 

"MILITARISMO", EL OE LATORRE Y SANTOS (1876-1886) 
NADA TIENE QUE VER CON LAS DICTADURAS "PRETORIANAS", 

AMBOS GOBERNARON CON EL APOYO DE LA ASOCIACIÓN RURA~35) 

Y EL ELEMENTO CIVIL COLABOHACIONISIA. Su~ GOBIERNO, COMO 

DICE REAL DE Az0A, FUERON "LA FORMA MlNIMA DEL MILITARISMO", 

ALGO ASÍ COMO UNA "ADMINISTllACIÓN INTEfllNA" O UN "GOBIERNO 

FIDEICOMISARIO"' "VAL 1nns OF.I. VAr.lo INICIAL DE PODER 

POR EL QUE lllRUMPIEfWN Y POR LA' POSTERIOR DEAILIDAD Y 

DIVISIÓN DE SUS ADVEllSARIOS BUSCARON HAlllTUALMENTE DIRIGIR 

SU ACCIÓN POR LOS CANALES INSTITUCIONALES REGULARES O 

TRATARON DE RECOMPONERLOS, INCLUSO TllAIJAJOSAMENTE (,,,) 

FALTÓ A LO LARGO ilE TODO EL PERlODO EL INGílEDIENTE TÍPICO 

DE UN SISTEMA MILITARISTA QUE IMPORTA LA IMPOSICIÓN A 

TODA LA SOCIEDAD DE LOS VALORES MILITARES Y LA MOVILIZACIÓN 

CONSIGUIENTE DE ELLA HACIA FINES DE AGRESIÓN," (3~) 

ESTA FUE LA ETAPA EN LA QUE EL EJÉRCITO COMENZÓ A PROFESIO

NAL! ZAR SE, SUS GASTOS, A ABSORVER ALREDEDOR DEL 35% DEL 

PRESUPUESTO NACIONAL, EN 1885 SE FUNDÓ LA ACADEMIA GENERAL 

O COLEGIO MILITAR, A PARTIR DE 1875 SE GENERALIZÓ EL 

USO DEL REMI NGTON, ENTRE 1896 Y 1897 SE P~OVEYÓ A LA 

INFANTERlA DEL FUSIL MAUSER Y A LA CABALLERÍ.~ DE CARABINA 

DE LA MISMA MARCA, EL EJ~RCITO COMENZÓ A MANEJAR ARTILLERlA 
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CON CAÑONES "(ANET Y 8AUGE", LAS VIEJAS ORDENANZAS MILITARES 

ESPAliOLAS FUERON SUSTITUÍDAS POR EL (óDIGO MILITAR Y 

SE INSTITUYERON EL ESTADO MAYOR Y LOS TRIBUNALES MILITARES, 

ESTE PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN NO GENERÓ AUTONOM!A, 

SI UIEti LAlORRE TRATÓ DE DESPARTIDIZAR AL EJÉRCITO. SArnos 

Y HERRERA Y ÜSES SE ENCARGARON DE DARLE UN FUERTE TlllTE 

"COLORADO", 

EL [JtACITO VOLVIÓ A TENER IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN 

LO OUE PUEDE SER CONSIDERADO LA SEGUNDA ETAPA Df.L PROCESO 

• DE CONSOLIDACIÓN DEL [STADO NAClllNAL, ENARBOLANDO LA 

DIVISA COLORADA COMBATIÓ Y DERROTÓ A LAS TROPAS DEL CAUDILLO 

BLANCO APARICIO SARAVIA, AYUDANDO A LA DEFINITIVA FINALIZA

CIÓN DE LAS GUERRAS CIVIL[$, CONSOL !DANDO, BAJO EL GOBIERNO 

• 

OE Jos~ BATLLE y ÜRDÓílEz. LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER 

Etl EL PAÍS, QUE liARÍA POSIBLE LA INTEGRACIÓN NACIONAL 

NECESARIA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE SU OBRA REFORMISTA, 

LA PAZ DE ACEGUÁ, QUE FIRMA BATLLE CON EL "EJÉRCITO REVOLU

CIONARIO" DE APARICIO, DEMUESTRA LA FALTA DE AUTONOM!A 

QUE POSEE EL EJÉRCITO RESPECTO AL SISTEMA PARTIDISTA, 

LA PACIFICACIÓN DEL PA!S ESTABLECIDA POR BATLLE Y ÜRDOÑEZ 

CUENTA CON EL RESPALDO DE LOS ESTANCIEROS (PRINCIPALMENTE 

LOS ~VINCULADOS AL MERCADO EXTERIOR) Y DE LA BURGUES\A 
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INDUSTRIAL, AMBOS SECTORES REQUIEREN PAZ E INTEGRACIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE SUS INTERESES, ESTA POLITICA 

PACIFISTA, NO SUPUSO PRESCINDENCIA CON RESPECTO AL EJ~RCITO, 

Es TE. FUE GARANTE Df.l. PROYECTO QUE SE DESEABA IMPONER' 

A PESAR DE QUE BATLLE OrrnoílEZ. IDEOLÓGICAMENTE CERCANO 

AL "ANARQUISMO PAC.IFICO", COMO DICE REAL DE AzúA, REPUDIÓ 

LA GUERRA COMO llECUf<SO, NO DESPí<ECIÚ AL EJÉliCJTO, INSTRUMEN-

TO QUE HEREDÓ, DOGMÁTICAMENTE "coLORADIZADO" y DEL QUE 

OBTUVO UNA ALTA RENTABILIDAD POLITICA, (ONTílA LO QUE 

PODRÍA rrnsARSL REAL DE AzúA SEÑAi.A QUE ENTHE 1903 y 

1919 LAS FUERZAS MILITARES FUERON DOTADAS DE NUEVOS ARMAMEN-

TOS ESPECIALIZADOS INCHEMENTADO SU PODER y, llACIA SU 

SEGUNDA PRESIDENCIA LA RELACIÓN DE LA TROP/I CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA POBLACIÓN LLEGA A SU CLIMAX: ",.,LAS 9.300 

PLAZAS DE LA TROPA EN 19111 (,,,) llEPRESENTAN MÁS RESPECTO 

A UNA POBLACIÚN DEL PAÍS DE l.315.000 llABITANTES (,, ,) 

QUE LOS 2, 190 SOLDADOS RASOS DE LATORRE EN UNA POBLACIÓN 

DE 450.000 UABITANTES (,.,)O LAS 13,IJQÜ PLAZAS DE NUESTROS 

D! AS CON UNA POBL AC 1 ÓN DE DOS M 1 LLONE S Y MEO 1 O LARGOS" 

(LA ÚLTIMA AFIHMACIÓN SE REFIERE A LAS CIFRAS DE 1969)(37) 

• ÜEBE RECORDARSE QUE EL GOB 1 ERNO DE BATLLE ESTUVO AMENAZADO 

DURANTE GRAN PARTE DE SU GESTIÓN POR NUEVOS LEVANTAMIENTOS 

DLANCOS Y QUE EL R~GIMEN COPARTICIPATIVO, QUE REGULA 

LA TOTAL CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE LOS PARTIDOS, ALCANZA 
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SU PLASMACIÓN RECltN EN 1916, A PESAR DE ESTA IMPORTANCIA 

NUMÉRICA DE LOS EFECTIVOS, Y DE LA MODERNIZACIÓN DE SUS 

TÉCNICAS, 8ATLLE, QUE llEREDÓ LOS MANDOS DE LA ÉPOCA DEL 

HIL ITARISMO TUVO UNA PERMANENTE DESCONFIANZA HACIA 5L 

EJÉRCITO. EVIDENCIADA EN EL AUMEIHO DC LAS l<EGIONES MILITA

flES Y Ell LA PEHMM'IENTE llOTACIÓN DE LOS JEFES ENTf<E ELLAS, 

fílATÓ DE CONFINARLO EN SUS TAREAS TRADICIONALES DE 

ESTATIZARLO, DE IMPLANTAR EN ÉL UNA TRADICIÓN CIVILISTA, 

LO OUE NO QUIERE DECIR QUE HAYA PNtTENDIOO "DECOLOílARLO", 

J KECHAZÓ EL SERVICIO MILITAll ÜULIGATORIO PllOPUESTO EN 

LAS BASES DE LA PAZ DE ACEGUÁ, POR TEMOR A QUE SE 0 8LANQUl-

SIZAtlA" CON LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD DE LA CAMPAÑA, 

fL EJÉRCITO URUGUAYO ES DE LOS POCOS QUE SE MCDERNIZ~N 

CONSERVANDO EL RECLUTAMIENTO "VOLUNTARIO", A DIFERENCIA 

DE A%ENTINA, DONDE EL SERVICIO MILITAR ÜBLIGATORIO llACE 

CUMPLIR AL EJÉRCITO SU PAPEL EDUCADOR EN UNA SOCIEDAD 

DE INMIGRANTES. DE "ARGENTINI ZAR" AL EXTRANJERO, EL PROYECTO 

DE SERVICIO MILITAR ÜBLIGATORIO ENCONTRÓ SIEMPRE ALTAS 

HESISTENCIAS Etl URUGUAY Y RECIÉN LOGRÓ PLASMAR EN LA 

LE Y 9, 9~3, DURANTE LA SEGUNDA GUERRA, PARA QUEDAR REDUC 1 DO 

DE'SPUÉ S A UN S 1 MPLE TRÁM 1 TE BUROCRÁTICO QUE CUMPLEN UNA 

VEZ EN LA VIDA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO, EN UN RÁPIDO 

P~SAJE POR ALGUNA OFICINA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, 
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EL INTENSO REFORMISMO DATLLISTA. "su ACTITUD ANTE LOS 

CONFICTOS DE CLASE. SU POLÍTICA SOCIAL Y DE INMIGRACIÓN, 

SU NO OCULTO DESDÉN POR LAS FORMAS CONVENCIONALES DEL 

CULTO PATRIÓTICO, SU LATENTE INTERNACIONALISMO DOCTRINARIO• 

(38) PROVOCARON HONDAS DISCIDENCIAS DENTRO DEL PARTIDO 

Y DEL EJÉRCITO, rRrnH A LAS FRACCIONES QUE SE RADICALIZAN, 

COMO "AVANZAR", SE LEVANTAN LOS SECTORES CONSERVADORES 

DEL RIVERISMO, (39) 

EN FEBRERO DE 1927. EL GENENAL GUILLERMO RUPRECHT LE 

COMUNICADA A BATLLE: "Los OFICIALES y SUDALTERNOS DEL 

EJÉRCITO (,,,) SON EN SU GllAN MAYORÍA RIVERISTAS, SOSISTAS 

Y AÚN NACIONALISTAS, SÓLO EN UNA MÍNIMA PARTE DATLLJSTAS, 

ENTRE LOS JEFES HAY EFECTIVAMENTE BASTANTES PARTIDARIOS 

V AMIGOS SUYOS, PERO (,,,) NO TIENEN EL ASCENDIENTE INDIS

PENSABLE PARA COMPROMETER SUS UNIDADES", ( 40) 

ENTRE 1910 Y 1917 SE CREAN LAS DEMÁS ARMAS Y LA ESCUELA 

CORRESPONDIENTE A LA MARINA Y LA AVIACIÓN, PASADA LA 

PRIMERA GUERRA EL EJÉRC 1 TO URUGUAYO BUSCA SUS INSTllUCTORES 

EN LA ESCUELA FRANCESA DE GUERRA, APARECEN MIS IONES GALAS 

V LOS OFICIALES URUGUAYOS COMIENZAN A CONCURRIR A SAINT 

CYR Y A OTRAS ACADEMIAS SIMILARES, EXCEPTUANDO A LA MARINA 

QUE RECURRE A LOS INSTRUCTORES INGLESES.A PARTIR DE 1930, 
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PRODUCTO DE LAS DIFICULTADES PRESUPUESTARIAS QUE SUFRE 

EL PAIS, COMO REFLEJO DE LA CRISIS MUNDIAL, DECLINA SENSI· 

BLEMENTE LO ASIGNADO A LAS FUERZAS ARMADAS, 

CONSOLIDADO YA EL URUGUAY MODERNO, FUNDADA LA SOCIEDAD 

URUGUA\'I• SCBllE EL MODELO BATLl.ISTA. DE DOMINACIÓN PACÍFICA 

BASADA U~ EL CONSENSO, POCO TUVO QUE HACER ESTE EJÉRCITO 

PROFESIONALIZADO. MIENTRAS sus HERMANOS DEL CoNO SuR 

APLASTABAN LA INSURRECCIÓN CAMPESINA DE CONTESTADO Y 

(ANUDOS EN BRASIL, MASACRABAN A LOS MINEROS DE SANTA 

MAR 1 A DE 1 QU l QUE EN Ctt 1 LE E IN TER VENÍAN EN LA SEMANA 

TRÁGICA EN ARGENTINA, EL EJÉRCITO URUGUAYO DORMlA SU 

SIESTA DE CUARTEL, SIN DESTINO NI FUNCIÓN, CONVERTIDO 

EN UNA BUROCRÁCIA ESTATAL PAHÁSJTA Y OLVIDADA, 

EN UN BAtlOUE TE M 1 LITAR CON HOT 1 va DEL CENTENAR 1 o DE LA 

(ONSTITUCléN DE 1830 DECÍA EL GRAL, CAMPOS: "LA EFICACIA 

DE NUESTRO EJÉRCITO Y DE NUESTRA HARINA (, .. ) ES COMPLETA-

MENTE NULA, ( .. ,) TRISTE Y VERGONZOSO ES EL DESTINO DE 

UN PUEBLO QUE DESCUIDA y DESPRECIA (su) ORGANIZACIÓN. 

SE NOS DISCUTE LA LEGITIMIDAD DEL PAN, SE NOS NIEGA LA 

HONORABLE TRASCENDENC 1 A e i V 1 CA DE LA LABOR QUE SE RE ALI ZA 

EN NUESTRO HOGAR MILITAR: EL CUARTEL, PALABRA QUE YA 

EKPIEZA A SER IMPRONUNCIABLE, PARIA, DESECHO HUMANO, . 
HEZ DE LA SOCIEDAD, RESACA•, (41) 
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Así COMENZABA A PERCIBIR EL EJÉRCITO LA NOMINALIDAD DE 

SUS FUNCIONES, CAUSA DE SU MARGINALIDAD, QUE CONFIGURAN 

EN ÉL, C!EflTOS RASGOS INSTITUCIONALES: 11 SE TRATA DE UN 

COLECTIVO CASTRENSE QUE VISUALIZA CON DIFICULTAD SU LUGAR 

y OBJET 1 va DENTHO DEL coruurno NAC l ONAL. QUE AUR 1 GA DUDAS 

ACERCA DE SU PAl'EL Erl LA SOCIEDAD: LA ESCASA CONSIDERACIÓN 

EN QUE LA SOCIEDAD TIENE i\L EJÉRCITO -LE DA SEGURIDAD 

PERO NO "STATUS"- Y EL AFÁN DE "MIMETISMO CIVILISTA" 

DE SUS PROPIOS INTEGHANTES SON CQHf<ELATIVOS A MUEL RASGO 

DEFINITOHIO QU( ur1 IDÓNEO rn EL TEMA GUSTA LLAl'Wl "IDENTIDAD 

DIFUSA", (q¿) 

ESTOS SINDROMES DE MARGINALIDAD. DE NOMINALIDAD. DE IDENTI

DAD DIFUSA CONSTITUYEN LA RESPUESTA DE LOS MIEMBROS DE 

LA !NSTITUCIÓ!l A UNA SOCIEDAD QUE LOS OLVIDA, LOS RELEGA 

Y LOS RECHAZA, A UNA SOCIEDAD PROFUNDAMENTE ANTIMIL)TARISTA, 

COMO LA URUGUAYA, EL ANTIMILITARISMO FINCA SUS RAICES 

EN LA TRADICIÓN L!BERAL, EXPRESADA EN LA CONSTITUCIÓN 

DE 1830, QUE MARGINABA TOTALMENTE A LAS FUERZAS ARMADAS 

DE LA VIDA POLÍTICA, SE SUSTENTA EN EL ASENTAMIENTO DEL 

MODELO BATLLlSTA DE DOMINACIÓN, PACÍFICO Y AGLUTINAOOR 

DE UN AUO CONSENSO Y ENCUENTRA SU CONF 1RMAC1 ÓN EN LA 

ESCASA FUNCIONALIDAD DEL CUERPO, AÚN PARA DESARROLLAR 

SUS TRADICIONALES COMETIDOS: LA DEFENSA NACIONAL Y LA 

SOBERANÍA DEL PA\S, 
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",,,LA IDEA DE UN PAIS DÉBIL PEQUEÑO QUE CONFÍA SU 

DESTINO A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL, SE 

ttlZO UNA ESPECIE DE [:OGHA COLECTIVO. CoN FRornERAS TERRÁ-

QUEAS ESTABLES, Y EXCELENTES RELACIONES CON EL BRASIL 

DESDE LA SEGUNDA DÉCADA Df.L SIGLO, LA INDEFINICIÓN DEL 

TERRITORIO HAR\TIMO CONSTITUIRÁ DESDE AQUEL ~NTONCES 

UN PROBLEMA QUE ES ltABITUAL COLOCAll EN MANOS DE LOS JUlllS

TAS, LOS GEÓGRAFOS Y, SÓLO ESP011ÁDICAMErHE, OE LA PRECARIA 

VIGILANCIA NAVAL, (.,,) LA DESPROPOl!CIÓN DE FUERZAS CON 

LOS ESTADOS VECINOS ES lAli AUISHAL UuL LOS MÁS OPTIMISTAS 

Pl ANTEOS ESTRATEGICOS NO PUEDE IR HÁS ALLÁ DE CONCEBIR 

UNA DESESPERADA RESISTENCIA PROLOGAL, TRAS LA CUAL SE 

HAN DE IDEAR -DE VIDA O MUERTE- OTROS ARBITRIOS," (q3) 

CorffLUYEN OTROS FACTORES' !J 1 EN SEÑALADOS POR SELVA LbPEZ: 

",,,LA IRAOIClbN DE HOSTILIDAD HACIA UN EJéRCITO FUERTEMENTE 

COLORADO DESDE 1880 DE LAS MASAS BLANCAS Y POR PARTE 

DEL HOVIHIENTO OBRERO, FORJADO EN SUS MOMENTOS INICIALES 

BAJO LAS BANDERAS INTERNACIONALISTAS Y PACIFICAS V ANTIMILl

TAR 1 STAS DEL ANARQU 1 SMO, CONTR 1 BUYF.N A COMPL~TAR EL CUADRO 

DE LA POSTURA ANTICASTRENSE DE LA SOCIEDAD URUGUAYA, 

QUE SE PROLONGA HASTA NUESTROS DÍAS," (qq) 

[~TAS CONCEPCIONES DETERMINARON EN GRAN MEDIDA EL ORIGEN 

SOCIAL DE LAS FF.AA. URUGUAYAS EN LA SOCIEDAD MODERNA, 

LA PROFESIÓN MILITAR NO CONSTITUYÓ NUNCA UN ATRACTIVO 
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EN ESE PAÍS, LÁ PAGA DEL SOLDADO FUE DURANTE EXTENSÍSIMOS 

PERIODOS HAS BAJA QUE LA DEL PEÓN DE ESTANCIA, LAS REMUNERA-

CIONES DE LA OFICIALIDAD J:STUVJEflON CONGELADAS ENTRE 

1835 Y 1915. lóGJCAHENTF.. ESTE EJÉRCITO TUVO QUE RECURRlíl 

DURANTE MUCHO TIEMPO A LA LEVA FORZOSA, PARA SU RECLUTAMIEN

TO, RAZÓN POR LA CUAL LOS EXTRANJEROS EVITABAN NACIONALIZAR-

SE, BAJO LOS GOBIERNOS DE BErHW, lüHENZO BATLLE [LLAURI 

SE RECURRIÓ AL ESTÍMULO ECONÓMICO EN ENGANCHES Y RETIROS 

PARA FACILITAR EL RECLUTAMIENTO, PERO DE TODAS MANERAS, 

ESTOS FUEHON MUY MODESTOS PARA CON5IDERAllLA UNA PROFl:SIÓN 

ATRACTIVA, fNSTAUHADO EL MODELO INDUSTRIALISTA EN EL 

PAis, EL RECLU'iAHIENTO SE TORllA VOLUNTARIO Y ABIEIHO, 

PERO MU'I ESCASO INTERÉS DESPIEílTA EL INSTITUTO MILITAR 

EN UNA SOCIEDAD QUE VALORABA ALTAMENTE EL ASCENSO SOCIAL 

A TRAV~S DE LA EDUCACIÓH Y QUE DEPOSITABA EN LAS PROFESIONES 

LIBERALES. OBTENIDAS A TRAVÉS DE LAS CARRERAS urnvERSlTA-

RIAS. EL DESTINO DE LOS HIJOS DE LA CLASE ALTA Y MEDIA 

URBANA, 

RouauIÉ ADVIERTE EL ESCASO VALOR TEÓRICO QUE TIENE PARA 

EL ESTUDIO DEL MILITARISMO LATINOAMERICANO, LA INSISTENCIA 

EN EL ORIGEN DE CLASE MEDIA DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITU· 

C!ONES ARMADAS, Y COMO EL USO DE ESTA CATEGORÍA RESIDUAL 

Y GLOBALIZANTE TIENDE A OCULTAR UN VAClo CONCEPTUAL, 

MÁS GRAVE ES EL PROBLEMA CUANDO SE TRATA DE EXPLICAR 
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LA ACTlJACIÓii POL ]TICA DE LOS EJÉRCITOS POR LA INCIDENCIA 

DE ESTA VARIABLE, SE OLVIDA QUE •,.,LA POSTURA CLASISTA 

DE LAS FUERZAS ARMADAS -UN HECHO EN CUANTO APARATO DEFENSOR 

DE UN DETERHINADO SISTEMA DE ~OMINACIÓN DE CLASE- SE 

EJERCE NO EN RAZÓN DE UNA DETERHINACIÓN LINEAL CLASE 

DE ORIGEN-ACTITUD POLiTICA DE LA OFICIALllJA!l, SINO PASANDO 

A TRAVÉS DE LA PROBLEHÁTICA ESTATAL, LO QUE INTRODUCE 

MUCHOS ELEHENTOS DE COMPLEJIZACIÓN AL TEMA", (~5) 

AL ANAL 1 ZAR ENTOt<CE S LA CONFOHMAC l ÓN SOC 1 AL DEL EJÉ ílC 1 TO 

URUGUAYO NO APUNTAMOS A NINGUNA EXPLICACIÓN OHNICOMPRENSIVA, 

SÓLAHENTE CONSTATAMOS EL HECHO, QUE POR LA BAJA CONSIDERA

CIÓN SOCIAL QUE TUVO LA PROFESIÓN, EXCLUYÓ EN GENERAL 

A LAS CLASES ALTA Y MEDIA URUANA Y SE CONCENTRÓ FU~DAMENTAL-

MENTE EN LAS CLASES MEDIAS RURALES, EN CUANTO A LA OFICIALI-

DAD, ESTE SECTuH SOCIAL rncornRó rn LA CARRERA MILITAR 

UNA
1 

SALIDA, ANTE LAS ESCASAS OPORTUNIDADES DE ASCENSO 

SOCIAL QUE LE BíllNDABA UN PAÍS CON UNA SOLA UNIVERSIDAD 

INSTALADA EN LA CAPITAL, PARA AQUELLOS CUYAS FAMILIAS 

NO TENÍAN POSIBILIDADES DE COSTEAR A SUS HIJOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS EN MONTEVIDEO, LAS ESCUELAS MILITARES 

OTORGARON LA POS 1 D IL !DAD DE UN4 PROFES 1 ÓN SEGURA, AUNQUE 

NO ~AL TI.MENTE REMUNERADA, COMPENSADA POR EL JiECHO DE QUE 

LA PROPIA INSTITUCIÓN PROVE]A ALIMENTOS, ALOJAMIENTO 
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Y VESTIDO, 

LA TROPA ABSORVIÓ A LAS CLASES BAJAS DEL CAMPO Y CONSTITUYÓ 

PRACTICAMENTE LA ÚNICA FUENTE OCUPACIONAL EN UN MEDIO 

RURAL. OUE SOLVENTABA SUS TAREAS 

DE OBRA, 

CON ESCASÍSIMA MANO 

LA TRADICIÓN FAMILIAR FUE OTRA FUENTE IMPORTANTE DE RECLUTA

MIENTO Y TUVO MiS IMPORTANCIA EN LA MA~INA QUE EN OTRAS ARMAS, 

LA PLENA AUTONOMI ZAC JÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS URUGUAYAS 

ES UN FENÓMENO QUE DEBEMOS CONFESAR QUEDA PARA NOSOTROS 

SUMIDO EN LA OSCURIDAD. LA DlBLIOGRAFÍA CONSULTADA NO 

PERMITE HEPROOUCJR, NI EXPLICAR EL PROCESO Y LA QUE NO 

HEMOS CONSULTADO. PEflO DE LA QUE TENEMOS REFERENCIAS 

DE SEGUNDA MANO BRINDA INFORMACIÓN CONTRADICTORIA Y NO 

MUY FUNDAMENTADA, 

SELVA lóPEZ, TRANSCRIBE LA TESIS DE BA~ALES SOBRE LA 

, AUSENCIA CASI TOTAL, DE INFLUENCIAS POLÍTICAS EN LA CARRERA 

MILITAR, EN TANTO QUE CONTRAPONE L.A DE GABRIEL RAM!REZ, 

' QUIEN SOSTIENE LA INTENSA PARTIDIZACIÓN DEL EJtRCITO, 

AFIRMANDO QUE HASTA 1958 NO HABÍA PRÁCTICAMENTE .OFICIALES 

DE FILIACIÓN NACIONALISTA EN PUESTOS DE RELEVANCIA, (46) 
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PERO LA MISMA AUTOHA ACLARA, CUE SI BIEN PARECE QUE El 

FACTOR °COLORADIZACIÓN° SIGUE VIGENT~ HASTA EL MOMENTO 

EN QUE EL PARTIDO COLORADO PIERDE EL PODER (1958), ",,,f.L 

t!ECllO ( .. ,) NO PARECE OSTENTAR TMHA RELEVANCIA UNA VEZ 

CONSOLIDADO EL SISTEMA DEMOCHÁTiCO-Htf>f<ESENlATIVO, DADA 

LA PARTICIPACIÓN REAL DEL PARTIDO BLANCO EN EL ESQUEMA 

DE PODEH PLArHEADO, DONDE SE CONTEMPLAN ~. LA PAR LOS 

INTERESES DE Ai'IUOS PARTIDOS MAYOHITAlllOS EN LA CONSERVACIÓN 

DEL ESTADO DE COSAS IMl'lt<ANlc rn POLÍTICA." (/17) 

KEAL DE AZÚA LE ASIGNA MUCHA IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

DE AUTONOMIZAClbN DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA ACCIÓN 

MASÓNICA. CONSIDERA QUE TUVO HUCHA INFLUENCIA ~N LA INTEGRA-

CIÓN DE LOS MANDOS CON EL El.ENCO POLÍTICO CIVIL Y QUE 

TRAVtS DE ESA INTEGRACIÓN SE HIZO MENOS ABRUPTA LA 

TRM<SICIÓN DEL EJÉRCITO PARTIDARIO AL EJÉRCITO INSTRUMENTO 

DEL PODER CIVIL, (118} 

LA AUTONOMIZACIÓN PARECE PROVENIR DEL ALTC NIVEL DE PROFE-

• SIONALIZACIÓN ALCANZADO POR EL EJÉRCITO: EL GRADO MILITAR 

SE OBTIENE DESPUÉS DE 8 AÑOS DE ESTUDIO: EL PASAJE DE 

GRADO EXIGE LA- REALIZACIÓN DE CURSOS EN INSTITUTOS DE 

LAS ARMAS CORRESPONDIENTES O EN EL INSTITUTO MILITAR 

Di ESTUDIOS SUPERIORES (!MES). RECIÉN EN LOS ÚLTIMOS 

ESCALAFONES DE LA CARRERA INTERVIENE UN ÓRGANO POLÍTICO, 

EL SENADO, PARA OTORGAR LA VENIA Y AÚN EN ESA INSTANCIA 
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SE MANTIENE EL CRITERIO DE QUE UNO DE LOS DOS OFICIALES 

PROMOVIDOS ANUALMENTE AL RANGO DE GENERAL, LO HACE POR 

ESTRICTO CONCURSO DE OPOSICIÓN, EN TANTO EL OTRO ES DESIGNA-

DO POR LA CÁMARA ALTA DEL PARLAMENTO, AL MISMO TIEMPO, 

EN TORNO A LA INSTITUCIÓN MIL ITAH VA SURGIENDO TODA UNA 

LEGISLACIÓN, QUE CONTRIBUYE A LA AUTONOMIZACIÓN, 

LA ENSEÑANZA MILITAR ES UN IMPORTANTE FACTOR DE ACRECENTA-

MIENTO DE LA llOMOGENE IDAD EN LAS FUEHZAS AHMADAS, TIENDE 

A ASEGURAR QUE SE CIERREN COMO CUERPO SOBRE SÍ MISMAS 

Y QUE DESARROLLEN UN SENTIMIENTO DE IDENTIDAD QUE LES 

PERMITE ESCAPAR DE LA TUTELA C !VIL, PENSAMOS ADEMÁS QUE 

EN EL CASO UllUGUAYO DEúE HABEH ACTUADO, COMO ACELERADOR 

DE LA AUTONOMIZACIÓN, LA MARGINACIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS, S 1 N DUDA DEBE HABEll CONTRAPUESTO AÚN MÁS A ES TE 

CUERPO, CON LA SOCIEDAD CIVIL, 

REAL DE AZÚA PIENSA QUE LA PRESCINDENCIA POLlTICA DE 

LAS FUERZAS ARMADAS URUGUAYAS, HABITUALMENTE VALORADA 

COMO MUESTRA DE ALTO ESPÍRITU CÍVICO, ES PRODUCTO DEL 

ENFRENTAMIENTO AL QUE HACIAMOS ALUSIÓN, Si LAS FUERZAS 

ARMADAS URUGUAYAS NO INTERVINIERON EN EL GOLPE DE ESTADO 

DADO POR GABR 1 EL TERRA (CON EL SOLO APOYO DE LOS CUERPOS 
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POLICIALES), ",,.HAY QUE PENSAfl QUE EN ESTE INMOVILISMO 

HAiliA CIERTA AMARGURA HASTA UNA VISIBLE INDIFERENCIA 

ANTE LOS AVATARES DE UNA SOCIEDAD CIVIL POR LA QUE SE 

SENT]AN DOLOROSAMENTE INCOMPRENDIDOS, DE LAS OUE SE SUPONÍ

AN GLOBALMENTE. vicflMAs.· (49) 

EsrAULECIDA LA AUTONOMIZACIÓN. RESTA PLANTEAR EL COMPLEJO 

PilOBLEHA DE LA REPOL ITIZACIÓN DE ESTAS FUERZAS ARMADAS, 

lfABLAHOS DE REPOL ITIZACIÓN, PARTIENDO DE LA llASE DE QUE, 

EN TANTO NÚCLEO ESlATAL, LA INSTITUCIÓN ES ESENCIALMENTE 

POLiTICA EN SUS ORiGENES, 

[L PR.OCESO DE AUTOfWHIZACIÓN, QUE ACHECIENTA LA COHESIÓN 

INSTITUCIONAL REPLANTEA EL TEMA DE LA POLiTICA DENTRO 

DE l AS FUER ZAS ARMADAS' ROUQU 1 É TRATA DE E XPL 1 CAR EL 

PROBLEMA EN ESTOS TÉRHlNOS:"SE MILITARIZA A LOS MILITARES 

PARA MEJOR ESTATIZAR EL EJÉRCITO, PERO EN ESTE PROCESO 

ÉSTOS' OBTIENEN LOS RECURSOS ORGANIZATIVOS Y MORALES, 

PARA lrHERVENIH EN LA VIDA POLÍTICA," (5()) 

Así SURGE "LA POLÍTICA QEL EJÉRCITO", A LA QUE SE REFIERE 

EL GENERAL GoEs- MONTEIRO CUANDO DICE: "HAY QUE HACER 

LA POL!TICA DEL EJÉRCITO Y NO POLÍTICA EN EL EJÉRCITO," 

(51.) 
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LA REPOLITIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EXIGE PRECISAR 

LAS FORMAS ESPECÍFICAS QUE TOMA LA VIDA POLÍTICA DENTRO 

DE LA INSTITUCIÓN MILITAR, EL PROBLEMA RECIBE EL SIGUIENTE 

ENCARE QUE SUSCRIBIMOS: "LAS PAUTAS INSTITUCIONALES QUE 

VERTEBRAN A LA~ FUERZAS ARMADAS -DISCIPLINA, JERARQUÍA-

IMPRIMEtl SU SELLO A LA VIDA POLÍTICA INSTITUCIONAL, CHEAN. 

JUNTO A LA COOPTACIÓN OUE PRESIDE P,ROMOCIONES Y NOMBRAMIEN

TOS, REDES DE SOLIDARIDAD Y LEALT1\0 QUE ESTÁN Etl EL ORIGEN 

DE CLIENTELAS Y CAMARILLAS, LAS CUALES DENTRO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS SUPLEN A LOS PARTIDOS: LA VLHTICALIDAD 

DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA ENGENDRA EL RECHAZO DE 

LAS SOL 1DAR1 DA DES TRANSVERSALES, DE FORMA QUE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS AL INTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS OSTENTAN 

UNA ESTRUCTURA FUERTEMENTE P 1RAM1 DAL, EtJ QUE LOS MANDOS 

NATUl!ALES OCUPAN LOS VÉRTICES; ESTA FORMA DE OPERAR OTORGA 

RELEVANCIA A LA P~ESErlCl1\ DE LAS ÉLITES MILITARES, SIN 

LAS CUALES LA OPERMlCIA DE LAS TENDENCIAS POLÍTICAS SE 

VUELVE CAS 1 INEXISTENTE, u ( 52) 

LA PROFUNDA CON EX 1 ÓN E JÉl(C 110-ESTADO, SOBRE LA QUE HEMOS 

INSISTIDO EN ESTE PLANTEAMIENTO, DETERMINA LAS CONCEPCIONES 

IDEOLÓGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, LA IDEOLOGÍA ESTATAL 

ES ESENCIALMENTE LA QUE ELLAS SUSTENTAN, TAL ES ASI, 

QUE LAS FF.AA, URUGUAYAS, ESTATIZADAS, PROFESIO~ALIZADA5 

Y MARGINADAS DEBEN HABERSE SENTIDO DURANTE MUCllO TIEMPO 

LAS DEPOSITARIAS, EN ÚLTIMA INSTANCIA, DE LA RESPONSAlllLI-
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DAll DE LA SALVAcw.RDA OCL ORDEN INSTI TUCIO'lAL Wl'ERANTE: REPUIJL !CANO, 

OCMJCRÁTICO, REPRESENTATIVO Y COPARTICIPATIVO, 

Su CIVILISMO ERA EXPHESIÓN DE ACATAMIENTO RESPETUOSO 

A UN ORDEN INALTERADO, QIJE NU l~EOUt:iliA DEL CONCUHSO DE 

LA COERCIÓN PARA MANTENERSE, LAS IDEAS LIBERALES Y DEMOCllÁ

TICAS PREDOMINAHON EN EL SENO DE LA INSTITUCIÓN, ERAN 

LAS POSICIONES DE LOS MANDOS, 

~ CUANDO EN LA otcADA DE LOS SESENTAS -YA INICIADA LA CklSIS 

HEGEMÓNICA QUE TflASTOCÓ EL PAIWRAMA POLÍTICO DEL PAÍS-

RE SURG 1 ERON PEQUEÑOS NÚCLEOS DE ANTIGUOS ADM 1 RADORES 

DEL NAZI-FASCISMO, QUE INTENTARON VIOLAR EL ORDEN CONSTITU-

CIONAL (INTENTOS FALLIDOS DE GOLPES DE ESTAOO DE 1964 

Y 19661 ENCONTRARON FtRREA OPOSICIÓN EN ESTOS MANDOS, 

EL CIVILISMO, EL RESPETO IRRESTRICTO A LAS INSTITUCIONE5 

ERA LA TÓNICA DENTRO DE LAS ff,AA. URUGUAYAS. 

ESTA BUROCRACIA ESTATAL. NO PODÍA SIN EMllAllGO. SENTrnsE 

l TOTALMENTE AJENA A LA CRISIS ESTRUCTURAL DE SU PAÍS, 

NI A OTROS REQUERIMIENTOS MUNDIALES, QUE INCIDÍAN DIRECTA

MENTE SOBRE LOS fi.JÉRCITOS LATINOAMERICANOS, 

A PARTiR DE LA FINALIZACIÓN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 
( 

LA' INFLUENCIA FRANCESA llABÍA SIDO DESPLAZADA -EN LAS 

ff,AA, URUGUAYAS, COMO EN TODAS LAS LATINOAMERICANAS-
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POR LA NORTEAMERICANA, MISIONES MILITARES ESTADOUNIDENSES 

SE INSTALARON EN LAS TRES ARMAS Y ESTADOS UNIDOS PASÓ 

A DETENTAR EL MONOPOLIO ABSOLUTO DEL EQUIPAMIENTO Y ADIES

TRAMIENTO DE ESTE EJÉRC 1 TO, A PESAR DE QUE EL PARLAMENTO, 

COll EL IMPULSO DE SECTORES llEílllERISTAS, HECtlAZÓ EL ESTABLE

MIENTO DE UNA BASE NORTEAMERICANA EN TIERRA URUGUAYA, 

RECIBIERON LÓGICAMENTE, EL DOMUARDEO DE LA DOCTRINA DE 

LA SEGURIDAD NACIONAL, A PARTIR DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 

CUBANA, PERO NO SE MOSTRAROll ESPEC 1 AL MENTE AM 1 STOSAS 

HACIA LOS REGiMENES VECINOS, EN LOS CUALES LAS ff.AA, YA TE

NIAN PAPEL PROTAGÓNICO, ENARBOLANDO ESTA ÜOCTRINA, 

SELVA LÓPEZ TRANSCRIBE DOS EJEMPLOS EN ESTE SENTIDO, 

TOMADOS DE GABRIEL R~MIREZ Y CARLOS BAÑALES, SUMAMENTE 

ILUSTRATIVOS: 

"EN EL TRANSCURSO DE 1965 Y EN LA M 1 SMA L j NEA 1 NSP l RADORA 

DEL PACTO MILITAR Ria-BUENOS AIRES, ÜNGANlA DIRIGE UNA 

CARTA AL INSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO, GRAL, GILBERTO 

PEREVRA SERRANO, EN LA out: TRATA DE CONSEGUIR EL APOYO 

DE LAS ff .AA. URUGUAYAS EN PRO DE LA "CAUSA COMÚN DE 

AMÉRICA: DEFENDER NUESTRO SISTEMA DE VIDA .OCCIDENTAL 

Y CRISTIANO CONTRA LOS EMBATES DEL TOTALITARISMO ROJO", 



215. 

EL MIL JTAR U.RUGUAVO PUSO DE INMEDIATO EN MANOS DEL CONSEJO 

NACIONAL DE GOBIERNO EL DOCUMENTO, PERO A CONSECUENCIA 

DE DICHA MISIVA, V COMO RESULTADO DE DECLARACIONES VERTIDAS 

POR ÜNGANIA EN Río DE JAr.EIRO, VAí<IOS COROljELES CURSANTES 

DEL INSTITUYO MILITAR DE ESTUDIOS SUPEHIORES SE PRESENfAIWN 

ANTE su DIRECTOR' SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN !JE !JOS corffrnEN-

CIAS A DICTARSE POR UN OFICIAL ARGENTINO SOBRE EL TEMA 

"GuEHHA REVOLUCIONARIA"; LAS CONFER(ljCIAS rUEIWlj SUSPENDI-

DAS. lo MISMO OCURRIÓ EN OPORTUNIDAD DE LA INVITACIÓN 

FONHULAUA POR EL MINISTRO DE ílEfCNSA PADLO MORATORIO, 

AL COMANDANTE DEL 111 EJÉRCITO DE IlRASIL, JUSTINO ALVES 

BASTOS, PARA VISITAR EL PAÍS; SIETE COHONELES RETIRADOS, 

DE PRESTIGIO. ENTREGARON CON fAL MOTIVO UNA CARTA AL 

Pf<ESIDENTE DEL (ONSEJú UE GODIERNC EN LA CUAL MANIFESTABAN 

OUE •.,,TAL INVITACIÓN A UNO DE LOS PROHOMBRES DEL Mll.ITA

RISMO DRASILEílO ADQUIERE PARTICULAR SIGNIFICADO EN LAS 

ACTUALES V GRAVES CIRCUNSTANCIAS DE NUESTRAS RELACIONES 

CON EL GOBIERNO DEL BRASIL (, ,,) SABEMOS MUY BIEN QUE 

COMPETE A LAS ALTAS AUTOfllDADES DE LA REPÚBLICA LA ADOPCIÓN 

DE MEDIDAS QUE tlAN DE CONJURAR LOS PELIGROS QUE SE CIERNEN 

SOBR,E NUESTRO PAIS, MÁS TAMBIÉN CREEMOS DE ABSOLUTA LEALTAD 

HACER CONOCER AL. MANDO SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS, 

CUÁNTO HIERE NUESTRA SENSIBILIDAD DE CIUDADANOS Y DE 
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SOLDADOS, EL HONOR QUE SE HA D 1SCERN1 DO AL COMANDANTE 

DEL 111 EJÉRCITO DE BRASIL," EN ESTA OPORTUNIDAD FUERON 

JUZGADOS POR LA ACUSACIÓN DE PRESENTACIÓN COLECTIVA, 

PERO LA VISITA FUE SUSPENDIDA, (5J) 

ESTOS NO SON EJEMPLOS AISLADOS, EN fECllA MÁS RECIENTE 

SE PRODUCE UN HECHO. ~ÚN MÁS SIGNIFICAllVO QUE EL ANTERIOR, 

EN ENERO DE 1968. EL GRAL, DOLIVIANO ÜVANDO VISITA URUGUAY, 

Su PRESENCIA rn EL PAÍS MOTIVA A UN GRUPO DE l1IL !TARES 

RETIRADOS A PLAIHEAR ANTE LA (OMISIÓN DIRECTIVA DEL (ENTRO 

MILITAR LA CONVOCATO/ll.4 A UN ACTO PARA HOMENAJEAR A LOS 

CAÍDOS EN LA LUCHA ANTIGUERíllLLERA, (ON ESE MOTIVO, EL 

CENTRO MILITAR LLAMÓ A UNA i\SAMBLEA A LA QUE CONCURRIERON 

850 OFICIALES, EL DIRECTOR DEL !MES PRESENTÓ UNA MOCIÓN, 

QUE RESULTÓ TRIUNFADORA, POR 5~3 VOTOS CONTRA 221, LA 

MISMA ESTABLECÍA QUE EL ACTO QUE SE PRETEND!A CONVOCAR 

ERA TOTALMENTE INCOMPATIBLE CON LOS ESTATUTOS DEL CENTRO, 

LA RESOLUCIÓN INDICA EL CLARO [SPÍRITU CIVILISTA Y LEGALISTA 

QUE PREDOMINADA EN ENERO DE 1968 EN LAS Ff,¡\¡\, EVIDENCIA 

TAMBIÉN, LA EXISTENCIA EN LA ALTA OFICIALIDAD. DE UNA 

,CORRIENTE PROGRESISTA, MAYORITAR !AMENTE DE ORIGEN COLORADO, 

CUYA EXISTENCIA -DECÍAMOS ANTES- ESTÁ COMPLETAMENTE COMPRO-

BADA, Los ALTOS VALORES PERSONALES y LOS SISTEMAS DE 

CONCURSO DE OPOSICIÓN HABiAN ABIERTO PARA ALGUNOS DE 
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SUS HIE/1BROS, DENTRO DEL EJÉRCITO. LUGARES DE MANDO DECISI

VOS. EL ANÁLISIS DE LA RESEÑA BIOGRÁFICA DF.L Gr1AL, SEREGNI 

(5q) EJEMPLIFICA LA AFIRMAClbN ANTERIOR, EN 1961 llBER 

SEREGlll ES SUBDl»ECTOfl DEL JMES Y COLABORA CON SU DIRECTOR, 

EL GHAL, ARTUtlO BAL IÑAS, AMBOS IMPRIMEN AL INSTITUTO 

UNA ORIENTACIÓN ACORDE A SUS INQUIETUDES. [n l96ij TOMA 

EL MANDO DE LA REGlbN ~·11L1TM< 11" 2 CON SEDE EN SAN JOSÉ 

Y EN 1967 ASUME LA JEFATUllA DE LA JlEGIÓN f11LITAR ti° l. 

COIJ A~l[llTO EN MornEVIDEO. LA MÁS IMPOIHANTE f)f.J_ PAÍS. 

POíl ZONA GEOGRÁFICA, POTENCIAL MILITAR Y EFECTIVOS BAJO 

SU MANDO, IJESDE ESTA JEFAlUflA EL GHAL, SrnEGNI OEDE DAR 

CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES DEL [JE::CUTIVO E INSTRUMENTAR 

LOS DECRETOS DE PArnECO llE MILITARIZACIÓN DE LOS BANCARIOS 

Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO. ASi COHO OCUPAR LOS LOCALES 

UNIVERSITARIOS. CUMPLE ESTAS ÓRDENES CON LA MAYOR MOílERAClbN 

POSIBLE Y Erl ENERO DE 1%9, JUNTO CON EL GRAL, llCANDRO 

y amos OFICIALES DE MENOR GRADUACIÓN. SOLICITA EL PASE 

A RETIRO, 

ÜUIENES ENFAílZAN LA CONTRADICCIÓN DENTRO DE LAS FF,AA, 
URUGUAYAS VALORAN NEGATIVAMENTE ESTA ACTITUD Y SEÑALAN 

QUE LA MISMA DESCABEZÓ A LA CORRIENTE PROGRESISTA DENTRO 

DEL [JÉRC 1 TO, PENSAMOS OUE QU 1 ENES LA TOMARON (MÁS ALLÁ 
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DE LOS ALTOS DESTINOS au~ TENÍA PLANTEADOS EL GRAL. SEREGNI) 

LO HICIERON EN EL CONOCIMIENTO DE LA FALTA DE DESTINO 

QUE TENDH Í A DENTRO DE LAS FF, AA, UNA CORI! 1 ENTE QUE SE 

OPUSIERA A LOS DESIGtllOS D~L PODEl1 OFICIAL, SIN PLASMAfl 

EN UNA RUPTURA INSTITUCIO;<AL, ES DECIR, MANTENIÉNDOSE 

SIMPLEMENTE COMO TENDENCIA, 

A PAflT 1 R DE ESE MOMENTO, MUCHO SE tiA ESPECULADO EN TORNO 

A UNA MULTlrLICIDAD DC TrnDrnCIAS y CORRICtHES. INCLUSO 

ALGUNOS ESTUDIOS, COMO EL DE KAUFMAN (5 S) COMETEN EL 

GRAVÍSIMO ERROR DE CUADíllCULAR LOS MANDüS DEL EJÉRCITO 

Y SUDDIVIDlllLOS EN: "FRENTISTAS", "TRADICIONALES", "LEGALIS

TAS", "PERUANISTAS" Y "GORILAS DESARHOLLISTAS", 

LA EXISTENCIA O~ UNA CORR 1 ENTE PROGRES 1 STA ES UN HECHO 

IRREFUTADLE, fUE DESCABEZADA, PERSE GU 1 DA Y SEGREGADA, 

Lo QUE SIGUIÓ AL DECRETO DE SEPTIEMBRE DE 19/l FUE UNA 

LARGA ASCENSIÓN DE LAS fF ,AA, AL PODER, EN ESTE PROCESO 

ES DABLE SUPONER QUE DEBEN HABERSE DESARROLLADO INNUMERABLES 

CONTRAD 1ce1 ONES 1 NTERNAS EN EL SENO DEL ORGAN 1 SMO M 1 LITAR, 

PORQUE LA TAREA ERA COMPLEJA, EL RESULTADO FINAL FUE 

SIN EMBARGO, UN CUERPO UNIDO Y SOLIDIFICADO, CAPAZ DE 

ASUMIR EL PODER Y SUPLANTAR AL SISTEMA POLÍTICO EN RUINAS, 
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SIN FISURAS, ACTUANDO COLECTIVAMENTE Y SIN AFANES DE 

LIDERATOS PERSONALISTAS, 

ÜEBE RECORDARSE QUE DESDE PRINCIPIOS DE SU GOBIERNO, 

PACHECO REALIZÓ UNA POLÍTICA DE COOPTACIÓN DE LOS MANDOS 

MiLITAllES, YA FUEHE POR LA VÍA DE LA fflECUENTACIÓN, LA 

VISITA A UNIDADES MILITARES O POR MEDIO DE PREBENDAS, 

PRÉSTAMOS A HUY UAJO INTEllÉS E INCflEMEtHMIDO EL PHESUPUESTO 

DE LAS fF,;\f\, POR PRIHEHA VEZ EN LA HISTORIA DEL ÜilUGUAY 

DEL SIGLO XX, EL PODEH POLÍTICO MIRAbA llACIA LAS Ff,/\,A, 

PoR Píl 1 MERA VEZ EL BLOQUE HEGEMÓN 1 CO SENTÍ A NECES 1 DAD 

DE APOYAR su POLÍTICA. YA rw rn LA DESPílECIADLE REPRESIÓN 

POL IC\ACA, 51NO F.N El CUERPO MIL ITAfl, 

EL HECHO MOLESTÓ A ALGUNOS INTEGRANTES DEL CUERPO, ESPECIAL

HEtlTE EN LOS PRIMEROS MOMENTOS, LA INSTITUCIÓN SE SINTIÓ 

MANOSEADA, CUANDO SE LE ASIGNARON TAREAS REPRESIVAS INFERIO

RES, PROPIAS DE LA POL !CÍA: CUANDO LA APACIBLE VIDA DE 

LOS CUARTELES SE VIO TRASTOCADA POR LA PllESENCIA DE MILES 

DE BANCARIP,S• DE DDREROS DEL TRANSPORTE V OE UTE. 

Prno LAS FF;AA. COMPRENDIERON EN ESE MOMENTO. QUE su 

~ARGINACIÓN llABÍA TERMINADO, QUE LES ESTABA RESERVADA 

;UNA NUEVA FUNCIÓN, LA DE COLABORAR CON EL PODER POLÍTICO 

BAJO LAS ÓRDENES DEL EJECUTIVO, 
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EL BLOQUE tiEGEMÓNICO EN EL PODER QUE LAS INTRODUJO EN 

LA VIDA POLÍTICA CON EL DECRETO DE SEPTIEMBRE DE 1971. 

NO DUDÓ DE QUE ORDENARÍA Y SERÍA OBEDECIDO, No COMPRENDIÓ 

au1zi. EL SENTIDO 0LTIMO DE LA INSTITUCIÓN MILITAR -su 

CAHÁCTER DE NÚCELO DEI. ÓRGANO ESTATAL. DE "ZONA DE EMrnGEN

CIA" DEL tSTADO, DE HESERVA lSHTi\L Y !JE ESTADO DE RESERVA-

ACOSTUMBRADO COMO ESTABA, AL LEGALISMO Y A LA FIDELIDAD 

SIN LÍMITES APAREtlTES DE LAS ff,AA, URUGUAYAS AL PODER 

POLÍTICO, 

tlo PUEDE DECll!SE OllE ÉSTE PODER HAYA DESCUIDADO LOS MANDOS, 

PACHECO PROVEYÓ LOS CARGOS VACANTES DE LOS GENERALES 

PASADOS A RETIRO, CON HOMBHES DE SU ESTRICTA CONFIANZA, 

COMO EL GRAL' CH 1 APPE PossE. 1 NAUGURÓ cou ELLO. UNA TENDEN-

C l A DE TODO EL SISTEMA POLÍTICO, A r~.P.TIP. DE ESE MOMENTO, 

CADA FRACCIÓN PARTIDAHIA BUSCÓ SUS APOYOS DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN, SE MULTIPLICARON LAS REUNIONES DE LOS HO"IBl<ES 

POLlTICOS CON LOS JEFES MILITARES, LOS CONTACTOS, LAS 

ENTREVISTAS A TODO NIVEL, GABHIEL RAMÍREZ DA CUENTA DEL 

HECHO: ",,,LOS PROPIOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN SUS DISTINTOS 

SECTORES, SE llAN SENTIDO OBLIGADOS A SU VEZ, A PARTICIPAR 

Y COMPROMETERSE EN ESA ESTRATEGIA DE CRECIENTE ASCENSO 

DE LOS MIL !TARES A LA ÓRBITA DEL PODER, ÜE TAL FORMA, 

QUE SE PLANTEA UNA VERDADERA COMPETENCIA PARA DILUCIDAR 

CUÁLES SON LOS GRUPOS QUE HAN LOGRADO NUCLEAR MAYOR NÚMERO 
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DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO, EN SUS FILAS ELECTORALES, 

EN EL ENTENO 1 DO DE QUE OfREC 1 ENOO UN MUESTRAR 1 O DE GALONES 

SE PODRÁ .COIHENEH A AQUELLOS QUE 'TIENEN LAS ARMAS CARGA-

DAS'. "DEFINIENDO CON CLARIDAD UN ESTILO POL]TICO "MUY 

A LA URUGUAYA", LOS PRINCIPALES DIRIGENTES PARTIDARIOS 

CO~REN lWAS EL SUEílD DEL GENERAL PROPIO" (561 

Poco TIEMPO PERMANECERÁN LAS FF .AA. UIWGUAYAS "BAJO LAS 

ÓRDENES DEL PooEH fJECUT 1vo·. DESEMPEÑMIUO EL IWL DE 

"co11VIDADOS DE PIEDRA", CUHPLllNflO LAS TAHEAS SUCIAS, 

PE~O AUSENTES OE LAS DECISIONES POLlTICAS, PRONTO LOS 

INVADlt1Á ESE SENTIKIENTO MESIÁNICO, POR EL CUAL LOS OFiCIA

LES SE SENTl11ÁN "SACERDOTES DEL CULTO A LA NACIÓN", ÚNICOS 

CAPACES DE REGENERAR EL CUERPO SOC 1 AL, COflRUPTO Y DES ltlTE

GllADO, 

ÜURANTE EL PACHECATO EL SISTEMA POLÍTICO AÚN RESISTE, 

PERO Mis ADELANTE, CUANDO SOBREVENGA LA DEBACLE SÓLO 

OUEDA•lA LA FUERZA DE ESTA BUROCRACIA ESTATAL, IMBUÍOA 

DE UN ",, ,MESlANlSMO SUPRASOCIA~ Y METASOCIAL OUE (,,,) 

ljO EXPRESA UNA ADtlESIÓN TENAZ A LA LEY Y EL ORDEN SINO 

UNA CLARA VOLUNTAD DE DEFENDER LO EXISTENTE, NO A PEDIDO 

DE LA SOC IEOA!l S !NO PARA PRESERVAR LOS INTERESES DE LA 

NACIÓN, OUE LOS MILITARES SE ATRIBUYEN LA FACULTAD DE 

lNTERPRETAP.." C57l. 

Los COMPLEJOS CAMINOS OUE LES PERMITEN LLEGAR AL PODER, 

OCUPARÁN EN CENTRO DEL CAPITULO FINAL DE ESTE TRABAJO, 
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4.4.- EL PERtooo FINAL DEL GOBIERNO PACHEQUISTA. 

EL HMILAGRO ECONÓMICO" LOGRADO POll PACHECO TIENDE A REVER-

TIRSE A PARTIR DE MEDIADOS DEL AÑO SETENTA , LA MEJORÍA 

DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NIJ SE BASABA Etl TRANSFORMACIONES 

ESTRUCTURALES, SINO EN LA COYIJNTURA lriTERNACIONAL Y CLIMÁTI-

CA FAVORADLE, EN EL CESE DE LA ESPEClJLACIÓr¡ Y EN TODA 

UNA POLÍTICA ECONÓMICA DUE ALIMErlT.4 LA llNERSIÓN PRIVADA, 

Prno EL PROCESO ECONÓMICO SIGUE INEflTE: LA PRODUCCIÓN 

COllTINÚft. ESlANCAIJA, NU VAHÍA LL IUIMO UE LA INDUSTRIA, 

NO SE CONSIGUE ACUMULACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 

NO LLEGA CAPITAL EXTHANJERO PAflA DINAMIZAR NUEVAS ÁREAS, 

Los GllUPOS QUE HABÍAN CESADO LA ESPECULACIÓN NO PUEDEN 

SEGUIR SACRIFICANDO SUS INTERESES, YA HACE DEMASIADO 

TIEMPO QUE SON SOLIDARIOS CON UNA POLÍTICA, A COSTA DE 

SUS GANANCIAS, 

ENTONCES LA CRISIS AFLORA CON MAYOR DUREZA AÚN, SE ABRE 

UNA ETAPA DE DEVALUACIONES PERMANENTES, DE CRECIMIENTO 

DESMEDICO DE LOS INDICES INFLACIONARIOS, DE QUIEBRA DE 

BANCOS, CESACIÓN DE PAGOS DE FIRMA> INDUSTRIALES Y COMERCIA

LES, DE DESEMPLEO Y ENORME EMIGRACIÓN, 

EN MED!O DE ESTE PANORAMA, EL AÑO 1971 OBLIGATORIAMENTE 

ELECTORAL SE PRESENTA COMPLEJO, EL MOVIMIENTO SINDICAL 

MANTENIA UN BUEN NIVEL DE LUCHA, CA GUERRILLA TUPAMARA 

NO ACTUABA, PORQUE HABÍA ACORDADO UNA TREGUA PARA NO 
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INTERFERIR EN LOS PLANES ELECTORALES DEL FRENTE AMPL 10, 

AL QUE llABÍA DADO SU "APOYO CRÍTICO", SIN EMBARGO, MANTENÍA 

UNA ACTITUD DE BURLA Y DESAFÍO AL R!GIHEN, EVIDENCIADA 

EN l.AS ÚNICAS DOS ACCIONES DEL AiÍO: LA EVASIÓN DE LAS 

INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO D[TENIDAS EN LA CÁRCEL DE 

HUJEllES LA MISMA ACClbN. PERO HEALIZAOA EN GílANDES 

DIMENSIONES, LA HU]OA DE 111 PRISIONEROS DEL PRINCIPAL 

f'ENAL DEL PAÍS (Es LA 1,cc1ÓN QUE MOTIVA EL DECHETO DE 

Slf'TIEMURE DC l'J71 AL !JllF NOS ílEFEfl!MOS ANTES), 

LA NUEVA COALICIÓN POLÍ l ICA -EL FncrnE AMPLIO- DESARROLLA 

UNA INTENSA ACTIVIDAD; EVIDENCIA UN ESPÍRITU TRIUNFALISTA, 

QUE PARECE MULTIPLICAR SUS FUEHZAS, SE INSPIRA EN LA 

VICTOl!IA DE LA UNIDAD POPULAR ClllLENA, SU PRESENCIA ES 

HUY VISIBLE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS UARRIOS MONTEVIDEA

NOS, SU CONTACTO CO!l LA POBLACIÓN, ll151STENTE Y DIP.ECTO, 

PA¡¡ALELAMENTE, Lh LAflGA COMPACTA SOLIDARIDAD DE LA 

BUHGUESiA CON EL EJECUTIVO COMIENZA A DESFIBRARSE, LA 

POL!TICA.ECONÓHICA DEL PACHECATO HA SIDO DEMASIADO ESTWECHA 

Y LOS PRIVILEGIOS Y PREBENDAS HAN BENEFICIADO FUNDAMENTAL-

kENTE AL CAPIJAL FINANCIERO 'I A LAS EMPRESAS MONOPÓLICAS 

EXTRANJERAS, LA POLITICA DE FUERZA, QUE HABIA LOGRADO 

dMPLANTAR LA CONGELACIÓN SALARIAL Y MAXIMIZAR LA GANANCIA 

YA NO ERA SUFICIENTE, INDUSTRIALES Y GANADEROS MOSTRABAN 

SU DESCONTENTO Y ÉSTE SE TRADUCÍA EN PERMANENTES CR 1S1 S 
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MINISTERIALES, EL PEQUEÑO Y MEDIANO INDUSTRIAL Y COMERCIANTE 

VINCULADO EXCLUSIVAMENTE CON EL MERCADO INTERNO VEÍA 

ESTRECHAh SUS r.ENEFICIOS POR EL CIERRE IRREMISIBLE DE 

ÉSTE, ANTE EL DESCENSO VERTIGINOSO DE LA CAPACIDAD ADQUISI

TIVA DE LOS SECTORES ASALARIADOS DEL PAÍS, 

AUNQUE NO SE CONCRETADA DECIDIDAMENTE LA OPOSICIÓN PARLAMEN

TARIA A PACHECO, EL MALESTAR CONTINUABA ENTRE LOS POLÍTlr~s 

PROFESIONALES, CONGELADOS Y SEPARADOS DURANTE TODO ESTE 

PEHÍOlJü, UE ~U TAHEA llAUITU.~L: llACEH POLÍTICA, MEDIAR, 

ENFRENTADO A ESTA SITUACJfo¡, EL EJECUTIVO HACIENDO GALA 

nE GRAN FLEXIUILIDAD INTELIGENCIA VARÍA SU POLÍTICA, 

LA DUREZA DISMINUYE. LA CONGELACIÓN SALARIAL, SIN SER 

OFICIALMENTE LEVANTADA, CEDE Y SE OBTIENEN ACUERDOS COLECTI

VOS ENTRE OBREROS Y EMPRE 5AR 1 OS, CON PE QUE ÑOS 1 NCREMENTOS 

SALARIALES, 

PACHECO LANZA SU CANDIDATURA A LA REELECCIÓN CON UNA 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL, PARA SER PLEBISCITADA 

EN NOVIEMBRE DE 1971, SIMULTÁNEAMENTE CON EL ACTO ELECTORAL, 

LA UNlbN NACIONAL REELECCIONISTA SERÁ EL GRUPO POL!TICO 

QUE APOYE AL PRESIDENTE EN SUS PROPÓSITOS DE PERPETUACIÓN: 

INTEGRADA· POR POL Í T 1 COS DE SEGUNDA CATEGORÍA -DEL SUBMUNDO 

'POLÍTICO· TENDRÁ DETRÁS SUYO, EL APOYO DEL CAPITAL FINANCIE-

RO Y SERÁ LA RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA POR LA REELECCIÓN, 

QUE WEINSTEIN (5 8) CALIFICA DE "BR 1 LLANTE" INDUDABL~MENTE 

ORGANIZADA POR EXPERTOS, 
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GONZALO VARELA TIENE EL MÉRITO DE SER EL ÚNICO ESTUDIOSO 

DEL TEHA QUE PROFUNDIZA EL DISCURSO PACHEOUISTA (59), 

ESTE, ESTUVO BASADO EN DOS EJES FUNDAMENTALES: LA POLiTICA 

ECONÓHICA Y LA RESTAURACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL ESTADO 

Y AL FIN OE SU MANDATO INCORPORÓ EL PELIGRO TOTAL ITARJO, 

Su PLANTEO HACE ~NFASIS EN LA SOLIDARIDAD SOCIAL. EN 

LA SOC l E DAD HABÍA GHUPOS QUE L UC11AUMi f'OR S IJS 1 NTERESE S 

SECTOíllALES, QUE PRESIONABAN Al ESTADO PAílA LOGRARLOS 

Y QUE DE ESTA MANERA, DESINTEGRABAN EL CUERPO SOCIAL, 

• ... NuE:rno TIPO D[ INFlACIÓN (,.,) NO ES MÁS OUE EL 

RESULTADO DE LA LUCli~ SALVAJE QUE YA llE MENCIONADO: ES 

LA HISTORIA DE LOS INNUMERABLES FRAGMENTOS DEL CUERPO 

SOCIAL EN SU ESFUERZO PO~ MEJORAR SU NIVEL DE VIDA A 

COSfA DE LOS ornos." ( fiQ) Pon ELLO. LA POLÍTICA ECONÓMICA 

DEL GOBIERNO TIENDE A DEFENDER A LGS SECTORES DESPROVISTOS 

DE CAPACIDAD DE PRESIÓN, FRENTE A LAS FUERZAS SINDICALES. 

PACHECO TRATA DE IDENTIFICAR DOS CONCEPTOS: NACIÓN-PODER 

EJECUTIVO, RElTERADAMEtlTE SE REFIE[JE A "MI GODIERNO", 

"MIS MINISTROS", HACIENDO GALA DE UNA PERSONALIZACIÓN 

DEL PODER POCO COMÚN EN EL URUGUAY, EL EJECUTIVO ES EL 

HEPRE5ENTANfE DE LOS AUTÉNTICOS INTERESES DE LA NACIÓN, 

SI EL LEGISLATl\10 SE LE OPONE SE ALEJA DE ESTA NOCIÓN, 

ENTORPECE LA FUNCIÓN EJECUTIVA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA tlACIÓN. 
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A FINES DE SU MANDATO, EN EL PERIODO QUE ESTAMOS ESTUDIANDO, 

SE !NTRODUJEROS DOS TEMAS NUEVOS: LA INSUFICIENCIA DE 

LAS INSTITUCIONES DEMDCR¡TICAS PARA ENF~ENTAR LA CONJURA 

DE LA SUBVERSIÓN Y LAS DURAS, LA SUOVERSIÓN ARMADA ES 

PRODUCTO DE LA INFILTRACIÓN DE FUERZAS INTERNACIONALES 

ENEMIGAS, QUE UTiLIZAll "MINOldAS VIOLEN1As", lllJOS DE 

BUENAS FAMILIAS ARRUINADAS. DE FORMACIÓN PURAMENTE ACAD~Ml

CA, LA ltlFLACIÓr~. POR SUS EFECTOS DE DESINTEGRACIÓN SOCIAL 

PROVOCÓ LA ALIENACIÓN DE CIERTOS GAUPOS QUE SE 0 DESNACIONA-

LIZARON SE COllVlílTlf.RON EN lllSTílUMENTOS DEL "COMUNISMO 

INTEHNACIONAL •, 

"Sus O!JHAS HAOLAN PO!l ÉL" FUE EL LEMA FUNDAMENTAL CON 

QUE LA UNIÓN NACIONAL REELECCIONISTA PROMOVIÓ LA CAMPAílA 

POR LA REELECCIÓN DE PACHECO, EL P~ESIDENTE DETUVO LA 

INFLACIÓN, ESTIMULÓ LA PRODUCCIÓN: RECOBRÓ LAS RESERVAS 

DE ORO, OUE üElllERON EMPEÑAR AL. EXTRANJERO LOS GOBIERNOS 

BLANCOS, INICIÓ LA EJCCUCIÓN DE REPHESAS HIDROELÉCTRICAS, 

DURANTE SU GOBIEHNO SE CDNSTHUYEl<OIJ 11ÁS HABITACIONES 

OUE EL TOTAL DE LAS CONSTl!UiDAS EN LOS ÚLTIMOS TREINTA 

Aflos. 

",,,EL ESPECTRO DE TAL DISCUllSO ES AMPLIO. SE DIRIGE 

NO SÓLO DIRECTAMENTE AL LUMPEN PROLETARIADO, SINO A LOS 

TRABAJADORES NO SJNDICALIZADOS, Y SOBRETODO A AQUELLOS 
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QUE. SINDICALIZADOS O NO, POSEEN UN BAJO NIVEL DE DEFENSA 

COLECTIVA QUE LOS CONVIERTE EN VÍCTIMAS DE LOS REEOUILIBRIOS 

ECOl~ÓHICOS EN FAVOR DE LOS SECTORES ASALARIADOS MÁS FUERTES 

(,,.)SE DIRIGE TAMlllEN AL lllDfVIDUALISHO Y AL CONSERVADU-

NISHO MEDIO DE UNA PEOUE~O-HURGUESIA ASUSTADA POR EL 

TEMOR A l.A DESAGil(CACIÓ~I SOCIAL Y EL HETOIHIO AL "ESTAUO 

SALVAJE".", .. JUEGA CON SUERTE LA CAlllA DEL AUTOlllTAlllSMO 

(EN UNA SOCIEDAD) VIEJA, FALTA OE 011/AMISMO, INDIVIDUALISTA 

Y SOCIALnENTF COllSERVADOl!A", PACflECO JUEGA (.,.) A LA 

HEOilGAN 1 ZAC l ÓN VERT 1 CAL DEL COMPflOM 1 SO, SU Ml 1000 ( S 

LA POLARIZACIÓN SOCIAL. LA UTILIZACIÓN DE Ull SECTOH DE 

LA PODLACIÓI~ CONTRA orno.· • ... su FllACCIÓN POLÍTICA DEDE 

CONTENTARSE CON MOVILIZAR Al LUHPEN.' •• ·su VEHDAOERA 

MASA ES 1 SILEllCIOSA', PEfiO CUflHA A LA llOHA DEL VOTO," 

"PACliECO ES EL tlOHHi'E f U[ R TE Y PROTECTOR", "" , T JENE 

POCO QUE PERDER"' "Su Pili)(ji\M\A ELECTORAL rw ESTÁ HECHO 

DE PROMESAS DE fUTUf!O: ES COMO UN REFEf!ENDUM SOBRE SUS 

OBRAS CUMPLIDAS, UN LLAMADO DOELEHENTE CONSERVADOR", 
(61) 

DETRÁS DE CADA UNA DE SUS GRUESAS VIOLACIONES CONSTITUCIONA-

LES. ESTÁ LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. EL GOlilEl!NO TIENE 

A SU SERVICIO JURISTAS, PROFESORES OE LA FACULTAD DE 

DE•ECH~. COMO JORGE PEIRAllO FACIO y H~CTOR GJORGI, y 

ESPECIALISTAS EN ÜERECHO ADMINISTRATIVO, RESPONSABLES 
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DE ESTAS FORMULACIONES Y DE LA ELABORACIÓN DE LA "TEORÍA 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES", QUE SE IMPUSO EN 

EL MOMENTO DE LA DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO, EL 27 DE 

JUNIO DE 1973, 

LA CAMPAÑA ELECTOllAL SE DESARl!OLLÓ EN UN CLIMA DE ENORME 

VIOLErlCIA, AMPARADA POR EL EJECUTIVO, PERO EJECUTADA 

POR GRUPOS PARAMILITARES, Es LA ~POCA DE ORO DE LA JUVENTUD 

URUGUAYA ílf. PIÉ. DE LOS COMlrnzos DEL ESCUADRÓN DE LA 

MUERTE ( 62), DE LOS ATENTADOS NOCTURNOS CONTílA MILITANTES 

FRENTEAHPLISTAS, CONTRA UNIVEMSITARIOS Y CONTRA LA VIDA 

DEL PROPIO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR EL FRENTE AMPLIO, 

GRAL. Llurn SrnEGNI, 

SE APELÓ TAHBl~N A TODAS LAS FORMAS DE ANTICOMUNISMO, 

SE ORQUESTARON CAHPAílAS OUE LLAMABAN A VOTAR POR CUALQUIERA 

DE LOS DOS PARTIDOS TRADICIONALES Y QUE TRATABAN DE IDENTI

FICAR AL FRENTE AMPLIO CON LA VIOLENCIA ARMADA, SE ESTABLE-

CIÓ F.L VOTO OBLIGATOHIO POR PRIMERA VEZ, CON UNA MULTA 

EQUIVALENTE A 5 DÓLARES USA A QUIENES NO VOTARAN, CON 

' INTERCEPCIÓN DEL PAGO DE SALARIOS Y PENSIONES, SE TRATABA 

DE l.LEVAR A LAS URNAS A LOS SECTORES MÁS DESPOL lT 1 ZADOS 

Y Pl'lESCINDENTES DE LA SOCIEDAD, QUE LÓGICAMENTE SE INCLINA-

RÍAN POR LAS POSICIONES MÁS CONSERVADORAS, 
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\!E INSTE IN SEÑALA QUE EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES SE 

REALIZÓ UN ACTO CONJUNTO, DE AMBOS PARTIDOS TRADICIONALES, 

•rn DEFENSA DE l.A DEMOCRÁC 1 A" QUE SÓLO CONTÓ CON LA OPOS 1-

C 1 Óto DE Ft:RRE 1 RA ALDUNf, TE ENTRE LOS LÍDERES PAí<l I DAfi 1 OS, 

CG3) 

ANTE LA INSTANCIA ELECTORAL SE llACE PATENTE UN FENÓMENO 

OUE YA SE ATISBABA DURANTE LOS AHos DE LA DICTADURA CONSTI-

TUCIONAL DE PACllECO ANECO, SE PRODUCE UNA REINVERSIÓN 

DE LAS POSICIONES QUE lllSTÓRICAMENTE lfABÍAN SOSTENIDO 

AMBOS PARTIDOS, 

[L PARTIDO COLORADO, DESDE BATLLE Y ÜRDÓÑEZ A LUIS 8ATLLE, 

HABIA SOSTENIDO PROYECTOS DE TONO PROGRESISTA, YA CON 

EL TERCER BATLLE, CON JORGE (HIJO DE Luis) SE INICIA 

UNA TENDENCIA TECNOCRÁTICA-CONSERVADORA. GESTIDO INCLUYE 

EN SU GABINETE A ADVERSARIOS TRADICIONALES DE LAS POSICIONES 

DATLLISTAS: RIVERISTAS Y TERRISTAS (64), PACHECO ARECO 

INAUGURA LA TENDENCIA AUTORITARIA SOSTENIDO POR LA UNIÓN 

NACIONAL REELECCIONISTA, Los SECTORES BATLL !STAS ESTÁN 

EN ABSOLUTA MINORIA, $ÓLO AMILCAR VASCONCELLOS Y MANUEL 

fLORES MORA REIVINDICAN LA CORRIENTE. PORQUE ALOA RoDALLO 

Y ZELMAR MICHELLINI HAN SALIDO DEL LEMA Y PASADO AL FRENTF. 

AMPLIO. 

ESTA DERECHIZACIÓN DEL PARTIDO COLORADO PRIVÓ DE ESPACIO 
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POLÍTICO AL HERRERISMO, DENTRO DEL PARTIDO NACIONAL, 

SECTOR QUE TRADICIONALMENTE HABÍA IMPRIMIDO AL PARTIDO 

EL TONO CONSERVADOR, 

/\HORA, LOS SECTORS QUE RESULTARÍAN MAYORITARIOS DENTRO 

DEL PARTIDO NACIONAL, LOS AGRUPADOS EN "POR LA PATRl.~
11

• 

A LA CABEZA DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN WILSON FERRE 1 RA 

AL DUNA TE y EL "Mov 1M1 ENTO DE ROCHA" L 1 DERADO POR CARLOS 

JULIO PEREYRA, PROYECTAN UNA IMAGEN MÁS PROGRESIVA DE 

LOS BLANCOS, 

TRATAN DE DEJAR ATRÁS EL AGllUPAMIErno DE TRIBUS EN TORNO 

A UN CAUDILLO, DE TONO DECIMONÓNICO, QUE HASTA ESE MOMENTO 

HABÍA SIDO LA TÓNICA DEL PAHTIDO, SIN DEJAR DE APELAR 

A LA TRAD 1c1 ÓN UL ANCA. rRA 1 AilMi DE ílAC 1 or!ALI ZAf{ LA ADllES 1 ÓN 

ELECTORAL. llACl~NDO ~NFASIS NO EN FIGURAS, SINO EN EL 

PllOGRAMA. "tluESTRO COMPROMISO CON USTED" ES UNA FOr<MULACIÓN 

PROGRAMÁTICA, QUE CONTEMPLA MEDIDAS llEALES. ALGUNAS DE 

LAS CUALES TIENEN PUNTOS DE COINCIDENCIA CON EL PROGRAMA 

DEL FnENTE AMPLIO: SE PLANTEA LA NACIONALIZACIÓN DE LA 

BANCA Y UNA REFORMA AGRAR 1 A, 

Qu1zÁ EL DE FERREIRA ALDUNATE CONSTITUYA EL ÚNICO INTENTO 

DENTRO DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES, DE ADECUARLOS A 

LA NUEVA SITUACIÓN, DE SACUDIR LA CRISIS INlERNA QUE LOS 
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CORRO\A Y LOS PRIVABA DE DISCURSO Y FORMULACIONES ALTERNATI

VAS PARA PERIODOS DE CRISIS, 

Es SltlTOMÁTICO Y DEBE ENFATIZARSE, QUE ESTE :NTENTO SERIO 

-EN EL SENTIDO DE DIRIGIH EL DISCURSO A LAS FORMULACIONES 

PllOG"AMATICAS- SE DESLltWE SEPARE DE LOS REAL IZADOS 

PO~ EL PARTIDO COLORADO (QUE ERAN FUNDAMENTALMENTE AUTORITA

RIOS. YA QUE HABÍA l'ERDllJU SUS ALAS llÁS A'IANZAD•\S A FAVOR 

DEL FHENIE ,',MPL 10), SOHPREND[ TAMBIÉN OUE SUR.ji\ UN INTENTO 

COt< DIRECCIÓN IDEOLÓGICA, JUSTAMENíE Erl EL SENO DEL PA11TIDO 

tlACIONAL, OUE ltASTA ESE MOMENTO SE ~tAUÍA CARACTEHIZADO 

POR CARECER DE RESPALDO IDEOLÓGICO ALGUNO (A DIFERENCIA 

DEL PARTIDO COLORADO ULIE SE llECOSTABA EN LA YA 11rnoTA. 

Pc'W SIEMPRE VIGEtH[, IDEOLOülA BATLLISTA), 

PENSAMOS QUE POSIBLEMENTE SEA ÉSTE, EL ~NICO SECTOR QUE 

VISLUMBRA LOS CAHBIOS OCURRIDOS EN EL URUGUAY, LA EROSIÓN 

INTENSA SUFRIDA ron EL SISTEMA POLÍTICO y LA IMPOSIBILIDAD 

DE SUPERAR ESA SITUACIÓN cori EL HABITUAL PLANTEO MEDIADOK. 

CL 1 ENTEL j STI CO Y CAUD 1 LL ESCO MANEJADO HAS TA E SE MOMENTO, 

No PUEDE SER UNA CASUALIDAD QUE fERREIRA APUNTE EN ESE 
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SENTIDO EN LA CAMPA~A ELECTORAL DE 1971. CUANDO HA SURGIDO 

POR PR 1 MEílA VEZ, UN MOVIMENTO CAPAZ DE D 1 SPUTAR POS 1C1 ONE S 

AL SISTEMA BIPARTIDISTA, Nos REFERIMOS AL FRENTE AMPLIO 

Y A SU CAMPAílA CENTRADA EN EL PROGRAMA DE SOLUCIONES 

NACIONALES DE LA CNT. 

HACÍA MUCHO TIEMPO -DESDE LA ÉPOCA DEL PRIMER BATLLISMO

QUE NINGUNA FRACCIÓN DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES ENFATIZA

DA EL REFORMISMO. COMO LO HACE AHORA "Pon LA PATRIA" 

CON "NUESTRO COMPROMISO CON USTED", POR ELLO ALGUNOS 

ESTUDIOS SEÑALAN QUE REPHESENTA (MÁS ALLÁ DE SU PARTIDO) 

EL ÜRUGUAY DE MODELO BATLLISTA YA PERICLITAüO, PERO AÑORADO 

POR AMPLIAS MASAS, Es UN INTENTO DE SAL IR Al PASO AL 

MOVIMIENTO POPULAll Y AL FRENTE AMPLIO. QUE CON SU PROGRAMA 

INTRODUCEN UNA CUílA RUPTURAL EN EL TRADICIONAL ESQUEMA 

HEGEMÓNICO. 

FRENTE AL DISCURSO PACHEQUISTA DE "ORDEN VS, SUBVERSIÓN''. 

FERREIRA ALDUNA1'E -QUE CONDENA LA SEDICIÓN- PLANTEA QUE 

ÉSTA, ES PROVOCADA POR LA POLÍTICA LIBERTICIDA DEL "PACHECA

ro", liACE ÉNFASIS EN LA DEFENSA DE LA LEY Y LA DEMOCRACIA 

. COMO CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA TERMINAR CON LA SUBVERSIÓN 

ARMADA, 

rERREIRA ALDUNATE, PERFILA BIEN SU DISCURSO ELECTORAL, 
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APUNTA HACIA LA CLASE MEDIA URBANA Y DEL INTERIOR, DESCON-

TENTA Y PERJUDICADA POR LA POLITICA DE PACHECO, PERO 

A LA VEZ, AH/\NTE DEL ORDrn Y DE LA ESTABILIDAD TRADICIONAL 

DEL ÜHUGUAY, 

Su DISCURSO ER/\ CONSE!lVADOR, DEMOSTRABA OESCONFIAllZA 

HACIA EL MOVIMIENTb POPULAR, Y SIN CAER EN EL ANTICOMUNISHO 

CERRIL, DEL RESTO DE LAS FUEHZAS TllADICIONALES, PIWYECTABA 

UNA IMAGEN DE CENTHO QUE LE PERMITÍA ACOGEH AD~IESIONES 

A 005 PUNTAS, Asl RESTÓ VOTOS AL PAlll 100 COLORADO ,. At. 

fRENlE AMPLIO, LA Hl5M/, /\tlillGUEDAD DE SU ACTUACIÓN POLÍTICA. 

DURANTE EL "PACHECATO" Y EN LOS PRIMEROS HOHENTOS DEL 

GOBIERNO DE SU SUCESOR (ACOMPAÑANDO CON SU VOTO LAS LEYES 

REPRESIVAS) REAFIRMAN ESTA IMAGEN CENTRISTA, 
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(lQ) ,- LAS HEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD APARECEN EN LA 

PREVISIÓN CONSTITUCIONAL DE 1952, ANTE LA OLA DE LUCHAS 

DESATADAS DURANTE LOS CONFLICTOS OBREROS QUE COMIENZAN 

A SACUDIR EL PAÍS A COMIENZOS DE LA CRISIS. HABÍAN SIDO 

UTILIZADAS EN ALGUNAS OCASIONES, PERO POR PERÍODOS DE 

CORTA DURACIÓN, [N PJ59 FUEílOli IMPLANTADAS POR LA FRACCIÓN 

tiEH'lERO-RURAL ISTA QUE EJEHCiA EL GUUIEkNO, PAllA AUXIL IM< 

A LOS DAHNIFICADOS POR FUERILS INNUNDACIONES OCURRIDAS 

Etl EL INTElllOll DEL PAÍS, EN 1%3 SE APLICAflON PAllA llEPRIMIR 

LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES IJE Lis INAS \' TELÉl'ONOS DEL 

ESTADO. A LA QUE HICIMOS ALUSIÓN, GESTIDO LAS IMPLANTÓ 

UI 1967. fin.JO FL GOíllFllNO nE f'ACHECO ARECO ESTUVIERON 

VIGEN1'S DEL 13 DE JUNIO DE l':JG8 AL lS DE MAHZO DE 1%9, 
h1ERON RE 1 MPL AllT ADAS [L 211 DE JUN 1 o DE 1959 y H 1G1 ERON 

liASTA FINES DE AGOSTO ilE 1971. MOMENTO EN CUE FUERON 

LEVANTADAS AtHE LA INMINENCIA DE LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE 

DEL MISMO ANO, 

(11),- CONSEJOS DE SALAHIOS, REMITlllSE AL SUBTEMO MOVIMIENTO 

SINDICAL, EN EL (AP, 11. 

112),- SEGÚN TESTIMONIO DE liEVIA (OSCOLLUELAS, MANUEL, 

P•sAPOllTE 11.333. LA HABANA. 1977, 

(13),- OurnA. A.E. Y Juuo MILLOT. Oa,(11, P, 188, 

Cl4),- MOVIHIENTO SURGIDO EN 1968. DESPUÉS DEL ASESINATO 

DEL ESTUDIANTE L13ER ARCE; MOVILIZÓ MILES DE MUJERES 

DE LOS MlS DIVERSOS SECTORES SOCIALES, CONCEPCIONES IDEOLÓ

GICAS Y RELIGIOSAS, 
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(33),- DIVISAS,- DISTINTIVOS UTILIZADOS DESPUÉS DE LA 

FORMACIÓN DEL [STADO ORIENTAL. POR LAS DOS FRACCIONES 

QUE ~E DISPUTAN EL PODER: RIVERISTAS Y LAVALLEJISTAS, 

CUANDO EN 1836 EL GHAL, FíiuCTUOSü R 1 VEHA SE LEVANTA EN 

LA CANPAiiA, EL PRESIDENTE ÜRIBE (SEGUNDO PRESIDUITE CONSTI

TUCIONAL) CREA LA DIVl3A BLANCA CON EL LEMA "DEFENSORES 

DE LAS LEYES" COMO DISTINTIVO DEL EJÉRCITO LEGAL, RIVERA 

ADOPTA LA COLORADA, PARA DIFERENCIAR LAS FUERZAS EN LOS 

COHDATES, A LO LARGO DE LA CúMPLEJA Y ANÁRQUICA HISTORIA 

DEL SIGLO XIX SE VAN IDENTIFICANDO CON LOS PARTIDOS, 

DE Altl LA DEMON 1HAC1 ÓN DE "BLANCOS• Y "COL ORADOS", 

(34).-MILITARISMO O lATORRISMO,- SE REFIERE AL PERÍODO 

DE LA HISTORIA URUGUAYA QUE ABARCA EL DECENIO (1876-1886). 
FUNDAMENTALMENTE LOS GOBIERNOS DEL CRNEL, LORENZO LA TORRE 
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Y DEL GllAL, MÁXIMO SANTOS, ESTOS GOBIERNOS. ALIANZA DEL 
EJÉRCITO Y LOS SECTORES PRIMARIO EXPORTADORES, SON LOS 
ENCARGADOS DE REAL 1 ZAR LAS TAREAS QUE EN ARGENTINA COMENZÓ 
ROSAS y CULMINÓ RocA. DURANTE ESTE PERÍODO SE AFIRMA 

LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA (MUY INESTABLE HASTA 
ESE MOMENTO), EL [STADO PONE SU FUERZA AL SERVICIO DEL 

ALAMBRADO DE LOS CAMPOS, DE LA MEJORA DE LAS RAZAS OVINAS, 
DE ASEGURAR DE MANERA FORZOSA LA MANO DE OBRA DE LA ESTANCIA 
Y LOS TRANSPORTES (FERROCARRILES) QUE LA UNAN CON EL 
PUERTO, 

(35),- AsOCIACIÚN RURAL,- FUNDADA DURANTE LA REVOLUCIÓN 
DE LAS LANZAS (1870-1872) COMO UNA REACCIÓN DEL SECTOR 
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<62),- J.U.P. (JuvrnTuD URUGUAYA DE PIU v EscuAOnóN 

DE LA MUERTE, GRUPOS PARAPOLICIALES Y PARAMILITARES DEDICA

DOS A ATACAR LOS CENTROS DE ENSEÑANZA Y A COMETER ATENTADOS 

CONTRA ~OMJCILIOS DE MILITANTES DEL MOVIMIENTO POPULAR 

Y LOCALES POLÍTICOS. ACTUAílOll CON ABSOLUTA IMPUNIDAD 

Y PROTECCIÓN OFICIAL. 

< 5~.- llEINSTEIN, M .. 01i. CIT. r. 125. 

(6t¡ ),- •¡¡IVERTISTAS" Y "TEilíllSTAs" ,- RIVERISTAS. REMITIRSE 

A LA fJOTA 3& DE ESTE CAPÍTULO; TERRISTAS,- EL TERRISMO 

SUilGIÓ COMO ORGANIZACIÓN DE SOSTÉN A LA POSTULACIÓN PRESI

DENCIAL DEL DR. TERHA Y PROLONGÓ SU EXISTENCIA COMO SUDPAR

TIOO OFICIAL HASTA 1938, EN CUANTO A LA TENDENCIA POLÍTICA 

DEL TERRISMO 11EMITIRSE EN EL CAPÍTULO !l A LA NOTA RF.LATIVA 

A LA DICTADURA DE TERRA, 



242. 

CAPITULO V.- LA DEBACLE DEL SISTEMA POLITICO Y EL ASCENSO 
DE LOS MILITARES AL PODER. 

EL CAPlTULO TENDRÁ POR CENTROS TEMÁTICOS EL ESTUDIO DE 

LOS ACOTEC l M 1 EN TOS COMPl!END 1 DOS ENTRE LAS EL ECC 1 ONE S 

DEL 28 DE NOVIEMBílf. DE 1971 Y EL GOLPE DE ESTADO DEL 

27 DE JUNIO DE 1973, 

EN POCAS OCASIONES EL PROCESO HISTbRICO CONCENTRA EN 

PER1ooos CRONOLÓGICOS TAN CORTOS -UN Aílo y MEDIO- TAL 

CÚMULO UE ACONlECIMIENlOS, GENEHALMENTE, CUANDO SE PRODUCt 

ESTA CONCENTRACIÓN FÁCTICA, SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN 

TílÁHSITO DEL DEVENIR HISTbRICO, O DE UNA CRISIS PIWFUtWA 

DEL CONJUNTO DE LA FORMAClbN, QUE DEVENDRÁ EN MOD'FICAr1o~ES 

SUSTANCIALES A NIVEL DE LA ESTRUCTURA DE PODER, EL .CARÁCTER 

REGRESIVO DE ESTAS MODIFICACIONES DEMUESTRA QUE, LA ACELERA

CIÓN HISTÓRICA NO SIEMPRE SE COMPAOECE DEL SIGNO DE LA 

TllANS FOílMAC 1 ÓN, 

EN EL PAC]FICO Y CACHAZUDO URUGUAY SE PRODUCE UN CNilllO 

DEL RITMO HISTÓRICO. QUE SUPONE UN CAMBIO CUALITATIVO 

·AL INTERIOR DE LA CRISIS QUE SE PROCESABA. ESTA, DE CRISIS 

DE HEGEMONlA SE CONVIERTE EN CRISIS DE DOMINACIÓN, 
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[L SIST~HA ~ PAAT!OOS• AUNQUE GOLPEADO Y CO,NGELADO DURANTE 

EL PACHECATO,RESISTIA AÚl\I, PERO ESHBA HERIDO DE HUERTE, 

Su INOPERANCIA, SUS ATADURAS A L~ FUNClbN MEDIADORA, 

SU ENTRECRUZAMIENTO Y LIGAZbN CON LA SOCIEDAD CIVIL, 

SU CLIENTELISMO, LO PRIVAROU DE VIABILIDAD. A LA HORA 

EN QUE EL MODELO D~ °COHPROHISO SOCIAL" SOBRE EL QUE 

SE HAB\A ERIGIDO DEJÓ DE EXISTIR ANTE LOS EMBATES DE 

LA CRISIS, EL "PACHECATO" SE ENCARGÓ DE PARALIZARLO, 

PoR ·ENCIMA DE LA IHAGEN CONSENSUAL, EN LA QUE LOS PARTIDOS 

TEN\Mi PAPEL PROTAGÓNICO, SE ERIGIÓ "EL HOMBRE fUEHTE", 

EL EJECUTIVO TODOPODEROSO, QUE tiO. MEDIA, QUE NO DIALOGA, 

QUE GOLPEA E IHPONE, 

INCAPAZ DE ENFREUTAHLO, TRABADO COHO ESTABA EL PERSONAL 

POL lT1co TRADICIONAL CON EL INTRINCADO RÉGIMEN ELECTORAL. 

SE REPLEGÓ SOBHE Sl MISMO, FUE INCAPAZ DE DEFENDER SU 

FUNCIÓN, DECLINÓ SU POTESTAD DE HACER JUICIO POLiTICO 

AL PRESIDENTE, CONFIANDO EN QUE SERIA UN HAL PASAJERO: 

UN MAL INQUILINO HABÍA OCUPADO LA CASONA DE SUAREZ (1), 

SE 1 R i A DE ELLA CUANDO TE RH 1 NARA SU PER \ ODO PRES 1DENC1 AL, 

SIN DEJAR OTRA COSA OUE UN HAL RECUERDO, 

PERO LA DICTADURA CONSTITUCIONAL DE PACHECO ARECO HABÍA 

KARCADO A FUEGO LA SOCIEDAD URUGUAYA Y HABiA GENERADO 

VARIAS l!UPTURAS EN LA FORMA TRADICIONAL DE DOMINACIÓN: 
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HABiA PRODUCIDO UN VACIAMIENTO INSTITUCIONAL, DIFÍCii. 

DE RELLENAR NUEVAMENTE, HABÍA 1 NCl.I NADO VERDADERAS MASAS 

HACIA SOLUCIONES AUTORITARIASI NO LE FUERON SUFICIENTES 

LOS CUERPOS REPRcSIVOS CONVENCIONALES, POLICIALES, PARA 

APAGAR LOS FUEGOS QUE ENCENDIÓ Y TUVO QUE RECURRIR A 

LA "RESERVA DEL [STADO", SIN DARSE CUENTA QUIZÁ, QUE 

LAS FUERZAS ARMADAS NO SÓLAHENTE SON Eso. SINO ADEMÁ5, 

UN "ESTADO DE RESERVA", (2) 

EL "PACHECATO" LEVANTÓ F INALHENTE UN PROTAGONISMO SOC !AL 

DE MASAS, QUE SE CONDENSÓ EN OPOSICIONES POLÍTICAS O 

ARMADAS, QUE DE SOLIDAR 1 ZÓ A 1 MPORTANTES SECTORES SOC 1 ALES 

CON EL SISTEMA EN si' Esros SECTORES. JUNTO A LAS FUERZAS 

ARMADAS, MÁS O MENOS ENFRENTADOS CON ELLAS SERÁN LOS 

AGENTES DE LA ACELERACIÓN HISTÓRICA aue TERMINÓ POR PRESCIN· 

DIR DEL SISTEMA POLIT!CO EXISTENTE, ESTE, MURlb SOLO. 

AISLADO¡ NADIE LO DEFENDIÓ CUANDO LAS FUERZAS ARMADAS 

CENTflARON SUS BATERlAS CONTRA ÉL, CÓMPLICE DEL EJECUTIVO 

EN LA TAREA DE HABEH ELEVADO A LAS FUERZAS ARMADAS AL 

NIVEL DE LAS DECISIONES ESTATALES CUANDO SE SINTIÓ AMENAZADO 

POR LA OFENSIVA ARMADA, IMPOTENTE PARA REGRESARLAS A 

SUS CUARTELES, CAYÓ ABATIDO POR LA LÓGICA DE HIERRO, 

DEL MECANISMO QUE AYUDÓ A MONTAR, 
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ft. SISTEMA DE PARTIDOS TRADICIONALES (NÚCLEO CENTRAL 

DEl. SISTEMA POLlTICO QUE SE MARGINARÁ) EXPIÓ FACILMENTE 

SUS CULPAS EN EL CASTIGO DE LA "VEDA POLlT!CA" (3) QUE 

LE IMPUSO EL PODER 111L ITAR, EN CAMBIO, LA ORGAtHZACIÓN 

ARMADA Y EL MOVIMIENTO POPULAR ENVUELTOS, EN. 

UNA SANGll l EIH A ESP l RAl. DE MUEllTE, íORTUHA Y CÁRCEL FUERON 

LAS PRIMERAS VÍCT.IMAS DEL TRÁNSITO OEL ESTADO PROVIDENCIA 

AL ESTADO GuARti!CIÓN, (~) 

No DEBE srn CONFUNDIDA y IGUALADA LA RESPONSABILIDAD 

DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE MIL ITARIZAC!ÓN DEL (5 IADO, 

COl'\O TAMPOCO SON IGUALES LAS CONSECUENC 1 AS QUE PARA ELLOS 

TUVO EL ESTABLECIMIENTO DEL PODER MILITAP., 

LAS FUERZAS POPULARES (LA ORGANIZACIÓN ARl'\ADA Y EL MOVIMIEN

TO POPULAR) COMETIERON GRAVES ERRORES, AMBAS EQUIVOCARON 

SU ACTUAR Ell EL PROCESO SOC !AL, PERO NO FIJE RON LAS CULPABLES 

DEL DESENLACE DEL MISMO, ELLAS, NO APROXIMARON A LAS 

FUERZAS ARMADAS AL PODER, LAS ELEVÓ PACHECO, CON EL AP0\'0 

Y LA CALLADA SOLIDARIDAD DEL SISTEMA PE PARTIDOS TRADICIONA

LES, 

HUERTO EL HODELO UATLL ISTA DE DOMINACIÓN, FRACASADOS 

LOS INTENTOS INTERMEDIOS, EL BLOQUE ECONÓMICAMENTE DOMINANTE 

L0GR6 IMPONER su tn11NIO ' POL!Tlco. LO' MANTUVO y Lo 

ASENT6 Y CUANDO EL SISTEMA POL!TICO RESULTÓ INOPERANTE 
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A SUS FINES, APELÓ AL "ESTADO DE RESERVA u, PARA QUE ÉSTE 

COMPLETARA EL C~MB10·€N LA PCLÍTICA ECONibllCA TAN LARGAMENTE IN

TENTADO, 

EL NUEVO ALIADO, NO ERA SÓLO UN INSTRUMENTO ·COMO TAMPOCO 

LO fUE EL SISTEMA POLÍTICO- Y SI LA Rtl.llCIÓN ESTABLECIDA 

ENTRE EL BLOQUE DOHINANTE Y EL SISTEMA POLlTICO FUE COMPLEJA 

·COMO YA LO HEMOS ANALIZADO- COMPLEJA TAMDltN SERÁ LA 

QUE SE ESTABLEZCA ENTHE EL BLOQUE DOMIUANTE Y LAS FUERZAS 

ARMADAS, LAS DIFICULTADES COMIENZAN DESDE EL MISMO MOMEfHO 

EN QUE SE INICIA EL ASCENSO HACIA EL PODER, SE AGUDIZAN 

Y COMPLEJ!ZAN MÁS, UNA VEZ ESTABLECIDO EL PODER MILITAR, 

EL CENTRO CONCEPTUAL DE ESTE CAPÍTULO SERÁ EL ESTUDIO 

DE LAS VISCISITUDES DEL ASCENSO Y EL COMPOkTAMIENTO DE 

LOS PROTAGONISTt\S ANTE EL MISMO, tL RESULTADO, SERÁ EL 

DESGLOCE DE LA MECÁNICA DEL GOLPE DE tSTADO, ltlSISTIENDO 

EN ELLA Y NO EN LA EXPLICACIÓN INSTRUMENTALISTA Y ECONOMl-

CISTA DEL FENÓMENO, EN EL ENTENDIDO DE OUE EL "CÓMO SE 

PROCESA EL GOLPE, EN tL ESTADO CONCRETO OE LA FORMACIÓN 

SOCIAL URUGUAYA, PUEDE ARROJAR MÁS LUZ SOBRE EL CARÁCTER 

Y FUNCIÓN DEL PODER MILITAR EN EL CONO SUR AMERICANO 

•Y SOBRE LA DISCUTIDA REPRESENTACIÓN QUE ASUMEN LOS DETENTA· 

DORES DEL MISMO:.LOS EJÉRCITOS, 



247' 

5.1,- LAS ELECCIONES DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1971, RESULTADOS 

ELECTORALES Y SIGNIFICADO DE LOS HISHOS, 

EL AÑO 1971 ADQUIERE UN INTENSO RITMO ELECTORAL V EXISTE 

UNA MARCADA POLARIZACIÓN DE 5UBLEHAS DENTRO DE LOS PARTIDOS, 

EL PARTIDO COLORADO PRESENTA CINCO CANDIDATOS A LA PRESIDEN

CIA DE LA REPÚBLICA V EL PAHTIUO NACIONAL, TRES, [L fílENTE 

AMPLIO TIENE UN ÚNICO CANDIDATO. EL GRAL, LÍBER S!REGNI, 

Esl'AS CANDIDATURAS SE PílESENTAN rn EL MARCO DEL RÉGIMEN 

ELECTORAL PREVISTO CN LA (ON~TITUCIÓN VIGENTE DESDE 1967. 

Pmo. EL PARTIDO COLORADO, [S o:c1n. LA FllACCIÓN UNIÓN 

NACIONAL REEl.ECCIONISTA DENTRO DEL PARTIDO, PRESENTA 

UN PROVEClO DE REFORMA CONS T 1 TUC IONAL, QUE PREVE E LA 

POS 1B1L1 DAD DE REELECC 1 ÓN DEL PRES 1 DENTE V PARA EL CASO 

DE SER APROBADA SE PRESENTA LA CANDIDATURA DE PACHECO 

ARECO, 

foDAS LAS FUERZAS POL !T ICAS COMPRENDÍAN QUE LA REELECCIÓN 

ERA INVIABLE, PORQUE LA MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, 

POR LA V\A DEL PLEBISCITO, EXIGÍA CONCERTAR 650,000 VOLUNTA-

DES, ES DECIR, LA MAYORIA ABSOLUTA DEL ELECTORADO, SóLO 

UNA FRACCIÓN DEL PARTIDO COLORADO L¡\ IMPULSABA, SIN EL 

APOYO DEL RESTO DEL PART 1 DO Y CON LA OPOS 1 C IÓN DEL PART 1 DO 

NACIONAL V DEL FRENTE AMPLIO, 
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PERFECTAMENTE CONCIENTE DE ESTA REALIDAD, PACHECO ARECO 

ELIGIÓ SUCESOR, JUAN MARÍA BORDABERRY, Y ENTONCES LA 

UNIÓN NACIONAL REELECCIONISTA SE PRESENTA A LAS ELECCIONES 

CON UNA DOBLE CANDIDATURA: LA DE PACHECO -LA PRINCIPAL, 

SOBRE LA QUE SE HACE LA CAM~AílA ELECTORAL- Y LA DE 80RDABE-

RRY, QUE APAllECE COMO FIGURA SUBORDINADA, SOBRE LA QUE 

NADA SE DICE EN LA CAMPAÑA, BoHDABEllílY, SERÁ EL RECt:PTOR 

EFECTIVO DE LOS VOTOS QUE CONCITE PACHECO ARECO, MÁS 

ALLÁ DE QUE PERMANEZCA Etl EL. ANON 1 MATO POL Í T 1 CO DURANTE 

TODO EL AÑO ]97], 

EL 28 DE NOVIEMllllE DE 1971. EL EJECUTIVO MONTÓ UNA INMENSA 

MÁOUINARIA ELECTORAL. FUERON LAS ELECCIONES CON EL MÁS 

ALTO NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TODA LA HISTORIA DEL 

PA!S, VOTARON EL 88% DE LOS ELECTORES, AúN MÁS, SE PROLONGÓ 

CUATRO HORAS EL PLAZO DE VOTACIÓN PARA POSIBILITAR LA 

COMPLETA CONCURRENC 1 A A LAS UllNAS OE LOS VOTANTES, ESTOS, 

HABIAN CRECIDO ALGO, PUES LA CONSTITUCIÓN DE 1967 HABILITABA 

EL VOTO DE LOS "CLASES" DE LAS FUERZAS ARMADAS, ELLOS 

CONCURR!AN EN VEH!CULOS DE LA PROPIA INSTITUCIÓN Y FORMADOS 

EN ESCUADRAS PASABAN AL CUARTO OSCURO A EJERCER SU llOVEL 

DERECHO CIUDADANO, CON LAS LISTAS DE LA UNIÓN NACIONAL 

REELECCIONISTA EN LA MANO, 

ESPECIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS DIAS, DESPUÉS DE LA INMENSA 
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CONCENTRACIÓ~ FINAL DEL fRENTE AMPLIO, LA CAMPAÑA TOMÓ 

UN NETO TONO HACARTHISTA, POR RADIO Y TELEVISIÓN LAS 

FRACCIONES MÁS CONSERVADORAS DE AMBOS PARTIDOS LLAMABAN 

A VOTAR, NO POR SUS CANO IOATQS, SINO CONTRA "EL OSO RUSO", 

"c:ONTRA EL MUHO DE BERLÍN", "PARA SALVAR LA DEMOCRACIA" 

AMENAZADA POR EL COMUNISMO. IDENTIFICADO EN EL fRENTE 

AMPLIO, EN NOMBRE DE ESTA "DEMOCRACIA AMENAZADA POR LA 

BOTA sov1tT1cA" QUE VENIA A IMPLANTARSE SOBRE URUGUAY 

SE CONGREGARON LA vlsPERA DE LAS ELECCIONES (VIOLANDO 

LA CONSTITUCIÓN, QUE NO PERMITE DCMOSTRACIONES PROPAGANU!s

TICAS ~SE OJA) SECTORES DE LOS BLANCOS Y LOS COLORADOS 

EN PLENO 18 DE JULIO, (5) 

SE SIMULAD/\ MÁS TEMOR DEL QUE REALMENTE SE SENTIA POR 

LA NUEVA COALICIÓN, TRATANDO DE RESTARLE LA MAYOR CANTIDAD 

DE VOTOS POSIBLES, Lo QUE HEALHENTE SE TEM!A ERA UNA 

ALTA VOTACIÓN DEL FRENTE, QUE RESTARA UN NÚMERO CONSIDERABLE 

DE VOTANTES AL DIPARTIDISMO TRADICIONAL, 

Los RESULTADOS ELECTORALES MERECEN UN ANÁLISIS CONCRETO: 

LA CANDIDATURA DE PACHECO A LA REELECCIÓN TUVO UNA ALTISIMA 

VOTAC 1 ÓN, 4 ,39, 627 VOTOS, EL 26, 42% DEL ELECTORADO, A 

PESAR DE QUE NO PUDO SER REELECTO (NECESITABA 650,000 
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VOTOS) LA MAGNITUD DE VOTANTES QUE REUNIÓ ESTE HOMBRE, 

QUE EJERCIÓriJRANTE CUATRO AÑOS UNA DICTADURA CONSTITUCIONAL, 

MUESTRA LA EFECTIVIDAD DE SU DISCURSO POLÍTICO Y LO ABONADO 

CUE ESTABA EL TERRENO SOCIAL URUGUAYO PARA RECIBIR SOLUCIO

NES AUTORITARIAS, A UNA CRISIS QUE PARECÍA NO TENER FIN, 

ELIMINADA LA POSIBILIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, 

LOS RESULTADOS A LOS OUE SE ARRIBÓ, DESPU~S DE LARGAS 

DISCUSIONES, FUERON: 

CANDIDATOS COLORAOOS CANDIDATOS BLANCOS FRENTE AMPL! O 

J.M.BoRDABERRY 325.246 W.F.ALDUNATE 

JORGE BATLLE 217.344 M.AGUERRONDO 

A.VASCONCELLOS 44.437 
GRAL. J.RIVAS 8.381 

TOTAL 595.~08 

383.113 UN SOLO CANDl-

201,452 DATC: L.SEREGNI 

584.865 271.339 (6) 

Er; PORCENTAJE EL PARTIDO (OLOR1\DO REUNIÓ EL 41% DE LOS 

VOTOS, EL PART 1 DO NAC 1 ONAL EL 40, 2% Y EL FRENTE AMPL 1 O 

EL 18, 3%, ENTRE AMBOS PART 1 DOS TRAD 1C1 ONALES HUBO ESCASA

MENTE, 10,500 VOTOS DE DIFERENCIA, 

LAS ELECCIONES FUERON DENUNCIADAS COMO FRAUDULENYAS POR 

EL SECTOR DE FERREIRA ALDUNATE, Y LA APAR1C!ÓN DE DIVERSAS 

URNAS EN DIFERENTES PARTES DEL PAÍS, ASÍ COMO EL CÓMPUTO 

DE URNAS CON MÁS VOTOS QUE VOTANTES EN DISTINTAS CIRCUNS· 
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CRIPCIONES, NO PERMITE DUDAR DEL ttECHO, DESPUÉS DE 50 

AÑOS DE LEGALIDAD Y HONESTIDAD ELECTORAL CASI AESOLUTA 

APARECE F.L FRAUDE ELECTORAL, QUE COMO SE VERÁ TUVO CONSEN-

CUENC IAS DE IMPORTANCIA PARA LOS APOYOS PARLAMENTARIOS 

CON LOS QUE TUVO OUE COtHAR EL RÉGIMEN, \.llLSON FERRE IRA 

ALIJUNATE. EL LIDER DE •PoR LA PATRIA• DENTRO DEL PARTIDO 

NACIONAL FUE EL CANDIDATO INDIVIDUALMENTE MÁS VOTADO 

Y LbGICAHENTE. EL DIRECTAMENTE AFECTADO POR EL FRAUDE, 

EL •vrncEDOR", JuAtj MA. IloRDAUEHRY, tia 11Aní11 RECIDIDO 

LOS VOTOS POR SU CARISM~. PRECISAMENTE. SINO POR SER 

EL CANDIDATO DE PACHECO, AL PASADO POLÍTICO DE BoRDABERRY 

YA NOS REFERIMOS AL ESTUDIAR, EN EL (11PiTULO 111. LAS 

CARACTERÍSTICAS ELECTORALES DE LA LIGA NACIONAL DE Acc1bN 

RuRALISTA DE BENITO NARDONE, EL NUEVO PRESIDENTE DEL 

URUGUAY EHA lllJO DE DOMINGO BollDABERRV, FUNDADOR DEL 

RURAL ISMO Y EMPLEADOR DE NARDOtiE, POSEEDOR DE EXTENS Í S 1 MAS 

HECTÁREAS EN EL DEPARTAMENTO DE DURAZNO, CASOSE CON JOSEFINA 

HERRÁN Pu1G. c~vo SOLO APELLIDO EVOCA EN EL URUGUAY. 

MUCHOS MILES DE CABE ZAS DE GANADO, ESTANC 1 ERO ( 7), L 1 GADO 

AL RuRALISMO POR INTERESES CORPORATIVOS, OCUPb EN 1962 

UNA BANCA EN EL SENADO POR LA ALIANZA HERRERO-RURAL !STA, 

PERTENECIENTE AL PARTIDO NACIONAL, EN 1968 FUE MINISTRO 

DE GANADERÍA Y AGRICULTURA DEL GOBIERNO COLORADO DE PACHECO 

ARECO Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR EL MISMO PARTIDO 
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EN 1971.EsTA INESTABILIDAD PARTIDARIA, TAN POCO FRECUENTE 

EN EL URUGUAY, DEMUESTRA OUE BORDABERRY NO ERA PRECISAMENTE 

HOMBRE DE PARTIDO, COMO ATINADAMENTE DICE GONZALO VARELA, 

PERTENEC l A A LOS C 1 RCULOS CORPORAT 1 VOS MÁS REACC 1ONAR1 OS, 

QUE CONSIDERABAN A LA C 1 UDAD COMO PARÁS 1 TO DE LA R 1 CUEZA 

RURAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO SIMPLE DEMAGOGIA Y 

AL LIBERALISMO, COMO ALGO CERCANO AL COMUNISMO, (8) 

SIN QUERER EXAGERAR LA IMPORTANCIA DEL FACTOR INDIVIDUAL 

Erl LA HISTORIA (auE A VECES INCIDE EN LAS ONDAS CORTAS 

DEL ACONTECER SOC 1 AL), CREEMOS QUE NO PUEDEN DESCONOCERSE 

DOS ELEMENTOS, OUE SIN DUDA INFLUYERON EN ESTE CORTO 

PERIODO FINAL DE LA COYUNTURA: LA DEBILIDAD DE CLASE 

Y LA DEBILIDAD POL!TICA DEL NUEVO PRESIDENTE, 

BORDABERRY -EL ESTANCIERO- LLEGÓ A LA POLÍTICA A TRAVÉS 

DE SUS INTERESES SECTOHIALES, ARRASTRÓ CONSIGO E!. ATAVISMO 

DEL SECTOR GANADEllO l'AllA CON LA CO$A PÚP.L ICA, LA FALTA 

DE PRÁCTICA Y EXPERIENCIA QUE SIEMPRE TUVO EL SECTOR 

PRIMARIO EXPORTADOR URUGUAYO PARA CON LA POL\TICA, REFLEJÓ 

EN EL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO ESCAS]SIMA SENSIBIL)DAD 

PARA CAPTAR LA OPORTUNIDAD, EL MATIZ Y EL MOMENTO, 

PERO ADEMÁS, ENFRENTÓ LA MAYOR SOLEDAD POLITICA QUE GOBER-

NANTE ALGUNO HAYA TENIDO EN EL URUGUAY, MIENTRAS -COMO 

SERALA GONZALO VARELA- (9) PACHECO ARECO CONTÓ CON 100 
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VOTOS FIRMES EN LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE UN TOTAL DE 130 
L~GISLAOORES PARA •POYAR SUS HEDIDAS ECONÓH 1 CAS: 

BORDABERRY-GANADOR DE LAS ELECCIONES POR 

ESCAS!SIHO MARGEN DE VOTOS- CONTÓ CON UNA OPOSICIÓN CONSOLI

DADA EN EL PARLAMENTO, DIFÍCIL DE SUPERAR. LA SOLA ALIANZA 

DE LOS LEGISLADORES DE fERREIRA ALDUNATE Y DEL FRENTE 

AMPLIO NUCLEABAN [L ~0% EN CONTHA DE LAS POSICIONES DEL 

EJECUTIVO. 

A LA SUPERACIÓN DE ESE SEHIO ESCOLLO PARA SU GOBIEl!NO, 

DEDICÓ EL PRIMF.R MANDATARIO SUS AFANES, PERGEÑÓ UN PACTO 

GRANDE, COMPAGINADO POR LA ALIANZA DE 1.A ÜNIÓll NACIONAL 

REELECCIONISTA Y LA LISTA 15 DE JORGE BATLLE, CON LA 

HAYORiA Y LA HINORIA DEL PARTIDO NACIONAL, PERO JAH~S 

LOGRÓ QUE "POR LA PATRIAU y EL UMOVIMIENTO DE ROCHA" 

DISCULPARAN EL FRAUDE ELECTORAL Eli SU PERJUICIO Y DEBIÓ 

CONFORMARSE CON UN PACTO (HICO (lQ), QUE SI BIEN POSIBILITÓ 

LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS REPRESIVOS, PRONTO SE 

RESQUEBRAJÓ, 

EN MEDIO DE LAS PE~RES CRISIS CON LAS FUEílZA$ ARMADAS, 

BoRDABERRY CONTÓ EXCLUSIVAMENTE CON EL APOYO DE LA ÜNIÓN 

NACIONAL REELi:CCIOlilSTA DE ESCASOS LEGISLADORES DE 

LA LISTA 15. APOYO QUE FUE RETIRADO DESPUÉS DE LA DETENCIÓN 

DEI. LIDER DE ESTA FRACCIÓN, JORGE BATLLE, POR LAS FUERZAS 

CONJUNTAS. 
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LAS ELECCIONES DE 1971 PRESENTAN OTRAS FACETAS EN LAS 

QUE VALE LA PENA DETENERSE, EL ACTO ELECTORAL EN SÍ, 

ACTÚA COMO FACTOR DE RELEGITIMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO, 

LA VIDA POLÍTICA Y ESPECIALMENTE SU EXPRESIÓN PARLAMENTARIA 

DECAYÓ FUERTEMENTE DURANTE LOS CUATRO AROS DE DICTADURA 

CONSTITUCiONAL DE PACHECO ARECO, EL A~O ELECTORAL HADIA 

REANIMADO AL ELrnco POLlTICO AL VNÍSOIW CON LA LIBERALIZA

CIÓN DEL RÉG!ttEll Y LAS ELECCIONES LE HABÍAN INSUFLADO 

VITALIDAD. Los RESULTADOS ELECTCRALES CONFIRMAN UNA ADHESIÓN 

ABSOLUTAMENTE MAYORITARIA DEL ELECTOPAOO AL SISTEMA DIPARTl

DISTA, PERO, HABÍA APARECIDO UNA TERCERA FUERZA, EL FRENTE 

AMPL 10, QUE MÁS ALLÁ DE SUS EXIGUOS llESUL TADOS ELECTOHALES 

(MUCHO MÁS BAJOS OUE LO ESPERADO) INTRODUCiA UNA CURA 

EN EL DOMINIO llWISCUTIDO DE LOS DOS PARTIDOS, LAS CIFRAS 

ELECTORALES OBTENIDAS POR EL FRENTE, TENÍAN ADEMÁS UN 

DOBLE SIGNIFICADO: SI BIEN HABiA OBTEHl~O UN 18,3% NACIONAL, 

EN MotHEVIDEO, EN LA CAPITAL, LOS PORCENTAJES SE ELEVABAN 

AL 30% Y ESTO LA PERFILABA COMO UNA FUERZA DE IMPORTANCIA 

EN EL FUTURO INMEDIATO. Sus LEGISLADORES ERAN ADEMÁS, 

UN BASTIÓN INDISCUTIBLE DE OPOSICIÓN AL GOBIERNO, 

DEBE SEÑALARSE A~EMÁS, QUE LA VOTACIÓN OBTENIDA POR EL FRENTE 
CASI CUADRUPLICABA EL 5 O 6 % OUE HISTbRICAMENTE OBTEN!A LA 

'IZQUIERDA EN EL URUGUAY, 
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5.2.- LA OFENSIVA DEL 11.L.N. en y LA DETONACIÓN DE LAS 

CONTRADICCIONES, 

POCAS ESPERANZAS PU!JO CONCEBIR EL MOVIMIENTO POPULAR 

DE UN GOBIERNO. CUYO TITULAR. AL DÍA SIGUIENTE DE LAS 

ELECCIONES. MANIFIESTA A LA PRENSA 5U PROFUNDA ADMIRACIÓN 

POR EL RÉGIMEN MILITAR DE SUS VECINOS DEL NORTE, LOS 

BRASILEÑOS Y POR LOS LOGROS DE SU POL!TICA ECONÓMICA, 

REALMENTE. EL l~OVl~tlENTO POPULAR NO ESPEHÓ MUCIW Y HACIENDO 

GALA DE LA COHBHIVIDAU ADQUIRIDA DURANTE LOS AÑOS DEL 

"PACHECATO• SE LAllZÓ A LA LUCHA Y EN POCO TIEMPO PARALIZÓ 

AL PAls EN TRES OCASIONES. Lo HIZO POR LA PLATAFORMA 

DE SOLUCIONES NACIONALES DE LA crn y POR REIVINDICACIONES 

SECTORIALES, EN HOHENTOS EN LOS QUE SE AGRAVABA NOTABLEMENTE 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA, 

LA "ESTABILIZACIÓN• LOGRADA POR PACHECO, HACÍA YA TIEMPO 

QUE HAU!A PERDIDO EFECTIVIDAD, LA ltlfLACIÓN GALOPABA 

Y EL DE TER 1 ORO DE TODOS LOS 1NO1 CES ECONÓMI CDS, MOSTRABA 

UN PAIS EN RUINAS, 

Es EN ESTE MARCO. QUE EL M,l.N,(TJ DECIDE DAR POR TERMINADA 

LA TREGUA ACORDADA EN EL PERÍODO ELECTORAL Y LANZA EL 

•pLAN CACAO", UNA OFENSIVA GENERAL. DE CARiCTER MILITAA 

QUE TENDRÍA POR OBJETIVOS: 
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NEGOCIAR UNA PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES MÍNIMAS, 

A El.ABORAR, 

Cot.OCAR AL GOBIERNO EN SITUACIÓN DE COLAPSO, DE TAL 

MANERA QUE SE l.O SUSTITUYA CON PAHTICIPACIÓN INDIRECTA 

DE l.A ORGANIZACIÓN, 

ÜBTENER EL RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA DISOLU

CIÓN DE LOS PRINCIPALES APAHATOS DE LAS FUERZAS REPRESIVAS 

PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE TIENDAN A CUMPLIR ALG~N 

PUNTO DEL PROGRAMA, 

COLOCAR AL RÉGIMEN EN SITUACIÓN TAL, QUE LA LUCHA TUPAMARA 

INCIDA EN EL ANEA UlL CoNO SuN, 

Et. DÍA 13 DE AllíllL LJE 1972, EL MOVIMIENTO POPULAR, ANTE 

CONVOCATORIA DE LA CNT. REALIZÓ UN IMPORTANTE PARO GENERAL, 

EL DlA SIGUIENTE, EL l~ DE ABRIL DE ESE AÑO FUE. ELEGIDO 

POR EL M,l,N. (TJ COMO EL SEÑALADO PARA DAR INICIO A 

LA OFENSIVA. LA ACCIÓN llHCIAL FUE EL AJUSTICIAMIENTO 

DE CUATRO ·JEFES DEL ESCUADRÓN 

DE LA MUERTE, ORGANIZACIÓN QUE HABIA COMETIDO, CON PROTEC

CIÓN OFICIAL, TERRIBLES CRIMENES CONTRA MIEMBROS DE BASE 

DE l.A ORGANIZACIÓN, 

GONZAl.O VAREl.A, EN El. ESTUDIO QUE DEDICA AL M,l,N, EXPLICA 

QUE l.A CORRECTA COMPRENSIÓN DEL "PLAN CACAO", PASA POR 

ENTENDER QUE ÉSTA ACCIÓN -LA ÚNICA QUE FINALMENTE QUEDÓ 

Al.A VISTA DE l.A POBLACIÓN DADA LA VIOLENCIA DE LA RESPUESTA 
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ERA SÓLO EL COHIENZO DEL PLAN, EL HINIMUH PARA LA ORGANIZA

CIÓN. QUE NUNCA PUDO DESARROLLAR EL HAXIHUH, EsTE, CONTEM

PLABA UNA ESCALADA, QUE SERÍA LA ENCARGADA DE COLAPSAR 

AL GOBIERNO. A TRAvts DE LA TOMA DE OBJETIVOS MILITARES. 

HASTA LA PROPIA REGIÓN MILITAR N',l. (11) 

LA RESPUESTA DE LAS fF ,AA,, AHORA RESPONSABLES DE LA 

LUCtiA CONTRA LA ORGANILACIÓN CLANDESTINA (DESDE EL DECRETO 

DE SEPTIEMBRE) FUE SANGRIENTAMENTE EFECTIVA, A LAS 24 

HORAS DEL AJUSTICIAHIENTO üE LOS CUATRO JEFES DEL ESCUADRÓN, 

14 HIEMDR05 DE LA ORGANIZACIÓN FUERON LITEHALHENTE FUSILADOS 

EN EL LUGAR DE LA DETENCIÓN, EN LOS DlAS INMEDIATOS, 

LOS ENFRENTAMIENTOS SE SUCEDIERON EN LA CAPITAL Y EN 

ALGUNAS ÁREAS RURALES. DONDE LOS TUPAMAROS IMPLEMENTABAN 

EL PLAN TATÚ (12, ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 1972. LA 

ORGANIZACIÓN FUE TOTALMENTE DERROTADA, SUS MIEMBROS MUERTOS 

O DE TEN 1 DOS EN CUARTELES, CONVERT 1 DOS REPENTINAMENTE, 

EN ATROCES MÁQUINAS DE TORTURA, 

LA OFENSIVA DE ABRIL DEL M.l.N. CONSTITUYE UN TEMA SUMAMENTE 

PDLtMICO, FUERA DE DISCUSIÓN ESTÁ LA INOPORTUNIDAD DE 

LA ACCIÓN DESATADA A APENAS UN MES Y CATORCE DÍAS DE 

LA ASUHSIÓN DEL NUEVO GOBIERNO QIJE, AUNQUE EN ELECCIONES 

FRAUDULENTAS, MANTENÍA VISOS DE LEGALIDAD, CARECE TAMBIÉN 
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DE IMPORTANCIA SEÑALAR, QUE EL 14 DE ABRIL DE 1972, NO 

EXISTlA EN URUGUAY UNA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA. NI GENERAL 

NI CONCRETA, PORQUE ELLO NO PREOCUPABA AL M.L.N., DESDE 

EL MOMENTO EN QUE CONS 1 DERABA A LA LUCHA ARMADA COMO . 

UN FAC TOTUM, CAPAZ DE GENERAR POI! SÍ MISMA ESTA SITUACIÓN, 

LA INOPORTUNIDAD Y LA REITEílAC IÓli DEL MÉTODO DEL ATEN1ATO 

PERSONAL, LAS POCAS POSIBILIDADES DE DIFUSIÓN QUE TUVO 

EL MOVIMIENTO (CON LA PRENSA CONTROLADA EN LAS INFORMACIONES 

ACERCA DE LA GUERRILLA) SOBRE EL MD11VO DE LOS ATENTADOS, 

FACll.ITARON LA PROPAGANDA CONTl!A LA ORGANIZACIÓN, EL 

M.L.N, CONSIDEHADO, HASTA ESE MOMENTO, COMO UN GRUPO 

DE JbVENES IDEALISTAS. QUE HACÍAN PROPAGANDA ARMADA, 

NO FUE COMPRENDIDO EN ESTA OCASIÓN, AÜN POR SECTORES 

QUE ASISTÍAN CON EXPECTATIVA A SU ACCIOliAR, FINALMENTE, 

LA SUBVALORACIÓN DEL tNEMIGO SUllYACE EN LA MISMA OFENSIVA, 

ESTE PROBLEMA APAHECE CLAl!AMEN fE PLANTEADO Eti 30 PREGUNTAS 

A UN foPAMARO: "flUESTRAS FUERZAS ARMADAS, DE UNOS 12,000 

HOMBRES PRECARIAMENTE ARMADOS Y PREPARADOS, CONSTITUYEN 

UNO DE LOS APARAlOS REPRESIVOS MAS DtBILES DE AMtRICA. 

(,.,)EN EL INTERIOR UAY UNA UNIDAD MILITAR (VALOR 200 

HOMBRES) CADA 10,000 KM2, APROXIMADAMENTE, LAS FF.AA, 
DEBEN CUBRIR TODOS LOS OBJETIVOS QUE PUEDEN SER AT.ACADOS 

POR UN MOVIMIENTO INSURRECCIONAL CON 12,000 HOMBRES DE 

LAS FUERZAS ARMADAS Y 22,000 DE LA POL!CJA, DE LOS CUALES, 

LA MITAD DE LOS PR 1 MEROS Y 6, 000 DE LOS SEGUNDOS ES TAN 
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CONCENTRADOS EN LA CAPITAL, ÜENTRO DE LA POLIC\A, SÓLAMENTE 

Utl MILLAR HAN SIDO CAPACITADOS Y PERTRECHADOS PARA LA 

LUCHA PROPIAMENTE MILITAR" (13) 

lNCUESTIONABLEl'IENTE, EL M.l.N, OLVIDÓ QUE ESTA AFIRMACIÓN, 

C 1 E ílT A PARA 1968, LOS COM 1 ENZOS DEL "PACHECATO" SE HAB 1 A 

RE lllVERTIDO TOTAUIENTE HACIA 1972, EN ESE PERÍODO LOS 

EFECTIVOS SE HABIAN INCREMENTADO DE MANERA NOTORIA, MirlELLO 

(14), BASÁNDOSE EU DATOS DE MARCHA, MONTEVIDEO, 22.Xl!,72, 

HABLA DE 27,614 HOMBRES, QUE SUMADOS A LOS 22.000 DE 

LA POLICIA HACEN UN TOTAL DE 50.00() HOMBRES EN AHMAS, 

EL RECONOCHl!Erno DE ESTOS EHRORES, COHETIDGS Al. DESATAR 

LA OFEtlS !VA DEL llJ DE ABRIL, NO OFRECE PROBLEMAS Y LA 

PROPIA ORGANIZACIÓN, EN SUS BALANCES AUTOCR\TICOS, LO 

ADMITE. PERO SUBYACEH OTROS ASPECTOS. ornAs APRECIACIONES. 

OUE TIENDEN A SE~ALAR AL M.l.N. (l) COMO RESPONSABLE 

DEL PROCESO DE LA MILITAlllZACIÓr¡ DEL ESTADO URllGUAYO, 

ESTA ES UNA EXPLICACION MUY CARA, EN PRIMER LUGAR, AL 

POL\TJCO PROFESIONAL URUGUAYO, BASTA LEER LA ENTREVISTA 

DE REGltlO DíAZ A SANGUINETTI, QUE TRANSCRIBIMOS AL COMIENZO 

DEL TRABAJO, No ES DIFÍCIL ENCONTRAR EL SENTIDO DE ESTA 

INTRERPRETACIÓN, LA "CLASE POLÍTICA" URUGUAYA TRATA DE 

LAVAR LAS CULPAS DE SU COMPLICIDAD Y SU INMOVILISMO EN 

EL HIL VECES CULPABLE Y CONDEtlADQ M.l,N, 
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PERO SOBRADA RAtÓN T l ENE AGUSTÍN CUEVA (15}, CUANDO SE 

PREOCUPA EN CONTESTAll AF l RMAC IONES DE ESTE MISMO TENOR, 

OUE PROVIENEN DEL PROPIO MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, EN 

UN BREVE, PERO MAGISTRAL ARTÍCULO, (UEVA RECUERDA A AQUELLOS 

QUE CONSIDERAN QUE LAS DICTADURAS MILITARES DEL CONO 

SuR FUERON CONSECUENCIA DEL •FoQUISMO Y LA GUERRA ENLOQUECI• 

DA CONTRA EL ESTADO". QUE "EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y 

CONSTITUCIONAL DE SALVADOR ALLENDE (, ,,) DISTABA MUCHO 

OE SER UNA AVENTURA FOOUISTA ... ": QUE EN BRASIL, QUIEN 

ESTABA DESQUICIADO Y ENLOQUECIDO ERA EL ESTADO, "AL NO 

ENCONTRAR LA CLASE DOMINANTE SUS EXACTOS PUNTOS DC ORGANIZA

CIÓN Y EOUIL!D~IO,., ": "QuE EL GOLPE DE ESTADO EN URUGUAY 

OCURRIÓ DESPuts DE QUE EL MOVIMIENTO TUPAMARO HABÍA SIDO 

DERROTADO" 1 Y OUE EN AH GENf 1 NA, "EL PROBLEMA DE FONDO 

RADICÓ MÁS BIEN EN LA DESCOMPOSICIÓN DEL PERONISMO Y 

LA INCAPACIDAD BUNGUESA DE R~EMPLAZARLO POR FORMAS MÁS 

ORTODOXAS •,DE GOBIERNO,,, u Y ABUNDA MÁS CUEVA, "EL PAÍS 

QUE MlS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS HA REGISTRADO EN LOS 

ÚLTIMOS 20 Afias, QUE ES COLOHB 1 A' ES s 1 N EMBARGO EL Q1JE 

MlS E~TABILIDAD PRESENTA EN EL MISMO LAPSO, SIN ALTERACIONES 

FUNDAMENTALES DE SU LEGALIDAD FORMAL•, 

EL M,L,N, NO ES ENTONCES, RESPONSABLE DIRECTO DEL PROCESO 

DE MILITARIZACIÓN ESTATAL QUE SOBREVENDRÁ EH EL URUGUAYI 

EN SEPTIEMBRE DE 1972, EL MOVIMIENTO HABiA SIDO ANIQUILADO, 
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SIN EHBARGO, LA RELACIÓN QUE ESTABLECEN LAS FUERZAS ARMADAS 

CON EL MOVIMIENTO. LA QUE L(S PERMITE DESTRUIRLOS, LAS 

DOTA DE UN PRIMER ASIDERO HISTÓRICO: LES DA FUNCIONALIDAD, 

LA VISUALIZACIÓN DEL ENEMIGO ES UN PASO EN LA SUPERACIÓN 

DEL SINOROHE DE MARGINALIDAD Y DE IDENTIDAD DIFUSA, DEL 

ouE llABLA SELVA LóPEZ rn su ESTUDIO, Eri EL M.L.IL llACE 

CARNE POR PRIMERA VEZ, ESE ENEMIGO INTANGIBLE, EL QUE 

LE s PLANTEADA LA Docrn lliA DE LA SEGUR 1 DAD NAC 1 ONAL. CONTRA 

EL QUE llABlAN DE DESARROLLAR "LA GUEllRA TOTAL•, PARA 

LOGRAR "SEGURIDAD EN EL DESARROLLO", 

EN LA ORGANIZACIÓN ARMADA ENCUENTRA INSERSIÓN NACIONAL 

LA ÜOCTR INA APRENDIDA EN LA (ANAL ZONE, DESDE EL MOMENTO 

EN QUE PACtiECO APELÓ A ELLAS, LAS fF.AA, ESTABAN PROCLIVES 

A ENCONTRAR "EL ENEMIGO INTERNO" 

SI BIEN EL H.L.N. CONTRIBUYÓ A LA SUPERACIÓN DEL SlNDROME 

DE FUNCIONALIDAD DEL INSTITUTO ARMADO, MAYOR FUE LA CONTRI-

BUCIÓN DE LOS SECTORES POL!TICOS PROFESIONALES, YA NO 

PARA SUPERARLO. SINO PAl!A LIDERAR A LAS FUERZAS ARMADAS 

DEL MARCO CONSTITUCIONAL EN EL QUE DED1AN INSCRIBIR SU 

ACTUAR, COMO SE ESTUDIARÁ MÁS ADELANTE, 

fMPUJADAS Y AZUZADAS POR UN BLOQUE DOM 1 NANTE · A 1 SLADO, 

SÓLO RECOSTADO EN ELLAS PARA GOBERNAR: IMPULSAD•AS POR 

UNA CLASE POLITICA TRADICIONAL ATEMORIZADA POR LA FALTA 
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DE CAPACIDAD DE MANEJO QUE FRENTE A LAS PRESIONES DEMOSTRABA 

EL SISTEMA POLITICO, LAS Ff,AA, URUGUAYAS BUSCAN AFANOSA

MENTE A SU ENEMIGO Y LÓGICAMENTE LO VISLUMBRAN EN EL 

M.L.N •• 

LA OFEHSIVA TUPAMARA DEL 1~ DE ABRIL DE 1972 HA SUSCITADO 

OTRAS APREC 1AC1 ONE S, SEGÚN GONZALO VAllELA, REG 1 S ÜEBRAY 

(16) CONSIDERA QUE LA ACCIÓN FUE PRODUCTO DE LA LUCHA 

DE TENDENCIAS DENTHO DEL M.l.N., APARENTEMENTE LE RESULTA 

INEXPLICABLE QUE LA MISHA DIRECCIÓN QUE DECIDIÓ EL "APOYO 

CRlTICO" AL FRENTE AMPLIO HAYA RESUELTO UNA ACCIÓN TERRORIS-

TA Y FOQUl!TA, COMO LA REALIZADA EH ESA OPORTUNIDAD, 

ÜEBRAY CONSIDERA QUE FUE DECIDIDA POR UN SECTOR MÁS 

VANGUARDISTA DENTIW DEL M.l.N,, REP11ESENTADO POR JÓVENES 

UNIVERSITARIOS, PARTlDARIOS DE LA ACCIÓN COMANDO, ESTA 

TENDENCIA HABRlA GANADO TERRENO, OESPU~S QUE EL GRUPO 

DE VETERANOS FUE ENCARCELADO EN 1970, 

INDUDABLEMENTE, ÜEBRAY NO CONOCE BIEN LA HISTORIA DEL 

M,L,N,, No RECUERDA QUE LA DIRECCIÓN "HISTÓRICA" YA ESTABA 

EN LIBERTAD CUANDO SE DECIDE ESTA ACCIÓN, 

ESTE COMPORTAMIENTO, APARENTEMENTE CONTRADICTORIO DE 

LA ORGAN 1ZAC1 ÓN ES 1 NTERPRETADO POR GONZALO VARE LA, COMO 

LA ESENCIA MISMA DEL MOVIMIENTO, QUE ERA IDEOLÓGICAMENTE 

HETEROGENEO Y AMBIGUO. (17) 



WEINSTEIN (18) ASIGNA ESPECIAL IMPORTANCIA EN LA DERROTA. A 

LA TREGUA ACORDADA EN 1971 POR LA ORGANIZACIÓN, ELLA 

DEBE HABER SIDO LA RESPONSABLE DE LA OXIDACIÓN DE TAN 

DELICADA ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO CLANDESTINO, EL M.L,N, 

HABR\A PAGAOú TRIBUTO Al. PROCESO ELECTORAL. PORQUE PARA 

ATENDEH AL FRENTE OE HASAS, DEBIÓ SACAR CUADROS DE LAS 

COLUMNAS MILITARES DEDICARLOS A TAREAS PÜBLICAS, DE 

AHNClÓN DEL MOVIMIENTO 26 DE MARZO, 

Mls ALLl DE ESTAS CONSIDERACIONES, LO INTERESANTE ES 

LA VALORACIÓN Y EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN CREADA EN 

EL PA\S, DESPU~S DEL 14 DE ABRIL DE 1972. 

EsTE ANlLISIS PONE DE MANIFIESTO, EL CONJUNTO DE CONTRADIC

CIONES ACUMULADAS EN LA SOCIEDAD URUGUAYA, BASTABA UN 

CATALIZADOR PARA HACERLAS DETONAR, EsE CATALIZADOR FUE 

EL M.L.N •• TODO LO QUE SUBYACÍA SALIÓ A FLOTE: ODIOS 

DE CL.ASE ANCESTRALES, TEMOR Y DESEO DE MANTENER EL ESTA

BLISHMENT A CUALQUIER COSTO, DECADENCIA DE UN SISTEMA 

POL!TICO, CUE HACIA TIEMPO PROLONGABA SU AGONÍA, 

GERÓNIMO DE SIERRA CARACTERIZA MUY ACERTADAMENTE EL MOMENTO 

CUANDO HABLA 

FUERZAS•, QUE 

DE UNA "REARTICULACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

HACE PASAR A LAS FF.AA. A PRIMER PLANO 

DE LA ESCENA V DE UN DESPLAZAMIENTO "DE LA LUCHA POLhlCA 

DESDE EL PLANO POL\TICO-ELECTORAL AL PLANO MILITARu ,(ll;J) 
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PARECE DIFICIL IMAGINAR LA VIOLENCIA QUE ES CAPAZ DE 

ACUMULAR UNA SOC 1 EDAD CONTRAD 1CTOR1 A, ESPEC 1 ALMENTE CUANDO 

tSTA, SE ESCONDE EN UNA CONVIVENCIA PACIFICA DE MÁS DE 

MEDIO SIGLO, No NOS REFF.RIMOS A LA VIOLENCIA QUE DESATAN 

SUS MONOPOLIZADORES: LAS FUERZAS ARMADAS, PORQUE EN ELLOS, 

NO EXTRAÑI-, SORPRENDE SÍ LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL, 

LA QUE LANZA SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL EL PODER POLITICO, 

QUE SE SIENTE AGREDIDO Y CUESTIONADO EN SU ESENCIA POR 

LA ACCIÓN TUPAMARA, 

5.3, LA ESTRATEGIA POLITICA DEL BLOQUE DOMINANTE Y LA 

ACTUACIÓ~ DEL PERSONAL POLITICO, 

SI LAS FF.AA, ACTUARON CON SAílA Y ENCARNIZAMIENTO EN 

LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO TUPAMARO, EL ELENCO CIVIL 

DEL BLOQUE DOHlllAIHE, NO QUEDÓ ATRÁS. MENOS ATAREADO 

QUE LOS CUERPOS MILITAHES EN ESE MOMENTO, TUVO LA FRIALDAD 

DE CONCEBIR UN PLAN -DE EXPRESARLO EN FORMULACIONES JURiDl

CAS- POR EL CUAL ESTABLECER!A SU CONTROL IRRESTRICTO 

SOBRE LA SOCIEDAD Y LA OPOSICIÓN POLÍTICA, PARA IMPLANTAR 

~·. EN EL MÁS ABSOLUTO CLIMA DE "PAZ SOCIAL• SU ESQUEMA DE 

DOMINACIÓN, 

DESDE EL MISMO 14 DE ABRIL DE 1972 Y EN EL PERÍODO PRÓXIMO 

INMEDIATO, LA INICIATIVA PRESIDENCIAL BOMBARDEÓ AL PARLAMEN-

TO CON LOS MÁS LIBERTICIDAS PROYECTOS DE LEY, 
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CONOCIDOS EN LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA, EL AFlN JUR!DICO

HEPRESIVO ALCANZÓ NIVELES CERCANOS A LA PARANOIA, Y EN 

ESTA OPORTUNIDAD. CONO DURANTE EL PACHECATO, ENCONTRÓ 

UN "PARLAMENTO CLAUDICANTE", (2Q) UN ELENCO POLlTICO TRADI· 

C IONAL DESCOMPUESTO, QUE ACOMPAÑÓ GRAN PARTE DE LOS PROYEC

TOS DEL REPRESENTANTE DEL CAPITAL FINANCIERO CON SlJ VOTO. 

AÚN CUANDO CON ELLO, COMET!A UN SUICIDIO POLiTICO, 

80RDABERRY, ACOMPAÑADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS TRADICIONALES ANIQUILARON LO QUE QUEDABA DEL 

SISTEMA INSTITUCIONAL, ARRASARON CON LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA y TODO El. ORDENAMIErno JURIDICO QUE ELLA 

ESTABLEC!A, 

POR PRIMERA Y ÚNICA VEZ, EN LA HISTORIA DE SU MANDATO, 

EL SOLITARIO REPRESENTANTE DEL CA?li\L FINANCIERO 

Es TUVO TAN ACOMPAÑADO' Poco 1 MPORTABA ¡\ ESTE SECTOR soc 1 AL 

LA MANTENCIÓN DEL HARCO INSTITUCIONAL. SEGURAMENTE. HUBIERA 

PREFER 1 DO GOBERNAR DENTRO DE ÉLI PERO POR ENCIMA DE TODO, 

PRIVILEGIABA LA IMPOSICIÓN OE SU PROYECTO ECONÓMICO-SOCIAL, 

A QUIEN SEGURAMENTE DElilÓ t!ABEH IMPORTADO LA MANTENCIÓN 

Y REPRODUCCIÓN DEL ORDENAMIENTO JUR!DICO DEL PA!S. ERA 

AL PERSONAL POLÍTICO DE LOS DOS PARTIDOS TRADICIONALES, 

A LOS HOMBRES QUE DEPENDÍAN DE ESE ORDEN PARA EJERCER 

SU FUNCIÓN, 
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EL VOTO OTORGADO A LOS ENGENDROS REPRESIVOS PRESENTADOS 

POR EL EJECUTIVO, MUESTRA EL GRADO DE DESAGREGACIÓN QUE 

TEN!AN LOS REPRESENTANTES DEL SISTEMA POLÍTICO, CON RESPECTO 

AL MISMO SISTEMA, Es LA EXPRESIÓN DE TENDENCIAS POL!TICAS, 

FUERTEMENTE REPRESENTADAS EN LOS DOS PARTIDOS, HABIA 

UN PREDOMINIO DE LA REACCIÓN, NO DEL CONSERVADURISMO 

EN EL PARLAMENTO, 

EL DLOQUE DOMINANTE, HABiA LOGRADO IMPLANTAR 

SUS HOMBRE~ DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS TRADl

CIONALE~, SON LOS POLITICOS DE SEGUNDA CATEGORIA, QUE 

YA SE PERFILABAN EN EL "PACHECATO", LOS QUE AHORA ACAUDILLAN 

LAS POSICIONES REACCIONARIAS Y ARRASTRAN TRAS S\, EN 

UN BLOQUE MONOLITICO, LA REPRESENTACIÓN DE LOS DOS PARTIDOS, 

[S BASTANTE FRECUENTE, QUE EL ANÍ1L 1S1 S DEL COMPORTAH 1 EtlTO 

DE LOS POLITJCOS PROFESIONALES EN.EL MOMENIO DE LA COAGULA

CIÓN DE LAS CONTRADICCIONES, HAGA RECAER LA RESPONSABILIDAD 

EN LA INOPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN TUPAMARA, ELLA, HABRlA 

SIDO C.~PAZ DE CREAR UN CLIMA DE TEMOR, DE ENCERRAMIENTO 

t DE LAS POSICIONES, HABP.!A SACADO LA LUCHA DE SUS EJES 

Y liABR\A DADO AL EJECUTIVO LA POSIBILIDAD DE ROMPER SU 

•AISLAMl.NTO Y NUCLEAR EN TORNO A SUS PROPÓSITOS TODOS 

EL ESPECTRO POL!TICO DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES, 



ESTA VALORAClbN, QUE ES CIERTA Y VÁLIDA, EN TANTO APRECIA

CIÓN DEL CLIMA GENERAL Y LA RELACIÓN DE FUERZAS AE5ULTANTE 

DE ESTA COYUNTURA, ES INSUFICIENTE PARA EXPLICAR EL COMPOíl

TAHIENTO DE LA •cLASE POLlTICA" URUGUAYA, CON LA OUE 

NO PARECE JUSTO ADEMÁS. ADOPTAR JUICIOS ABSOLUTORIOS, 

(STE, SÓLO SE EXPLICA POR UN FORTALECIMIENTO DE LAS POSICIO

NES HEACCIONAíllAS DENTRO DE LOS PARTIDOS, FUNDAMCNTALMENTE 

DENTRO DEL PARTIDO (OLORADO, POR EL PREDOMINIO DE UN 

SENTIDO GENERAL DE REACCIÓN ENTRE LOS DEMÁS, QUE YA SER 

PERFILADA OC~OE TIEHPO ATRÁS, EN LA POLITICA URUGUAYA, 

EL PARLAMENTO -QUE NO FUE CAPAZ D( DEFENDER LAS INSTITUCIO· 

NES VIOLADAS POR PACHECO- fERMINÓ ASESINÁNDOLAS h MISMO. 

BAJO LA PRESIDENCIA DE BORDAUERRY, 

UNA PEOUEílA MINOR!A PARLAMENTARIA QUEDÓ AISLADA EN LA 

VOTACIÓN NEGATIVA A LAS LEYES REPRESIVAS, Fue LA R~PRESENTA· 

C!ÓN PARLAMENTARIA DEL FRENTE AMPLIO, QUE NO SE PLEGÓ 

A LA GRAN "CRUZADA CONTRA LA SED 1C1 Óll 0
, CONVOCADA POR 

EL [JE CUT 1 YO. Su SOLEDAD FUE TOTAL' 11Ás ALLÁ OE ARREPENT 1-

• IHENTOS POSTERIORES, P.\RTICIPARON DE ESTA "CRUZADAH O,ESDE 

fERRE t Rf, ALDUNATE tfAST A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR 

BATLL !STA, 



AL COMPÁS DE LAS DERROTAS QUE LAS Ff ,AA, INFLINGÍAN A 

LA SEDICIÓN, EL PARLAMENTO APROBABA LAS LEYES QUE TERMINARl

AN POR DERROTAR LA SECULAR DEMOCRAC f A REPHESENTAT IVA 

URUGUAYA, As! PASARON, EL MISMO l~ DE ABRIL, LA "SUSPENSIÓN 

DE LAS GARANTlAS INDIVIDUALES• Y "EL ESTADO DE GUERRA 

INTERNO•, FIGURA JURlDICA ALTAMENTE REPRESIVA Y TOTALMENTE 

INCONST<ITUCJ.ONAL, QUE ESTABLECÍA LOS TRIBUNALES MILITARES 

PARA JUZGAR LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS SEDICIOSOS 

CIVILES Y AGRAVABA EXTREMADAMENTE LAS PENAS PARA LOS 

DEL !TOS DE LESA NACIÓN ·Y FRENTE 

A LA "SEMIPLENA PIWEBA" ESTABLECÍA LA "CONVICClÓN MORAL 

DE LOS JUECES", SUSPENDIDAS LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, 

SIN VIGENCIA DEL HABEAS CORPUS Y DEMÁS LIMITANTES, LAS 

ff .AA, lMPLANTAROrl LA "LÓGICA DE LA GUERRA", NIN~UNA 

LIMITACIÓN LEGAL EXISTIÓ PARA LA REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO 

ARMADO, "LA PRÁCTICA FORENSE EN LOS ESTRADOS M!LITARES 

SUPERA, CON EFICACIA KAFKIANA, LAS PREVISIONES REPRESIVAS 

DE LA LEYI LAS FLACAS GARANTIAS DEL PROCEDIMIENTO SON 

SORTEADAS CON TODO DESCAROI SE ENTORPECE LO MÁo POS IDLE 

LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS: LAS DECLARAC l ONES SE CUMPLEN 

A MENUDO EN PRESENCIA DE LOS CARCELEROS Y, EN TODO CASO, 

BAJO LA INTIMIDACIÓN DE LA VUELTA A SUS MANOS/ EL TRÁMITE 

SE HACE PAVOROSAMENTE LENTO Y POCO DIFIERE DE LA MERA 

HOMOLOGACIÓN Y CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA TORTURA," (21) 



EL "ESTADO DE GUERRA INTERNO", QUE APARECE DE MANERA 

PROVISORIA SE INSTITUCIONALIZA TOTALMENTE EN JULIO DE 

1972. CUANDO EL PARLAMENTO HOMOLOGA LA "LEY DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO Y EL ÜRDEN INTERNO", EL SENTIDO DE LA LEY 

ES DAR CARACTER PERMANENTE A LA FIGURA JURiDICA ANTES 

CITADA, 

EN ENERO DE 1973 SE PROMULGA EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN 

GENERAL, Pf.STINADA A U.\ílR[ll (L ESPÍRITU COtlTl~lAIAHIO 

DE LA JUVENTIJ __ URUGUAYA Y DE SUS EDUCADORES, Es TA LEY 

(PROMOVIDA POR FL ENTONCES MINISTRO DE EDUCACIÓN DE 8oRDAUE

RRY, Juuo MA. SANGUINETTI) ARRASA CON LA AUTONOMÍA DE 

LOS rnTES EDUCATIVOS Y LOS SOMETE A UN CONSEJO, EL CONAE, 

DESIGNADO POR EL PODER EJECUTIVO, SANCIONA PENALMENTE 

AQUELLA ENSEÑANZA QUE "ATENTE CONTRA LA SEGURIDAD DEL 

ESTADO", EN SU APLICACIÓN SE DESMANTELAN LOS PLANTELES 

DOCENTES, ESPECIALMENTE LAS DIRECCIONES, PARA SUSTITU1RLOS 

POR FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL CUMPLIHIENTO DE LA LEY, 

VERDADERAS POLIClAS INTERNAS DE LOS INSTITUTOS DE ENSEílANZA, 

LA LEY SE DIRIGE A LA ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA 

Y TtCNICA Y DEDICA POCAS NORMAS A LA UNIVERSIDAD, QUE 

SIGUE RIGltNDOSE COHO AUTÓNOMA. 

LA META ESENCIAL DE LA LEY ES "LA DEFENSA DE LA SOBRERANiA 

NACIONAL, EL ORDEN Y LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL ESTADO 



• 
~no . 

y Et. DESARROLLO DEL PA í s" (ART. lrno.) V CON RAZÓN SEÑALA 

LANZARO QUE PARECE MÁS BIEN UNA ENUNCIACIÓN DE FUNCIONES 

DE LAS FUERZAS ARMADAS, QUE UNA LEY DEDICADA A EDUCAR 

Nlílos y ADOLESCENTES. 

Se SUCEDIERON DESPUés LOS PROYECTOS DE LEY DE "CONSOLIDACIÓN 

DE LA PAZ" f DE "DEFENSA SINDICAL". Los PROYECTOS NO 

FUERON APROBADOS, PORQUE QUEDARON TRABADOS EN SU TRÁMITE 

PARLAMENTARIO POR LAS CRISIS INSTITUCIONALES QUE PRECEDIERON 

AL GOLPE DE ESTADO DEL MES DE JUNIO. PERO EL ANÁLISIS 

DEL PRIMERO DA CUENTA DE LO QUE SE HA AFIRMADO E1I EL 

PREÁMBULO DE ES TE TRAT1\M 1 ENTO: flAY UNA VERDADERA PARANO 1 A 

REPRESIVA, 

EL PROPÓSITO DE LA LEY ES SUSTITUIR LOS REGÍMENES DE 

EXCEPC 1 ÓN DE LAS MED 1 DAS PRONTAS DE SEGUR !DAD V .LA SUSPEN· 

SIÓN DE GARANT!AS INDIVIDUALES QUE RIGE DESDE EL 14 DE 

ABRIL Y EXTENDER LA REPRESIÓN AL "FRENTE DE MASAS", ES 

DECIR, Al. CONJUNTO DEL MOVIMIENTO POPULAR, 

fa. ENGENDRO JURIDICO ALCANZA LIMITES DE DELIRIO REPRESIVO 

ESPECIALMENTE A LA AL TURA DE LA DECLARACIÓN DE "ESTADO 

PELIGROSO", 



Vl, 

ESTA DECLARACIÓN "PUEDE ALCANZAR A LOS QUE YA COMETIERON 

DELITOS, A LOS QUE SE SOSPECHA QUE PUDIERON COMETERLOS, 

PERO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA ELLO, A LOS QUE 

MANIFIESTAN INCLINACIÓN POR LA DELINCUENCIA, ETC,.," 

LA TAL DECLARACIÓN RESULTA DE LA APLICACIÓN OE MEDIDAS 

DE SEGURIDAD: IHTERNACIÓtL SUJECIÓN O PROHIBICIÓN DE 

RESIDENCIA, VIGILANCIA DOMICILIARIA O PERSONAL, PRESENTACIÓN 

REGULAR ANTE LA~ AUTORIDADES, PoR SUPUESTO, QUE LA DECLARA

CIÓN DE PELIGROSIDAD COMPETE A LA JUDICATURA CASTRENSE 

Y LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS A LOS MANDOS HILITARES; 

CON LO QUE LAS FUERZAS ARHAOAS llENEN EN SU PODER EL 

"PELIGROS!HETRO" Y CON tL. UN INSTRUMENTO MUY EFICAZ 

DE REPRESIÓN SELECTIVA DE LOS GUERRILLEROS, DE LOS POSIBLES 

GUERRILLEROS Y TAMBI~N. CONVIENE SUBRAYARLO, DE LOS MILITAN

TES DEL "FRENTE DE HASAS" 

PARECE NECESARIA LA TRANSCRIPCléN DE FRAGMENTOS DEL CAPITULO 

11. MÁS ILUSTRATIVA EN SÍ QUE LA ADJETIVACIÓN DE LA LEY: 

"ART, 2,· "PODRÁN SER DECLARADAS EN "ESTADO PELIGROSO" 

LAS PERSONAS MAYORES DE 18 Aílos COMPRENDIDAS EN LAS CATEGO

RlAs QUE ANUNCIA EL ARTÍCULO SIGUIENTE. CUANDO SU CONDUCTA 

REPRESENTE UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y 

EL ORDEN PÚBLICO,• 

AllT, 3ERO, - "EN LAS CONO 1C1 ONES DEL ARTl CULO ANTER 1 OR 
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PODRÁN QUEDAR SOMETIDAS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE 

INSTITUYE LA PRESENTE LEY: 

A. Los QUE OBSERVEN CONDUCTA REVELADORA DE INCLINACIÓN 

A LOS DELITOS DESCRITOS EN EL CAPÍTULO VI (BIS) DEL CÓDIGO 

PENAL MILITAR O CONEXOS A LOS MISMOS, MANIFESTADA POR 

LA COHPRODACIÓN DE UNA PROCLAMADA IDEOLOGÍA DE VIOLENCIA 

QUE TIENDE A DESTRUIR LAS BASES FUNDAMENTALES DE LA NACIONA

LIDAD ESTABLECIDAS EN LAS SECCIONES l Y I! DE LA CONSTITU

CIÓN DE LA REPÚBLICA. 

B. Los QUE HAYAN TRA!_A_Q~~.Q!J!'l'1_E!IT..E_y __ SJ!L~~~j_~ _ _,J_l,J~J.IFICADA 

A DEL 1 NCUENTES DE LESA NAC 1 ÓN O DE CONDUCTAS QUE ACOMPAÑEN 

TALES DELITOS O HAYAN FRENCUENTAOO EN LAS MISMAS CONDICIONES 

LUGARES DE REUNIÓN DE AQUELLOS, 

e. Los QUE. .§..!Jl HABER 1NCIJRR1 DO EN DEL 1 TO NO JUST 1F1 QUEN 

ANTE REQUERIMIENTO LEGlílHO DE LA AUTORIDAD, LA TENENCIA 

DE CUALQU 1 ER EFECTO QUE GUARDAREN EN SU PODER Y QUE SE 

VINCULARA A LAS ACTIVIDAUES DELICTUALES DE LESA NACIÓN 

O CONDUCTAS QUE LAS ACOMPAÑEN O A DELINCUE~ITES EN CONCRETO 

IMPUTADOS DE ESOS HECHOS, (23) 

EL INCISO A PENA LA PROCLAMACIÓN DE LA IDEOLOG!A, EL 

. INCISO B, EL HABER TRATADO ASIDUAMEtHE- O HABER FRECUENTADO 

LUGARES, A LOS CUALES CONCURRIERON MIEMBROS DE LA ORGANIZA

CIÓN ARHADAI EL (, LA TéNENCIA DE OBJETOS PERTENECIENTES 

A LOS HOMBRES DE ESA ORGANIZACIÓN, PERMANENTEMENTE SE 
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HABLA DE •oELINCUEIHES DE LESA llAC!ÓN O CONDUCTAS QUE 

LAS ACOMPAÑEN•, REflll!ÉNOOSt SIN DUDA AL MOV!HlENTO POPULAR, 

EL BLOCUE DOMINANTE Y LA "CLASE POLÍTICA" OESHONTAfl ASÍ 

TODO EL ANDAH!AJE JUHÍDICO-!NSTITUCIONAL Y EL RÉGIMEN 

QUEDA APOYADO EN UN SOLO SUSTENTO: LAS FUENZAS ARMADAS, 

5,q, LA ESTRATEGIA POL\TICO-KIL!TAR DE LAS FUERZAS ARHADAS, 

EL GOBIERNO DE PACtlECO ARECO LAS ACERCÓ AL PLANO DE LAS 

DECISIONES POL!TtCAS Y LA LEGISLACIÓN BORDABERRIANA LAS 

PROYECTÓ AL PODER, 

LAS ff.AA. SON, VENCEDORAS SOBRE LA SEDICIÓN Y LA ÚNICA 

ZONA CONFIABLE Y EFECTIVA DEL PODER ESTATAL• CASI SU 

ÚLTIMO REDUCTO, 

Pon PRIMERA VEZ EN su lilSTOR!A. POR LO MENOS DESDE QUE 

SON UNA INSTITUCIÓN MODERNA, LAS Ff,AA INCREMENTAN SU 

CONTACTO CON LA SOCIEDAD, POR LO MENOS CON UN SECTOR 

DE LA SOCIEDAD, LA GUERRILLERA URBANA, PARA COMBATIHLA 

Y EXTERMINARLA. 

ANALIZANDO LA RESPUESTA UNÁNIME QUE DIÓ EL EJÉRCITO AL 

LLAMADO DE LA OLIGARQUÍA, GONZALO VARELA HACE UNA OBSERVA-



CIÓN INTERESANTE, SEÑALA QUE SI BIEN ES CIERTO QUE EL 

EJÉRCITO ESTÁ HECHO PARA CUMPLIR ESA FUNCIÓN, EXISTEN 

DOS TIPOS DE EJÉRCITOS: LOS OUE RETIENEN SU UNIDAD Y 

DISCIPLINA PARA ltlTERVENIR COMO AGENTE ESTABILIZADOR 

Y AQUELLOS QUE SE DESINTEGRAN AL CONTACTO CON LA REAL ID.ID 

SOCIAL, (21¡) 

lÜE CUÁL DE LOS DOS TIPOS ERAN LAS FUERZAS ARMADAS URUGUA

YAS? ES UNA PREGUtnf, DE FÁCIL HESPUESTA IJ()Y, A LA LUZ 

DE LA HISTORIA YA CORRIDA. ERAN SIMILARES A ALGUNOS DE 

sus HERMANOS CONTINENTALES: UN EJÉRCITO auc SE COHESIONÓ 

EN LA TAREA DE CONVERTIRSE EN GENDARME, EN FUERZA DE 

OCUPACIÓN SOBRE SU PROPIO PUEBLO. 

Sm EMBARGO, ESTE PRIMER CONTACTO CON LA SOCIEDAD, PRODUCE 

UNA SITUACIÓN INSTITUCIONAL DENTRO DE LA FUERZA ARMADA, 

SUMAMENTE ALEXIONADORA PARA QUIENES GUSTAN DE LA TEORIZACIÓN 

SOBRE LOS EJÉRCITOS LATINOAME~ICANOS, 

EL FENÓMENO ES MUY DIEN ESTUDIADO POR SELVA LÓPEZ, QUE 

RECOGE TEST IMON 1 OS DE M 1 EMBROS DE LA 1NST1 TUC l ÓN DURANTE 

ESTE PERIODO. "FUE PRECISAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

, BASES DE LAS FF.AA, EN LAS TAREAS CONCRETASDE LA REPRESIÓN, 

A LA VEZ QUE LA INTERPRETACIÓN QUE HICIERON DE ELLA.LA 

QUE DISTOR5IONÓ LA DISCIPLINA INTERNA DE LA INSTITUCIÓN 

Y LE DIÓ UN GIRO A LA ACTIVIDAD REPRESIVA QUE LOS MANDOS 
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NO HABIA QUERIDO INICIALMENTE: POR LO HENOS EN SU CONJUNTO", 
(25) 

EN LOS COMIENZOS DE LAS OPERACIONES REPRESIVAS CONTRA 

EL M.l.N .. LOS MANDOS SUPERIORES DISEÑABArl LA POLITICA 

GENERAL Y DEJABAN LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

A UNIDADES OPERATIVAS INTEGRADAS POR CUADROS INTERMEDIOS 

DEL EJÉRCITO (FUNDAMENTALMENTE CAPITANES), Esros ACTUABAN 

DE MANERA TOTALMENTE VERTICAL Y COMPAHTIMENTADA ENTRE 

sl y ELA30RABAi1 ~us PROPIOS OBJETIVOS. LLEGÓ UN MOMENTO 

EN QUE COMENZARON A MANEJAR HÁS INFORMACIÓN QUE LOS PROPIOS 

MANDOS, A ESTO SE AGREGÓ LA INFORMACIÓN QUE RECIB!AN 

DE SUS VICTIMAS, ALGUNAS DE LAS CUALES HAB!AN ACTUADO 

EN TODO EL PERIODO EN QUE EL M.l,N, 3E DEDICÓ A PROPAGANDEAR 

LAS ACTIVIDADES ECONÓH 1 CAS 1 LE GALES COME TI DAS POR LOS 

GRUPOS INTEGRANTES O VINCULADOS AL CAPITAL FINANCIERO, 

SEGURAMENTE, LOS SORPRENDIÓ ESTE PHIHER CONTACTO CON 

LA SOCIEDAD, POR PRIHCRA VEZ SE ENTERARON DE ALGO, OUE 

TODO SER MEDIANAMENTE BIEN INTEGRADO EN LA SOCIEDAD CONOCÍA, 

QUE ENTRE BURGUES!A FINANCIERA Y CORRUPCIÓN HABIA UNA 

RELACIÓN ESTRECHA Y SE LANZARON PERSEGUIR "ILÍCITOS 

ECONÓMICOS•, QUIZÁ NO CON EL MISHO FERVOR CON EL QUE 

ARREMETIERON CONTRA LA GUERRILLA URBANA, PERO si CON 

BASTANTE FUERZA, 
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CONSIGNA MINELLO (26) QUE ALREDEDOR DE 70 HOMBRES DE 

DE NEGOCIOS FUERON DETENIDOS EN EL BATALLÓN FLORIDA (UNIDAD 

CON ASIENTO EN LA CAPrJAL) Y ENTRE ELLOS JUAN CARLOS PEIRANO 

f AC 1 O, PHE S 1 DEtlTE DEL IlAN CD MEílCANT Í L, DESTACADO 1 NTE GRANTE 

DE LA BUílGUESlA FINANCIERA Y APOYO DECIDIDO DEL HÉGIHEN 

DE PACHECO, SE DICE lliCLUSO, ,\Uf/QUE rrn EXISTEN PRUEBAS 

DE- ESTE. HECHO, QUE SE ESTABLE.CIÓ ur¡A TREGUA (SIN TORT~R.AS) 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE ESH fiATALLÓIJ Y LOS PRISIONEROS 

TUPAMAROS, A CAMBIO DE QUE ESTOS ENTREGARAN LA INFORMACIÓN 

QUE POSE!AIJ SOBRE ILÍCITOS ECOl<ÓHICOS, 

DE LO QUE Sl EXISTEN PRUEBAS, ES DE QUE LOS MtTODOS UTILIZA

DOS EN LOS INTERROGATORIOS A LOS DESTACADOS INTEGRANTES 

DE L SECTOH FINANCIERO EN PODER DE LOS CAPITANES, SE 

APROXIMABA EN DUREZA A LOS QUE SE MANEJABAN CON LA ORGANIZA

CIÓN ARMADA, Asl LO AVALA EL CADAVER DE UN M:EHBRO DEL 

GRUPO ECorióMICO FERRÉS ENTREGADO A sus FAMILIARES DESPUÉS 

DEL INTERROGATORIO, (27) 

ÜURANTE GRAN PARTE DEL AÑO 1972, LA INSTITUCIÓtl SE VE 

SACUDIDA POR UNA MAN!A ASAMBLEÍSTICA DE LOS CUADROS INTERME

DIOS ABSOLUTAMENTE EROSIONANTE DE LOS PRINCIPIOS ORGANIZATI

VOS SOBRE LOS QUE SE BASAN LOS CUERPOS ARMADOS, LA TENDENCIA 

ES PREOCUPANTE, NO SÓLO POR DISOLVENTE, SINO PORQUE LOS 

TEMARIOS INCLUYEN LA CONEXIÓN EXISTENTE ENTRE LOS "ILICITOS 
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ECONÓH 1 COS" V DESTACADAS PR 1 HE RAS F 1 GURAS DEL ELENCO 

GOBERNANTE, 

ÜEHÁS ESTÁ DECIR QUE EL BLOQUE DOMINANTE TEMBLÓ DE TERROR 

Y PRESIONÓ CON TODA LA FUERZA DE SU INMENSO PODER SOllRE 

LOS MANDOS. PARA LIQUIDAR ESTA PELIGROSA DIRECCIÓN. Poco 

SE SABE DE LO OCURRIDO INTERUAHENTE, H!NELLO SEÑALA QUE 

LOS CAPITANES DEL BATALLÓN MENCIONADO FUERON DESTINADOS 

A DISTINTAS Y ALEJADAS GUAl,NICIOHES DEL INTEl110R DEL 

PA!S, 

SIN DUDA HUBO REPRESIÓN INTERNA, QUE MARGINÓ AÚN MÁS 

A LO QUE PUDIERA QUEDAR DE LA T<NDENCIA "SEREGNISTA" 

DENTRO DEL EJÉRCITO Y A ESTOS MOLESTOS CAPITANES, QUE 

CON UNA INOCENCIA ANGELICAL, QUIZÁ PRODUCTO DE SU DESCONOCI

MIENTO TOTAL DEL FUNCIONAMIENTO REAL DE LA SOCIEDAD URUGUA

YA HAB\AN OSADO A SEMEJANTE DESAFIO, 

POSIBLEMENTE EL "EPISODIO fRANCESE" (A ESTUDIAR MÁS ADELAN

TE) QUE DIO LUGAR A LA GRAN CRISIS INSTITUCIONAL DE FEBRERO 

DE 1973, ESTÉ VINCULADO A ESTA PROBLEMÁTICA, ÜEBE RECORDAR

SE. QUE AL SER DESIGNADO MINISTRO DE ÜEFENSA, EL GENERAL 

DECLARÓ QUE "VENIA A· RESTABLECER LA DISCIPLINA DENTRO 

DE LAS FUERZAS ARMADAS", FINALMENTE, PRIVÓ LA CORDURA 

V LA COHESIÓN INSTITUCIONAL, LA VERTICALIDAD V LOS MANDOS, 
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DERROTADA LA ORGANIZACIÓN ARMADA Y RESTABLECIDA LA DISCIPLI

NA INTERNA, LAS FUERZAS ARMADAS PUDIERON INICIAR SU ASCENSO 

AL PODER EN MEDIO DEL VACÍO INSTITUCIONAL EN QUE SE ENCON

TllABA EL PAÍS, PRODUCTO DE LA LEGISLACIÓN PROMOVIDA POR 

BORDABERRY Y APROBADA POR EL PARLAMENTO, 

LA ESCALADA FUE LENTA y DIFICULTOSA. RouaUIÉ (28) HABLA 

DEL "GOLPE DE ESTADO MÁS LARGO", POR CONTRASTE A LA RAPIDEZ 

CON QUE GENEKALMtNTE SE SUCEDEN ESTOS HECHOS EN AMÉRICA 

LATINA, SE PREGUNTA lPOR QUÉ EN ESTE PAÍS HAY MILITARES 

DISCRETOS Y PACIENTES, QUE LLEVAN A CADO SU ACCIÓN POLÍTICA 

CONTRA EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO CON DELIBERADA LENTITUD? 

"TACTICA DESTINADA A EVITAR EL CHOQUE FRONTAL CON LOS 

SECTORES PERJUDICADOS DE UNA SOCIEDAD COMPLEJA Y DE ARRAIGA

DA TRADICIÓN LIBERAL?. ¿ NECESIDAD DE ALLANAR PREVIAMENTE 

LOS CONFL 1 t:TOS 1 NTE RNOS Y ACTUAR DE ACUERDO A LA RELACIÓN 

DE FUERZAS?, (29) 

Es POSIBLE TAMBIÉN, QUE LAS ff,AA. FUERAN PREVISORAS 

Y COMPRENDIERAN LO DIF\CIL QUE ES ASUMIR LA TAREA DEL 

PODER, PARA UNA INSTITUCIÓN QUE CARECE DE EXPERIENCIA 

EN ESA DIRECCIÓN Y QUE NO POSEE INSTITUTOS DE FORMACIÓN 

TEÓRICA, COMO LOS BRASILEROS O LOS PERUANOS, 

ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE EL TEMA, DESTACAN QUE LAS ff,AA, 

ACTUARON CON UN GRADO ALTO DE IMPROVISACIÓN, CONTRARIAMENTE, 
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PENSAHOS QUE DESARROLLARON UNA ESTRATEGIA FUNDADA EN 

LI\ LÓGICA HILITAR, JAHÁS ENFRENTARON VARIOS ENEMIGOS 

AL HISHO TIEMPO, Lo~ FUERON ATACANDO POR SEClORES, DERROTÁN

DOLOS, NEUTRALIZÁNDOLOS O SUMÁNDOLOS A SUS POSICIONES, 

ESTO NO QUIERE DECIR QUE ABSOLUTAHENTE TODOS LOS DETALLES 

DEL PLAN ESTUV 1 El!htl HATEHÁT 1 CAMENTE CALCULADOS Y QUE 

NO HUBIERA QlJE IMPROVISAR EN EL CAMINO COMO LO DENOTAN 

ALGUNOS DOCUHENTOS, 

LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS LAS 

EL PARLAMENTO V EL PERSONAL 

SIU DUDA EL ENEMIGO HÁS FÁCIL 

LIBRAN LAS fF,AA. CONlRA 

POLITICO TRADICIONAL, ERA 

DE ATACAR, DESPRESTIGIADO 

ANTE EL PUEBLO, DESORIENTADO Y CONFUSO ANTE LA NUEVA 

SITUACIÓN QUE HAB\A AYUDADO A CREAR, RÁPIDAMENTE COMPRENDIÓ 

EL PEL 1 GRO V A PESAR DE HAB¿R VOTADO LA "SUSPENS 1 ÓN DE 

GARANTIAS INDIVIDUALES•·, EL "ESTADO DE GUERRA INTERNO" 

Y LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO, INTENTÓ TARDIAMENTE 

EXIGIRLE A LAS FUERZAS ARMADAS EL CUHPLJHIENTO DE LO 

QUE ELLOS HISHOS HAB!AN VIOLADO: LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚ~LICA, 

[SCASO PESO MORAL TENlA ESTE LLAHADOI LAS ff ,AA, LO COMPREN

DIRON RÁPIDAMENTE V EL PARLAMENTO SE CONVIRTIÓ EN EL 

BLANCO DE SUS ATAQUES, iNCIDlA EL TRADICIONAL DESPRECIO 

QUE SIENTE TODA INSTITUCIÓN ARMADA POR LOS ÓRGANOS DELIBERA

TIVOS Y ESCASAMENTE EJECUTIVOS, 
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los MESES DE JUNIO. JUL 10 y AGOSTO DE 1972 VEN ALUMBRAR 

LAS PRIMERAS DECLARACIONES PÚBLICAS DE LAS ff,AA. CON 

PRONUNCIAMIENTOS SOBRE EL DISCURRIR POLÍTICO NACIONAL, 

EL 22 DE JUNIO DE ESE AÑO, EL MINISTRO DE DEFENSA ES 

LLAMADO A SALA PARA RESPONDEH lirlTE LA (;\HARA POR LA MUERTE 

DE UN MILITANTE DE LA ÜEMOCrlACIA CRISTIANA, LUIS BATALLA, 

POR TORTURAS DURANTE UN INTERROGATORIO EN EL CUARTEL 

DEL TREINTA Y TRES (DEPARTAMENTO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLI

CA), LUEGO DE LA INTERPELACIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

EMITIÓ LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: "LA (ÁMARA DE REPRESENTAN

TES EXPRESA SU CONF IANU EN QUE LAS ff,AA, CONSECUENTES 

CON SU JRADICIÓN HISTÓRICA INALTERABLE IMPONDRÁN EL CUMPLI

MIENTO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, QUE 

ESTABLECEN, EN TODA CIRCUNSTANCIA, EL RESPETO A LA DIGNIDAD 

DE L,6, PERSONA HUMANA, Y MHE LOS HECHOS LAMUHABLES QUE 

MOTIVARON EL LLAMADO A SALA, DE .LOS AUE SURGE LA COMPROBA

C l Ó~ DE LA MUERTE DE UN C 1 UDADANO, POR MALOS TRATAM 1 ENTOS 

QUE LE FUERON APLICADOS DURANTE SU DETENCIÓN, RECLAMA 

UNA MÁXIMA CELERIDAD EN LOS P~OCEDIMIENTOS Y EL PÚBLICO 

SE~ALAMIENTO DE LOS CULPABLES Y DE L.\S PENAS QUE SE LE 

APLIQUEN", (3Q) 

AUNQUE EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJ!RCITO. GRAL, fLORENC!O 

GRAVINA. HABIA ADVERTIDO A LAS fF.AA, SQBRE LA "INOPORTUNI

DAD E l NCONVENC 1ENC1 A" DE RESPONDER A ESTA GRAVE ACUSACIÓN 
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DEL PARLAMENTO, PORQUE ELLO SUPONDRIA PRONUNCIARSE SOBRE 

"PROBLEMAS DE ACTUALIDAD POR DEMÁS DEL ICACOS#, SE REUNEN 

SENDAS ASAMBLEAS DEL CENTRO MILITAR Y DEL CLUB NAVAL 

OUE ABORDAN EL PROBLEMA, 

Los OFICIALES REUNIDOS EN EL CENTRO MILITAR RESUELVEN 

QUE: 

1) ·ouE TODA ACCIÓN o MANIFESTACIÓN CORPORATIVA o INDIVIDUAL 

UUE TIENDA A HEHOSCAOAR Y OBJETAR MALICIOSAMENTE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LAS ff,AA. EN LA 

~ LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN, O LO QUE ES LO MISHO, TRAICIÓN 

A LA PA Tlll A CONS T !TUVE UNA COMPLI C 1 DAD EMBOZADA CON LOS 

ENEMIGOS DEL RtGIMEN REPUBLICANO DEMOCR~TICO QUE LA CIUDADA

N)A llA ELEGIDO Y REAFIRMADO," 

2) "OuE llEPUDIAN TODO PÍH\L ICO SEÑALAMIENTO DE LAS PENAS 

A APLICAR A CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES CUANDO LES 

CORRESPONDA SER SANCIONADOS", (31) 

LA ASAMBLEA RESPECTIVA lJEL (LUB NAVAL HACE POR ELEVACIÓN 

SU ATAQUE AL PARLAMENTO: 

"OuE MANIFIESTA su PROFUNDO REPUDIO A CUALQUIER FORMA 

DE SUBVERSIÓ~, YA SEA LA QUE EHPUílA LAS ARMAS PARA ASESINAR 

COBARDEMENTE, LA QUE EXPOLIA LA ECONOMiA NACIONAL, LA 

QUE USURPA AL PUEBLO EL CONTENIDO DE SU TRABAJO, LA QUE 

PROPENDE A LA CORRUPCIÓN MORAL. ADMINISTRATIVA vio POLÍTICA" 
(32) 
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fN POCOS MESES SE SUCEDEN 1 MPORTANTE S ENFRENTAM 1 EtlTOS 

DE ESTE TIPO, l.A JUNTA DE (OMMlDANTES EN JEFE DENUNCIA 

LAS PREBENDAS ECONÓMICAS Y JUBILATORIAS QUE DETENTAN 

LOS PARLAMENTARIOS; EL PARLAMENTO CONTESTA QUE LAS JERARUUl

AS MILITARES GOZAN DE PRIVILEGIOS MAYORES, LA POLÉMICA 

VA SUBIENDO DE TONO Y SE SUSTANCIA EN COMUNIDADOS PÚBLICOS, 

EL SENADOR AMILCAR VASCONCELLOS, REPRESENTANTE DE LA 

ESCU¡LIDA FRACCIÓN BATLLISlA DEL PARTIDO COLORADO ASUME 

EN EL PARLAMErno UNA INTllAtlSIGENTE ACTITUD DE DEFENSA 

DEL O~DEN INSTITUCIONAL Y 5E CONVIERTE EN EL PORTAVOZ 

DE LOS DESEOS DEL PERSONAL POLÍTICO TRADICIONAL: DERROTADA 

LA SEDICIÓN, LAS Ff,AA. DEDEN llEGRESAR A SUS CUARTELES, 

rERREIRA ALOUNATE EL LIDER DE "POR LA PATRIA" DEL PARTIDO 

NACIONAL LO ACOMPAfiA EN ESA IMPOSIBLE TAREA, 

LAS FF .AA., A TRAVÉS DE LA JurnA DE COMANDANTES EN JEFE 

LES CONTESTAN: •¿au1~N PIDIÓ LA INTEIWENCIÓN DE LAS FF.AA. 

V APLAUD 1 b SU ACTUAC 1 ÓN rn MOMENTOS EN QUE EN E~ PAÍS 

. IMPERABA EL CAOS Y EL TERROR, PARA POSTERIORMENTE, PASADO 

EL HIEDO, Y CON ESA MISMA MANO QUE APLAUDÍA, VOLVER SU 

DEDO ACUSADOR EN CONTRA DE LAS ff,AA,, YA QUE ÉSTAS NO 

ADMITIAN VOLVER A SUS CUARTELES SIN ATACAR LAS CAUSAS 

DE LA SUBVERSIÓN EN UN DEFINITIVO ESFUERZO POR NO SER 

EL BRAZO ARMADO DE INHHESES ECONÓMICOS O PRIVADOS AJENOS 

AL BIEN PÚBLIC0?",(33) 
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LAS Ff,AA, ADVIERTEN CLARAMENTE A LOS REPRESENTANTES 

DEL PARLAMENTO QUE NO REGRESARÁN A LOS CUARTELES Y QUE 

NO SERÁN ADEMÁS "EL BRAZO ARMADO DE INTERESES ECOljÓMICOS 

O PRIVADOS AJENOS AL BIEN P~BLICO", ESTA DECLARACIÓN, 

ilEITERADA EN HAYO DE 1973, PERO YA FORMULADA A MEDIADOS 

DEL ARO ANTERIOR, DIO LUGAR A MUCHAS DISQUISICIONES, 

QUE ABORDAREMOS MÁS TARDE, lo UUE NOS INTERESA SEÑALAR 

EN ESTE MOMENTO, ES EL GRADO DE AUTONOH!A ALCANZADO POR 

t.AS FF .AA. lllHJGIJAYAS A ESTA Al.TURA DE LA COYUNTllllA, 

EsrA AUTONOHlA ES LA QUE LES l'ERHI TE LANZAl!SE CONTRA 

INSTANCIAS HÁS ALTAS DEL PODER ESTATAL, Así COMIENZAN 

LOS ENFHENTAHI ErHOS CON EL Poorn EJECUTIVO. MIENTRAS 

EL PA!S SE BALANCEA EN UNA CRISIS INSTITUCIONAL CASI 

CONSTANTE. rnrnE OCTUBHE Oc 1972 y rurnrno DE 1973, 

LA CRISIS DE OCTUBRE ESTÁ PAUTADO POll UNA RÁPIDA SUCESIÓN 

DE ENFRENTAMIENTOS, QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE ENSOMBRECER 

MÁS EL CL IHA lflSTITUCIOllAL Y LOGRAR LA EFECTIVA INSEílCIÓll 

DE LAS FF.AA, EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

EL PRIMERO DE ESTOS ENFRENTAMIENTOS SE PROCESA EN TORNO 

A LA DECISIÓN DE OTORGAR LA LIBERTAD A CUATRO PRESTIGIOSOS 

MÉDICOS DETENIDOS. LA ORDEN DE LIBERTAD LA EMITE EL Juez 

MILITAR RESPECTIVO, PERO EL COMANDANTE DE LA UNIDAD MILITAR 
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DONDE SE ENCUENTRAN DETEN 1 DOS SE N 1 EGA A ACATARLA, J NT 1 MADO 

A CUMPLIRLA POR EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJtRCITO Y 

EL MINISTRO DE DEFENSA SE RESPALDA EN EL APOYO DEL JEFE 

DE LA REGIÓN Y MANTIENE SU NEGATIVA, ESTE DESACATO A 

LA PROPIA JUSTICIA MILITAR PROVOCA LA RENUNCIA DEL COMANDAN

TE EN JEFE DEL EJÉRCITO (GRAL, GRAVll~A) Y DEL MIHISTflO 

DE DEFENSA {Ün, lEGNANI), 

Pocos DIAs DESPU~S SE PRODUCE UNO DE LOS ATAQUES nAs 

DIRECTOS DE LOS MANDOS DEL EJÉRCITO AL PERSONAL POLÍTICO, 

EL EJtRCITO ORDENA LA CAPTURA DEL ÜR, JORGE 8ATLLE 

AUNQUE EL kEQUEillMIErHO SE llACE POR "ATAQUE A LA FUERZA 

MORAL DE LAS FUERZAS ARHADAS", SUBYACE BAJO ESTA ACUSACIÓN 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA "INFIDENCIA" 

DE 1968 (A LA QUE YA NOS HEHOS REFERIDO), 

l~ DETENCIÓN APUNTA llACIA EL PERSONAL POLÍTICO, EL DETENIDO 

ES UN BATLLE, CON TODAS LAS IMPLICACIONES QUE ESTE APELLIDO 

T 1 ENE EN EL URUGUAY, Es ADEMÁS EL JE FE DE UNA 1 MPORTANTE 

FRACCIÓN DEL PARTIDO COLORADO, RESPRESENTADA EN EL GABINETE 

• POR TRES MINISTROS Y UN EX-CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA, 

Los ENFRENTAMIENTOS CULMINAN EN UNA CONFRONTACIÓN DIRECTA 

CON EL EJECUTIVO, Los ALTOS MANDOS CITAN UNA REUNIÓN 

CON EL PRESIDENTE, ACORDONAN EL ÁREA CON SUS FUERZAS 
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E IMPIDEN PARTICIPAR EN LA MISMA AL MINISTRO DE DEFENSA, 

Los RESULTADOS INDICAN UNA CLAHA VICTORIA DE LOS MANDOS 

DE LAS FF.AA. Los OCHO PUNTOS APROBADOS EN LA REUNIÓN 

COMPRENDEN: 

1, ABSOLUTA INDEPErlDENCIA DE LA CRIE (Co1-11s1óN DE REPRESIDN 

DE LOS IL\CITOS ECONÓMICOS) y DE LAS FF.AA. PARA INVESTIGAR 

ACUELLOS ILICITOS QUE lllPLIQUEN A POLÍTICOS DE NOTORIEDAD; 

2. DETENCIÓN DE LOS CUATRO MtDICOS CUE PERMANECEN EN 

EL VI DE CABALLERIA; 

3, GARANT\A E INAMOVILIDAD PARA QUIENES OCUPEN LOS ALTOS 

MANDOS DE LAS FUERZAS CONJUNTAS, EN PARTICULAR. PERMANENCIA 

E'l su CARGO DEL GrlAL. TRABAL (JEFE DE LA CRIE EN ESE 

MOMENTO), 

4, PARTICIPACIÓN DE LOS MILITARES EN EL CONTROL DE LA 

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA: 

5, INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LOS ESTABLECI

MIENTOS PENITENCIARIOS, 

6, PROCESAMIErlTO Y DEPURACIÓN DE JERARCAS POLICIALES 

PRESUNTAMENTE VINCULADOS A NEGOCIOS ILlCITOS; 

], INTERVENCIÓN PERMANENTE DE LAS FF.AA, EN LOS PUESTOS 

CLAVES DEL ORGA~ISHO POLICIAL; 

8, NORMAS QUE PERMITAN UN CONTROL MlS EFECTIVO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS GANADEROS DE LA FRONTERA CON EL BRASIL, 

CON EL OBJETIVO DE REPRIMIR EFICAZMENTE EL CONTRABANDO, 

(34) 
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Los OCHO PUNTOS PLANTEADOS CONTIENEN MEDIDAS DE DEFENSA 

CORPORATIVISTA DE LA INSTITUCIÓN, COMO ES LA MANTENCIÓN 

DE LOS MANDOS EN SUS CAHGOS Y ESPEC 1 ALMENTE EL CASO DE 

TRABAL, MUY CUESTIONADO POR LA AURGUESlA' FINANCIERA, 

POR SU LABOH Al. FRENTE DE LA (Rj[; MEDIDAS ENCAMINADAS 

A COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EL CONTRABANDO DE GANADO FRONTE

RIZO, ENMARCADAS Ell LA LUCHA CONTRA LA COflílUPCIÓN, QUE 

ES UNA BANDERA DEMAGÓGICA PERMANENTE EN EL ASCENSO AL 

PODER V FINALMENTE EL PUNT~ CUATRO RESULTA EL MAS INTERESAN

TE PARA EL ANALS 1 S, 

PoR ESTE ACUERDO CON EL EJECUTIVO, LAS FUERZAS· ARMADAS 

EXPRESAN SU DECISIÓN DE INICIAR UN TUTELAJE SODRE LA 

ADMINISTRACIÓN PÜBLICA Y LOS ENTES AUTÓNOMOS, A PARTIR 

DE ESE MOMENTO, MÜLTIPLES OFl~IALES SUPEHIORES <:OMIENZAN 

A INTEGRARSE A LOS DIRECTORIOS DE LOS ENTES, PASANDO 

A CONTROLAR LOS SERVICIOS ESrnCIALES: LA RHINACIÓN DEL 

PETRÓLEO, EL AGUA POTABLE, LA ENERGÍA ELÉCTRICA, LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DEL PAIS, QUE QUEDA~ TOTALMENTE 

EN SUS MANOS, EsTE, ERA UN PASO IMPRESCINDIBLE V CAUTELOSO 

ENCAMINADO A LA PAULATINA ASUMSIÓN DEL PODER, AL CONOCIMIEN-

• TO DE LOS RESORTES Y MECANISMOS ADMINISTRATIVOS POR LOS 

QUE PASA EL CONTROL DE UNA NACIÓN, 
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5.4.l, LA CRISIS DE FEBRERO DE 1973. 

GONZALO VARELA TRANSCRIBE UN REPORTAJE REALIZADO A FERRE IRA 

ALDUNATE POR LE MotrnE, FERREIRA TESTIMONll\ CUÁL EílA LA 

OPINIÓN QUE TENlll fiORDllBFRRY SOBRE LOS MILITAHES: "HABÍA 

EN ESA tPOCA UN GENERAL MUY DURO (,,,) (¡¡¡~TI, EL. (BoRDABE-

RRY) LO NOMBRÓ t:OMANDANTE DE LA REGIÓN DE l'\OIHEVIDl:Q, 

Utl DIA YO LE DljEi lTÜ NO CREES QUE ES PELIGROSO?, EL 

ME RESPONDIÓ: fo NUESTHA lllSTOHlll SIEMPllE EXISTIÓ EL 

GENERAL DEi.. PutSIDENTE. Es1E P[QU[~O CRISTI COME Etl MI 

MAN0",(35) 

LUEGO DEL •susTO. PROVOCADO POR LA ACC 1 ÓN M 1 Ll T AR CONTRA 

LOS "ILlCITOS ECONÓMICOS", EL BLOQUE FINAtlCIERO DOMINANTE 

CONSIDERÓ QUE HABIA LLEGADO LA HORA DE ENCARRILllR A SU 

"[STADO DE RESERVA", QUE 111\BÍA SIDO MUY EFECTIVO, FIEL' 

Y ~FICIENTE EN LA TAREA DE ANIQUILAR A LA GUERRILLA UHBANA, 

PERO QUE ASUMÍA TAHBltN, ACTITUDES MUY MOLESTAS, 

Fue AS\ QUE SURGIÓ LA PROPUESTA DE BoRDADEHRY DE PROMOVER 

AL ÚRAL. fRANCESE AL CARGO DE MIHISTRO DE DEFENSA, EL 

VIEJO GENERAL ERA HOMBRE DEL ELENCO PACHEQUISTA Y GOZABA 

DE LA HÁS ABSOLUTA CONFIANZA DEL EJECUTIVO Y DEL SECTOR 

SOCIAL QUE EL [JECUTIVO REPRESENTABA, 

A PESAR DE QUE BoRDABERRY SABÍA QUE SU PROPUESTA NO GOZABA 
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DE LA ANUENCIA DE LOS MANDOS, DECIDIÓ IMPONER SU DECISIÓN 

Y EFECTUb LA DESIGNACIÓN, CONSIDERÓ OUIZÁ1 QUE ESE ERA 

EL MOMENTO PROPICIO PARA RESTABLECER PEFINITIVAHENTE 

EL PODER CIVIL DEL BLOQUE DOMINANTE, LA COYUNTURA ADECUADA 

PARA VOLVER A SU LUGAR -NO LOS CUARTELES PRECISAMENTE 

SINO LA REPRESIÓN- A LAS FF.AA., 

fRANCESE TUVO ADEMÁS LA POCO FELlZ IDEA 

DE PUBLICITAR SUS PROPÓSITOS Y ACLARAR QUE ÉL VENlA A 

RESTABLECER LA DISCIPLINA DENTRO DE LAS ff,AA,, 

EL 9 DE FEBRERO DE 1973. LOS MANDOS MIL !TARES CONJUNTqS 

DEL EJéRCJTO Y LA FUERZA AéREA DECLARARON "DESCONOCER 

LA AUTORIDAD DEL SR, MINISTRO. DE DEFENSA NACIONAL" Y 

MANIFESTAR "LA SOLICITUD AL Sn, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

DE QUE SE DISPONGA EL RELEVO", 

80RDABERRY TUVO ESCASO SENTIDO DEL RIDÍCULO Y CON TONO 

AUTOR 1TAR1 o, ANTE CADENA DE RAD 1 O Y TELE V 1S1 ÓN CONTESTÓ: 

"Yo DIGO QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN, 

Y LA DEFENSA 1NTRANS1 GENTE DE LA LEGAL 1 DAfl 1 NSTI TUC 1 ONAL, 
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HACEN HOY MlS QUE NUNCA IMPRESCINDIBLE QUE EL GílAL, FRANCESE 

PERMANEZCA EN SU CARGO Y ASl SE LO HE COMUNICADO", (36) 

HIZO ADEMÁS UN LLAMADO A LOS SOLDADOS A DESCONOCER A 

SUS MANDOS Y AL PUEBLO A RODEAR LA (ASA DE GOBIERNO, 

EL ÚNICO APOYO CON QUE CONTÓ El PHES IDErlTC EN ESE MOMENTO 

FUE LA MARINA -QUE EN LA OCASI6N DECIDI6 MANTENERSE CIVILIS

TA Y TOhÓ EL ÁREA DE LA CIUDAD VIEJA, ZONA BANCARIA Y 

POHTUARIA DE MONTEVIDEO- Y 150 FIELES PARTIDARIOS QUE 

~ ACUDIERON A SU CONVOCATORIA PÚBLICA, 

EN ESTE CLIMA DE INFANTES DE MARINA Y TANQUES DEL EJtRCITO 

EN LAS CALLES, LOS MANDOS MILITARES CONJUNTOS HACEN CONOCER 

DOS COMUNICADOS PÚBLICOS, EN LOS QUE INSISTEN EN DESCONOCER 

A fRANCESE. PORQUE SU ACEPTACJÓN IMPLICARIA RETROTRAER 

A LAS FF .AA. • A LA SUPERADA tPOCA DE srn EL BRAZO ARMADO 

DE INTERESES ECONÓMICOS Y POL\TICOS,,,•,(37) 

EL PRIMER COHUNICADO QUE SE CONOCE POR EL NUMERAL q, 

DEDICA UNA PRIMERA PARTE A REFERIR LOS SUCESOS POL\TICOS 

QUE DESATARON LA CRISIS, LA SEGUNDA PARTE ENUNCIA LOS 

PlllNCIPALES OBJETIVOS A IMPULSAR POR PARTE DE LAS fF,AA, 

•PARA RESTABLECER EL ORDEN INTERNO Y BRlNDAR SEGURIDAD 

AL DESARROLLO NACIONAL,• 
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ELLOS SON: 

"A, ESTABLECER NORMAS QUE INCENTIVEN LA EXPORTACIÓN,,,•, 

"B, ELIMINAR LA DEUDA EXTERNA OPRESIVA, MEDIANTE LA CONTEN

CIÓN DE TODOS AQUELLOS GASTOS DE CARÁCTER SUPERFLUO,,,•, 

"c, REORGANIZAR EL SERVICIO EXTERiOR,, ," 

"D, ERRADICAR EL DESEMPLEO Y LA DESOCUPACIÓN,,,•, 

"E. ATACAíl cori MAYOR DECISIÓrl y ENERGÍA LOS ILÍCITOS 

DE CARÁCTER ECONÓMICO Y LA CORRUPCIÓN DONDE SE ENCUENTREN,.,• 

"f, REORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÜBLICA Y DEL SISTEMA IMPOSITIVO,,,•, 
11 G, REDISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, BUSCANDO LA MÁXIMA PRODUC

C 1 ÓN POR HECT1\REA, MEO 1 ArHE HEG Í MENES 1MPOS1T1 VOS JUSTOS 

Y T~CNICOS, Y UNA TENENCIA MÁS RACIONAL• DE MANERA DE 

ASEGURAR EL ACCESO A LA PROPIEDAD A QUIEN LA TRABAJA•, 

"H, CREACIÓN, FOMENTO Y DEFENSA DE NUEVAS FUENTES DE 

rnABAJO, , , •, 

"1, EXTlllPAll TODAS LAS FORMAS DE SUBVERSIÓN (, ") MEDIMlE 

EL ESTABLECIMIENiO DE ADECUADA LEGISLACIÓN PARA SU CONTRAL 

Y SANCIÓN", 

"J, DESIGNAR EN LOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALI

ZADOS A LOS HOMBRES MÁS CAPACES (,,,) SIN TENER EN CUENTA 

PARA ELLO UN CRITERIO DE ~UOTAS POR PARTIDOS O SECTORES,,,•, 
11 K, ASEGURAR LA INTERVENCIÓN O LA REPRESENTACIÓN DE LAS 

FF, AA. EN TODO ORGAN 1 SMO O ACT 1V1 DAD QUE TENGA RELACIÓN 

CON ASPECTOS CONr.ERNIENTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

NACIONAL,", 
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"L, FORTALECER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TODA LA POBLACIÓN 

Y AUMENTAR EL AHORRO", "ASEGURAR PARALELAMENTE AL AUMENTO 

DEL INGRESO NACIONAL(,.,) UN AUMENTO EN LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS GRUPOS HENOS FAVORECIDOS, TANTO EN T~RHINOS ABSOLUTOS 

COHO RELATIVOS", 

"H,,, .COMBATIR TAN EFICAZHEIHE COMO SE POSIBLE LOS MONOPO-

LIOS, IN~TRUMENTANDO HEDIDAS QUE POSIBILITEN LA MAYOR 

DISPERSIÓN DE LA PROPIEDAD Y UN MAYOR CONTROL PÚBLICO 

DE LOS MEDIOS DE rr.onuCCIÓN. AsEGURAl1 EL INTERÉS OBREIW 

POR IMPULSAR Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN, ARBITRANDO SOLUCIONES 

QUE ESTIMULEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS HISHOS EN LA DIRECCIÓN 

DE LAS EMPRESAS, TANTO EN EL SECTOR PÜBLICO, COMO EN 

EL PRIVADO," 

"N, APOYAR A TRAVES DE UNA POL!TICA CREDITICIA ADECUADA, 

A AQUELLOS SECTORES DE LA ECONOMIA OUE SE ESTIMAN PRIORITA

RIOS, DANDO PREFERENCIA A LOS HED 1 ANOS Y PEQUEÑOS EHPRESA

R !OS Y A LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN,.,", 

Q, flSCALIZAR "SE RECAUDEN SIN EVASIONES TRIBUTARIAS 

( ,., ) LOS DEll!VADOS DE CAPITALES JMPRODOCTIVOS", 

• P, ACEPTAR UNA 1NFLAC1 ÓN MEO 1 ANAMENTE CONTROLADA (HASTA 

TANTO SE ELABORE) UNA TÁCTICA (,,,) CAPAZ DE SUPERAR 

LAS CAUSAS ESTRUCTURALES Y PROFUNDAS, ADOPTANDO POR AHORA 

HEDIDAS DE CORTO PLAZO QUE EVITEN DESCONTENTOS EXCESIVOS 
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Y ASEGURAN MANTENER POR LO MENOS, LA POSICIÓN REL.A1 !VA 

DE LOS DISTINTOS GRUPOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO", 

LAS FF.AA, CONSEGUIR~N ESTOS OBJETIVOS: 

"A, MANTENIENDO L.A COHESIÓN, VIGILANDO LA CONDUCCIÓN 

UACIONA~ V GRAVITANDO EN LAS DECISIONES", J 

"n, MANTENIENDO A LAS ff .M. AL MARGEN DE LOS PROBLEMAS 

SINDICALES Y ESTUDIANTILES SALVO QUE LLEGUEN POR SU INTENSI· 

DAD, A PONER EN PEL !GRO LA SEGlJRIDAD", !NICIANDO "UNA 

POL\TlCA DE REAl.lZACIOíJES EFICACES Y CONCRETAS, APOYANDO 

O TOMANDO A SU CAR,GO, PLANF.S DE DESARflOLLO O DE INTERÉS 

NAC 1 ONAL, APROVECflANDO SUS CAPAC 1 DADES TÉCN 1CD-PROFES1 ONA· 

LES", 

"c, fVJTANDO "LA INFILTRACIÓ/'J Y CAPTACIÓN DE ADEPTOS 

A LAS DOCTfllNAS Y FILOSOF\AS MARXl~TAS-LENINISTAS, INCOMPA· 

TIBLES CON NUESTRO TRADICIONAL ESTILO DE VIDA", 

EL COMUNICADO N' 7 FUE EMITIDO AL DÍA SIGUIENTE, 10 DE 

FEBRERO Y TUVO POR COMET 1 DO COMPLEMENTAR Y PREC 1 SAR EL 

COMUNICADO N', q, ESTABLECE COMO OBJETIVOS PRIORITARIOS 

DE LAS ff,AA,: LA PRESERVACIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA SEGURI-

DAD DEL ESTADO, J NCLUYE ENTRE LOS OBJET 1 VOS: EL DESARROLLO 

ENERGÉTICO Y DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN V TRANSPORTE: 

LA MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA, ADECUÁNDO· 

LA A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO NACIONAL; EL ESTABLECI· 

M 1 ENTO DE UNA POLÍTICA DE PREC 1 OS Y SALAR 1 OS QUE ASEGURE 
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EL HAtlTENIHIENTO DEL PODER ADQUISITIVO: GARANTIZAR A 

L.a. POBLAClbN LA HÁS ALTA .a.SISTENCIA MÉDICA Y FOMENTAR 

LA DESCENTRALlZAClbN, TRASLADANDO AL INTERIOR EMPRESAS 

Y SERVICIOS, (38) 

Los CoMUN 1 CADOS q y 7. QUE JAMAS FUERON CUMPL 1 Dos. SALVO 

LOS 1 TEMS REL A T 1 VOS A LA SEGUR 1 DAD DEL E STA DO Y LA LUCHA 

CONTRA LA !DEOLOG\A MAHXISTA-LEUINISTA, CUMPLEN A NUESTRO 

ENTENDER UNA IMPORTANTE FUNClbN fN LA ESTRATEGIA MILITAR 

DE ASCENSO AL PODER' Pon ELLO. Clli:EMOS NECE SAH 1 o AHAL 1 ZA~ 

ES TE DOCUMENlO, 

LA PR 1 MERA OBSERVAC 1 bN QUE SUllGE DE SU LECTURA GENERAL 

ES EL CARÁCTER DISIHIL DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, EL 

DOCUMENTO REVELA UN ALTO GRADO DE IMPROVISACIÓN EN SU 

COUFECC IÓN, LAS HEDIDAS ECONbM 1 CAS, SE AGRUPAN S 1 N OllDEN 

NI CONCIERTO, NO EXISTE UNA SECUENCIA LÓGICA EN SU FORMULA

ClbN, ORDENAMIENTO Y ENUNCIAC!Ótl. CO~TRARIANDO EL ESPiRITU 

DE ORDEtl . MET 1 CULOS O y ESOUEMÁT 1 co AL QUE sor¡ TAN AFECTOS 

TODOS LOS DEHÁS DOCUMENTOS QUE EMANAN DE LAS ff,AA. 

Los MILITARES URUGUAYOS. UNA VEZ INSTITUCIONALIZADOS 

EN EL PODER NEGARON S 1STEMÁT1 CAHENTE QUE ESTOS COMUNICADOS 

FUERAN UN PROGRAMA DE GOBIERNO, Los EVOCARON COMO EL 

HOHENTO FUNDACIONAL DE •u PROGRAMA DESARROLLISTA, 



ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE SE PROPONEN SON DE TONO MORALI-

ZANTE Y DESTINADAS AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN P~BLICA Y EN EL SERVICIO EXTERIOR, ESAS 

CAllECEN OE IMPORTANCIA V SE INSCHIBEN EN LA PR~DICA QUE 

DESDE EL PRINCIPIO DEL ENFRENTAMIENTO SOSTUVIERON LAS 

ff,AA, CONTRA LOS SECTORES POLÍTICOS, 

LLAMAN LA ATENCIÓN ESPECIALMENTE, EL OTRO CONJUNTO DE 

ENUNCIAílOS, EN LOS CUALES LAS ff,AA, SE PRONUNCIAN POR 

PRIMERA VEZ rn TORNO A SOLUCIONES A LOS GRANDES PROBLEMAS 

SOC 1 OECONÓM I CDS DEL PAÍS, EN ~SOS 1 TEMS, SE HABLA DE 

MEDIDAS PROVISORIAS DESTHIADAS A LA ECONOMÍA, HASTA TANTO 

SE LOGRE EL ADORAR UNA TACT 1 CA "CAPAZ DE SUPERAR LAS CAUSAS 

ESTRUCTURALES V PROFUNDAS" DEL CAOS ECONÓMICO DEL PAIS, 

No SE SEílALA CLARM\EflT[ CUÁLES SON LAS "CAUSAS ESTRUCTURA

LES u, PERO SE PLANTEA I NSTfWMENTAR MEDIDAS QUE POS lll IL 1 TEN 

UNA "REDISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA (. ") UNA TENENCIA MÁS 

RAC lONAL, DE MANERA DE ASEGURAR EL ACCESO A LA PROP 1 EDAD 

A QUIEN LA TRABAJA", [STO SE HAR~ MEDIANTE "REGIMENES 

IMPOSITIVOS JUSTOS Y T~CNICOS", PLANTEAMIENTO QUE EVOCA 

LAS CONCEPCIONES BATLLISTAS EN CUANTO A LA PROPIEDAD 

DE LA TIERRA, (39) 

Es REPETITIVA LA PREOCUPACIÓN POR LA DISTRIBUCIÓN DEL 
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INGMESO. SABIENDO QUE ELLA ES "DE LAS CUESTIONES QUE 

HÁS ESTRECHAMENTE SE ENCUENTRAN ASOCIADAS A LA DISTRIBUCIÓN 

DEL PODER", LA POLlTICA CREDITICIA SE DIRIGIRÁ A LOS 

"HEDIANOS Y PEOUEílOS PROPIETARiOS Y A LAS COOPERATIVAS 

DE PRODUCCIÓN": SE COHBATIRÁ A LOS HONOPOLIOS; SE ELIMINARÁ 

LA DEUDA EXTERNA (REDUCIENDO LOS GASTOS SUPERFLUOS EXCLUSI

VAMENTE): SE ESTIMULARÁ "LA PARTICIPACIÓN (DE LOS OBREHOS) 

EN LA DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS", 

.. SERÁ POSIBLE EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS ESTABLECIENDO 

UN.\ TUTELA tllLITAR SOBRE EL PODER POLÍTICO, EVITANDO 

LA INFILTRACIÓN DE LAS IDEAS HAHXISTA-LENINISTAS Y SUSTRA

YE~;)O A LAS Ff .A~. DE TODA INTERVENCIÓN EN LOS CONFLICTOS 

SINDICALES Y ESTUDIANTILES, ÜUEREMOS RESALTAR EL CARÁCTER 

CONTRADICTORIO DE LOS DOS GLTIHOS OBJETIVOS, 

Los COMUNICADOS PHODUJEroN UN IMPACTO IHPOílTANTE EN LA 

SOCIEDAD URUGUAYA, POR PRIMERA VEZ SE PRODUJO UN PRONUNCIA

MIENTO PGBLICO DE LAS FF.AA. EN EL QUE SE ESBOZÓ UN PROYECTO 

Y 0 LO QUE POSTULAN EN TODO CASO, NO ES EL PROYECTO PE 

LA BURGUES!A, SINO UN CONFUSO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE 

TIENEN HUCHO DEL MODELO DATLLISTA CON EL AGREGADO DE 

MANO DURA Y BUENA ADMINISTRACIÓN" (4Q) HAB!A UN CIERTO 

PARENTESCO (AUNQUE LEJANO) ENTRE LOS OBJETIVOS PROCLAMADOS 
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POR LAS ff,AA. Y EL PROGRAMA DE SOLUCIONES NACIONALES 

DEL MOVIMIENTO POPULAR, 

¿QuÉ FUERON LOS COMUNICADOS 4 Y 7?, (ABEN DOS INTERPRETA

CIONES POSIBLES, PUEDE HABERSE TRATADO DE UN DOCUMENTO 

SINCERO, CUYAS FORMULACIONES CONTRADICTORIAS REFLEJARIAN 

LA UNIDAD Y LUCHA DE TENDENCIAS DENTRO DEL EJÉR¿ITO Y 

QUE EXPRESARAN UN MOMENTÁNEO PREDOMINIO DE TENDENCIAS 

"PROGRESISTAS", 

PUEDE HABEHSE TRATADO DE UNA ESTRATEGIA DE ASCENSO, ES 

DECIR, DE UNA "CORTINA DE llUMO" LANZADA SOBRE EL MOVIMIENTO 

POPULAR, PARA NEUTRALlfARLO EN EL MOMENTO EN QUE LAS 

ff,AA. IBAN A ENFRENTARSE CON EL ENEMIGO MÁS PODEROSO: 

EL EJECUTIVO. 

CABE UNA TERCERA HIPÓTESIS, PUEDE HABERSE TRATADO DE 

AMBAS COSAS COMBINADAS' Los MANDOS PUEDEN HABER RECOGIDO 

INQUIETUDES SENTIDAS EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, 

PUEDEN HABERLAS INCORPORADO EN ESE CONFUSO ORDEN, HEZCLADAS 

CON LA "SEGURIDAD NACIONAL" Y EL COMBATE AL MARXISMO-LEN!-. 

NISMO Y HABER LOGRADO ASÍ, EL OBJETIVO DE MANTENER LA 

ABSOLUTA COHESIÓN INTERNA A LA HORA DE LA GRAN CONFRONTACIÓN, 

NEUTRALIZANDO POSIBLES TENDENCIAS, 
CUANDO RouauIÉ ESTUDIA EL CARÁCTER DE LOS "PARTIDOS MILITA-

RES" APORTA IDEAS MUY ESCLAllECEDORAS PARA ESTE FENÓMENO, 
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[XPL IC/\ QUE LA FUNC!bN EXTRAM!LITAR DE LAS fF .AA .. LAS 

TRANSFORMA EN UNA FUERZA POLIT!CA AMBIGUA, •,,,UNA DE 

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL EJÉRCITO Y LOS PARTIDOS 

ES LA SOCIALIZACIÓN AUTORITARIA Y EL CARÁCTER MARGINAL 

DE LOS CREDOS IDEOLÓGICOS EN EL SENO DE AQUEL.·. "Los 
EJÉRCITOS, INCLUSO COMO FUERZAS POLITICAS, NO SON APAHATOS 

OUE 'FUNCIONAN CON !DEOLOGÍA 1
". ·cuANOO MÁS 'ESTATIZAOOS', 

ES DECIR, RELATIVAMENTE AUTÓNOMOS EN RELACIÓN A LAS FUERZAS 

SOCIALES SON LOS EJÉRCITOS, MÁS SE ASEMEJAN A ORGANIZACIONES 

Of 'IDEOLOG!A VAílJABLE '", (41) 

EJEMPLIFICA LA INCOllERENCIA POLÍTICA IDEOLÓGICA DE 

LAS LEGIONES L/\flNOAMERICANAS CON LA ACTUACIÓN DEL EJ~RCITO 

HONDURE~O EN LOS Aílos SESENTAS SETENTAS. "EL MISMO 

GENERAL OUE EN 1963 INSTAURA UNA TiPICA DICTADURA REPRESIVA 

DE "GUERRA FRJA", VUELVE AL PODER EN 1972 PARA IMPONER 

REFORMAS. CON UN INNEGABLE APOYO POPULAR.. Ese MISMO 

GENERAL {LÓPEZ ARELLANO} QUE PERSIGUIÓ IHPLACABLfMENTE 

A LOS COMUNISTAS. "PRESIDE ACTUALMENTE UN GOBIERNO PROGHE

SISTA, RESPETUOSO DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y SINDICA

LES Y, MÁS IMPORTANTE AÚN, QUE ESTÁ APLICANDO UN PROGR-"l'\,I\ 

DE TRANSFORMACIONES SOCIALES QUE ATENTA SIN DUDA CONTRA 

LAS DASES MISHAS DEL PODER OLIGÁRQUICO•, DICE DESCONCERTADO 

UN DIRIGENTE DEL P.C, HONDUREílO, (q2) 
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ABUNDA EN EJEMPLOS DE INSTITUCIONES ARMADAS LATINOAMERICANAS 

QUE TIENEN ESTAS RELAMPAGUEANTES EVOLUCIONES A DERECHA 

E IZQUIERDA, ROUQUIÉ EXPLICA QUE GENE11ALMENTE ELLAS RESPON

DEN A l.UCHAS INTERNAS EN LA INSTITUCIÓN Y SON EL REFLEJO 

DE ESAS LUCHAS; PERO ESTAS DIVERGENCIAS POLlTICO-INSTITUCIO

NALES, GENERALMENTE SON GENEtiACIOllALES, DE LEALTADES 

PERSONALES. DE GRUPO o OE UrllDAD y NO SIEMPRE OBEDECEN 

A UN IDEOLOGIA CLARA Y RECONOCIBLE. SEGURAMENTE, ALGO 

DE ESTO HAY rn LOS Cot\U!l!CADOS 4 Y DEL EJÉRCITO Y LA 

FUERZA AÉREA UHUGUAYOS, MÁS ALLÁ DE SU SIGNIFICADO REAL, 

IMPQRTA LA INCIDENCIA QUE TUVIERON EN LA COYUNTURA DE 

MILITARIZACIÓN DEL PODER ESE TEMA LO ABORDAREMOS AL 

ESTUDIAR LA ESTRATEGli DEL MOVIMIENTO POPULAR, 

Dos D!As DESPUÉS SE LOGRÓ Cf,NALI ZAR LA CRISIS. LAS FF.AA. 

ELEVARON UN MEMORANDUM A 80RDABERRY QUE SERÁ LA DASE 

SOBRE LA QUE SE FIRMA EL PACTO Bo1so LANZA (LLAMADO AS! 

POR LA DENOMINACIÓN DE LA BASE AÉREA A LA QUE CONCURRIÓ 

EL PRESIDENTE, ESCOLTADO POR LAS ff,AA,, EL MEMORANDUM 

Y LO ACORDADO EN EL PACTO, YA NO ENFATIZA LAS TRANSFORHACIQ 

NES SOCIOECONÓHICAS, SINO EN LAS MEDIDAS PARA CONSOLIDAR 

LA VICTORIA SOBRE LA SUBVERSIÓN, ES DECIR, LA LEY DE 

ENSEÑANZA, LA REGLAMENTACIÓN SINDICAL Y LAS BASES DEL 

FUTURO PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ. QUE 

YA HEMOS ESTUDIADO, 
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LA RAPIDEZ CON QUE LAS FF.AA. DEJAN ATRÁS EL "PLAN REFORMIS

TA" REFU~RZA LA HIPÓTESIS DE QUE LOS COMUNICADOS q Y 

7 FUERON UNA ESTRATEGIA POLlTICA DE NEUTRALIZACIÓN DEL 

MOVIMIENTO POPULAR. EN EL PACTO Bo1so LANZA SE DECIDE 

LA INTEGRACIÓN DEL GABINETE HINISTEHIAL. LA INTEGRACIÓN 

TOTAL DE LAS FF .AA, A LOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS 

DESCENTRALIZADOS (A LOS DIHECTORIOS), LA DESTITUCIÓN 

DE TRES FUllCIONARIOS DEL Srnv1c10 ExTEfllOR COLl.JDIDOS 

CON •1L'ICITOS ECONÓMICOS", AS! COMO ALGUNAS MCDIDAS llHEfWAS 

DEL ORGANISMO TENDIENTES A MODIFICAR LA LEY ÜRG~NICA 

MILITAR, POH LAS CUALES SE ELIMINA EL ASCENSO AL GENERALATO 

POR CONCURSO, SE ESTABLECE EL CRITERIO DE SELECCIÓN A 

PROPUESTA DEL (OMANDANTE EN JEFE Y OTRAS NOHMAS QUE TIENDEN 

A CONSOLIDAR LA AUTONOMIZACIÓN DEL CUERPO MILITAR CON 

RESPECTO AL PODER CIVIL, 

EL PR 1NC1 PAL LOGRO OBTEN 1 DO ºOR LAS FF, AA, EN Bo 1 SO LANZA 

ES LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN, A TRAVÉS 

DE LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO TUTELAR, EL COSENA (CONSEJO 

DE SEGURIDAD NACIONAL), ENCARGADO DE ASESORAR AL PRESIDENTE 

EN LA TAREA DE CREAR CONDICIONES PARA EL LOGRA DE LA 

SEGURIDAD, ESTE ORGANISMO ESTARÁ INTEGRADO POR EL EJECUTIVO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA (QUE ES DESIGNADO AL PALADAR DE 

LAS ff,AA,), EL HINISTRO DEL INTERIOR. E~ DE RELACIONES 

EXTERIORES, EL DE ECONON!A, POR LA PARTE CIVIL Y LOS 
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JEFES DE LAS TRES ARMAS. POR LAS Ff,AA,. CON UN SECRETARIO 

PERMANENTE, EL GRAL, GREGORIO ALVAREZ, FIGURA QUE POSTERIOR

MENTE LLEGAR!A A OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO Y AUNQUE DE MANERA FORZADA, 

BORDABERRY Y EL SECTOR SOCIAL OOMINAtlTE QUE HEPRESEtHA. 

SE PLIEGAN TOTALMENTE A IMPULSAR LA SALIDA MILITAR, CONCIEN

TES DE QUE ES IMPOSIBLE FRE!lAllLA Y DE QUE NO SUPONE UN 

REAL PELIGRO PAHA SUS INTEHESES, lllEN IJICE MINELLO, HUI· 

P.IÉNDOSE A DoRDADEHRY: "f'oLITICO OSCU<IO PEHO HÁBIL EN 

SU PEQUEÑO PROYECTO, APHOVECl!A tlADILMENTE LAS DISPUTAS 

INTERNAS DE LOS MILITARES POR EL PODER Y SE CONVIERTE 

EN UN PERSONAJE PUNTO MENOS QUE l RREMPLAZABLE Y,' DESPUÉS 

DE TODO, SEGURO EN SU MED!OCRIDA0",(43) 

5,5,- LA ESTRATEGIA DEL HOVIHIEHTO POPULAR (CNT. fREttTE 

AAPL 1 O V P, C, ) 

A LA SAU DA DE LAS ELECC 1 ONES DE 1971. LA CNT EXPRESABA 

EN UNO DE SUS DOCUMENTOS: "EL MOVIMIENTO OBRERO NO SE 

HACE NINGÚN TIPO DE ILUSIONES, NI HAY AQUÍ LUGAR PARA 

LAS EXPECTATIVAS QUE PRECEDIERON AL ASCENSO DE OTROS 

GOBIERNOS,n (qq) 



301. 
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ÜUE EL MOV IM 1 ENTO OBRERO CAREC ! A DE EXPECTAT !VAS E~ CUANTO 

AL CARÁCTER DEL NUEVO GOBIERNO, SE DEDUCE CLARAMENTE 

ADEMÁS, DE LA ALOCUCIÓN DE BORDABERRY DEL 26. 11!.73, 

EN LA CUE REPl!OCHA A LA CNT LA APLICACIÓN DE SU PLAN 

DE LUCHA, EL PRESIDENTE HACE UNA CRONOLOGlA DE LOS PAROS: 

"EN EL MES DE MARZO DE 1972 LA crn DISPUSO y REALIZÓ 

PABO NACIONAL EL DÍA 14. Orno PARO EL DÍA 22. EN EL MES 

DE ABRIL. PARO NACIONAL EL DÍA 13. PARO EL li!A 18; PARO 

EL 0\11 19, PAIW lL O\A 25. [N EL HES DE HAYO, PARO EL 

f DÍA 5, PARO EL DIA 16 Y PARO EL D;A 31. EN EL MES DE 

JUNIO, PARO NACIONAL EL DÍA 10, PAllO EL DÍA 14, EN EL 

HES DE JULIO, PARO EL DÍA 6, PARO EL DÍA 13 Y PARO GENERAL 

NACIONAL EL D\A 20. EN EL HES DE AGOSTO, PAflO EL DÍA 

~. PARO EL DIA 16 Y PARO EL DlA 22. EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 

PARO EL D\A 5, PARO EL D\A 12. PAflO EL OÍA 18, PARO EL 

DlA 27. UN VERDADERO ll~COR EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EN 

EL MES DE OCTUBHE, PARO EL n\A 26. EN EL MES DE NOVIEMBRE, 

PARO El. Dlll 9 Y PARO EL DÍA 16. EN EL MES DE DICIEMBRE, 

PAHO EL. DÍA 9 Y FARO EL DÍA ltl," (45) 

LA crn VALORA LA SOLEDAD DE ESTE GOBIERNO DEL CAPITAL FINANCIERO 

'f CONS l DERA QUE DEDE PROFUNO 1 ZAR LA POL \r 1 CA SUSTENTADA 

DURANTE EL "PACHECATO": "AISLAMIENTO V DESGASTE", EXISTE 

ADEMÁS UNA SITUACIÓN CUALITATIVAMENTE NUEVA EN EL PLANO 



• 

302. 

POLÍTICO: LA EXISTENCIA DEL fRENTE AMPLIO QUE POSTULA 

EL PROGRAMA DEL MOVIMIENTO SINDICAL Y LO ELEVA AL PLANO 

POLÍTICO, 

TODAS LAS LUCHAS DE LOS A~OS 1972-73 ADQUIEREN UN TONO 

FUERTEMENTE POL\TICO, EL MOVIMIENTO SINDICAL NO A3ANDONA 

SUS REIVINDICACIONES SECTORIALES, PEllO PRIVILEGIA EL 

PROGRAMA DE SOLUCIONES NACIONALES, EN EL ENFRENTAMIENTO 

CON EL GOBIEHNO DE IlORDAUEílRY, flARI, LA APLICACIÓN DE 

SUS LINEAMIENTOS TÁCTICOS, CUENTA ADEMÁS CON UNA GRAN 

EXPERIENCIA DE LUCllAS ADQUIRIDAS DURANTE EL "PACHECATO", 

LA üfENSIVA DEL M.l.~I. DEL 111 DE ABRIL DE 1972 CREA LAS 

PRIMERAS DIFICULTADES, EL ErlFílENTAMIENTO MILITAR PASA 

A PRIMEn ~LANO Y ESTO Cl!EA UNA SITUAClbll PELIGROSA PARA 

EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA IZQUIERDA fOUA, DEBEN S011TEARSE 

INTENTOS DE QUEDAR ENGLOBADOS EN LA MAREA DE SANGRE 

DE LOS DÍAS INMEDIATOS AL l~ DE ABHIL, SE COMPRUEBA LA 

EXISTENCIA DE UN PLAN CONCRETO ENTHE SECTORE5 DE LAS 

FF ,AA, PARA, POR MEDIO DE FUEllTES PROVOCACIONES, CONDUCIR 

AL PARTIDO COMUNISTA A UN ENFRENTAMIE~TO DEFINITIVO CON 

LAS ff,AA Y ENVOLVER DE ESA MANERA AL MOVIMIENTO POPULAR 

EN SU CONJUNTO, Es AS\ QUE EL 17 pE ABRIL DE 197~ . 

SIMULANDO UN ErlFHENTAMIENTO CON UNA UNIDAD DEL EJÉRCITO, 

SON FUSILADOS 8 HIL ITANTES DEL P.C. QUE CUSTODIABAN UN 

LO CAL PARTIDARIO, 
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LA RESPUESTA LA DA EL MOVIMIENTO SINDICAL EN SU CONJUNTO 

Y EL FRENTE AMPLIO, COALICIÓN ENTRE CUYOS INTEGRANTES 

SE CUENTA EL P.C. SE DESARROLLAN GRANDES ACCIONES DE 

MASAS, TANTO EN LOS ENTIERROS DE LAS VlcTIHAS, COMO EN 

ACTOS' JUNTO A UN PARO GENE ~AL llE 48 HORAS. Pon BOCA 

DEL GRAL, SEREGNI SE PLANTEA, FRENTE AL DESBORDE REPRESIVO, 

LA CONSIGNA DE "PACIFICACIÓN CON SOLUCIONES" Y "PAZ PARA 

LOS CAMBIOS Y CAMíllOS PARA LA PAZ", EL OBJETIVO FUNDAMENTAL 

- ES RETfWfllAEH LA LUCHA Al l'LANO POLITICO. ALEJÁNDOLA 

• 

DE LAS DEFINICIONES MILITARES QUE PHEDOHINAN EN ESE MOMENTO, 

Es UN PERIODO DE GRAN AISLAMIENTO PARLAMENTARIO DE LA 

COALICIÓN FREtlTEAMPLISTA, EN EL QUE OUEDA TOTALM~NlE 

SOLA EN EL ENFRENTAMIENTO Y LA NEGATIVA A VOTAR LOS PROYEC

TOS REPHESIVOS DEL EJECUTIVO, A LOS QUE YA NOS REFEHIMOS. 

SE INTENTA ·CON ~XITO RELATIVO- SORTEAR LA INSTANCIA 

CON MASAS MOVILIZADAS, AL TIEMPO QUE MANTENER UN BUEN 

NIVEL DE LUCHA REIVINDICATIVA SECTORIAL, 

SELVA lbPEZ (q5) OBSERVA CON JUSTEZA, QUE SI DIEN SE 

MOVILIZAN TODAS LAS FUERZAS QUE El MOVIMIENTO POSEE, 

YA NO ES POSIBLE CRECER MÁS. SóLO LA INCORPORACIÓN DE 

OTROS SECTORES SOCIALES HABRÍAN APORTADO OTROS CONTINGENTES 

DE MASAS V ESTO. NO SE LOGRA, IJAY TEílROR ANTE UN NUEVO 

NIVEL REPRESIVO Y AÜN SECTORES OPOSITORES (QUE PODRiAN 



HABER MOVIDO MASAS DE CENTRO) NO SE PLANTEAN ESE TIPO 

DE ESTRATEGIA, fERREIRA ALDUNATE Y LOS SECTORES BATLLISTAS 

NO MOVILIZAN A SUS ADEPTOS Y TRATAN DE MANTENER LA LUCHA 

AL TRADICIONAL NIVEL PARLAMENTARIO, 

LA NUEVA COYUNTURA PLANTEADA, DESPUÉS DE LOS SUCESOS 

DEL }q DE ABRIL DETERMINA QUE, AUNQUE EL MOVIMIENTO SINDICAL 

Y CL FRFNT[ AMPLIO EN SUS DISTINTOS SECTOflES COMBATAN. 

PIERDAN INCIDENCIA, POCA REPERCUSIÓN LOGRAN LAS ACCIONES 

POLÍTICAS, MIENTRAS SE DESARROLLA LA GUERRA ENTRE LAS 

ff,AA. Y EL M.L.N .• o LAS ESCARAMUZAS VERBALES Ff,AA. 

PAllLAMENTO, EL Pílll1Efl PLANO DE LA ACCIÓN PROTAGÓNICA 

ESTÁ OCUPADO Y EL MOVIMIENTO DE MASAS NO LOGRA INSERTARSE 

EN ~L DE MANERA DECISIVA, 

LA CR 1S1 S DE FEBRERO Y LOS COMUN 1 CADOS !¡ Y 7 1 NTRODUCEN 

GRAN CONFUSIÓN, PERO NO DESMOVILIZAN, EL MOVIMIENTO NO 

DEJA DE ACTUAR, TIEIJE UNA GHAN DESESPERACIÓN POR. INCIDIR 

EN LA CONFRONTACIÓN, 

PARA COMPRENDER JUSTAMENTE LA TÁCTICA DEl FRENTE AMPLIO 

'y DEL MOVIMIENTO SINDICAL. EN ESTE MOMENTO, ES NECESARIO 

ANAL IZAR LA SITUACIÓN EN EL MARCO DE LA GRAN REPflESIÓN 

Y llEL PROPÓSITO DE LOS SECTORES OLIGÁRQUICOS DE EXTENDERLA 

RÁPIDAMENTE AL MOVIMIENTO EN SU CONJUNTO, 
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Los LINEAMIENTOS TÁCTICOS DEL MOVIMIENTO POPULAR DESPUÉS 

DE FEBRERO SE ELABORAN A PARTIR DE CONCEPCIONES QUE TEND]AN 

A ACENTUAR LAS CONTRADICCIOhES INTERNAS DE LAS FF,AA. 

ELLAS PROVENlAN DE LOS ANÁLISIS DEL r.c.u. SOBRE LA COYUNTU

RA DE ASCENSO DEL PODER MILITAí<, REALIZADOS A LA LUZ 

DE PROCESOS LATINOAMERICANOS CONTEMPORÁNEOS, BÁSICAMENTE 

LAS SITUACIONES DE PERÚ, ECUADOR, PANAMÁ Y fiOLJVIA (DURANTE 

EL PERÍODO DEL GRAL, ÍOH'lEsl. A MEUIADus ut 1972. RooNEY 

AíllSMENDI. SECRETARIO GENERAL DEL p,(,U, EXPLICADA QUE 

EN LATINOAMtRICA SE VIVÍA UN PROCESO DE "AMPLIACIÓN DE 

LAS V\AS DE ACCESO A LA REVOLUCIÓN", (~7) EHA POSIBLE, 

DECÍA ENTONCES. ENCONTRAR v!As QUE FACILITARAN EL MÁS 

RÁPIDO ACERCAMIENTO E INGRESO A LA FASE DEMOCRÁTICA REVOLU

CIONARIA Y AfHIMPERIALISTA, ",,,BASTA flECOIWAR LOS CAMDIOS 

EN PERÚ DESDE 1968, LOS SUCESOS DOLIVIANOS. EL GOLPE 

MILITAR EN EcuADOR QUE PROCLAMÓ PROPÓSITOS INDEPENDIENTISTAS 

Y DEMOCRÁTICOS Y ADOPTÓ ALGUNAS MEDIDAS IMPOIHANTES (,,,); 

LA EVOLUCIÓN DE PANAMÁ, LUEGO DE QUE EL GENERAL foRRIJOS 

FRUSTRARA EL GOLPE ORGANIZADO POR EL GODIERNO DE E.E.u.u .. 

RADICALIZARA LAS REIVINDICACIONES PATRIÓTICAS ACERCA 

DE LA 'ZONA DEL (ANAL', ANUNCIARA LA NACIONALIZACIÓN 

DE LA COMPAÑlA DE ELECTRICIDAD V TELÉFONOS, FILIAL DEL 

TRUSTE NORTEAMERICANO (,,,) Los PASOS SIGUIENTES -FORMACIÓN 

DE LA ASAMBLEA POPULAR, LIBERTAD DE GUERRILLEROS PRESOS-
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SUBRAYAN ESTA ORIENTACIÓN", (qg) 

SE ACLAílABA EN EL MISMO TRABAJO, QUE NO SE TENÍA UNA 

ACTITUD ESPERANZADA Y DE MESIANISMO ANTE EL FEN6MENO 

MILITARISTA PORQUE, AUNQUE ESTOS EJÉRCITOS HABÍAN FACILITADO 

EL DESAf!ROLLO DE LOS CAMBIOS, SU PROTAGONISMO "IMPLICABA 

L 1 M IT AC IONE s' s6Lo SUPEílABLES -MÁS TAllDE o MÁS TEMPRANO 

POH LA INTEGRACIÓN POPULAR", (49) 

(ON RESPECTO A LAS FUEHZAS ARMADAS LATINOAMERICANAS Y 

PON SUPUESTO COMPRENDIENDO A LAS UllUGUAYAS, 3E SOSTENÍA 

LA SIGUIEIHE CONCEPCIÓN: "ENTílE LOS NUEVOS MILITARES 

DE AMÉRICA LATINA, OBLIGADOS AL CONOCIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA llEALIDAD ECONÓMICO-SOCIAL, ASISTIMOS A LO QUE -UN 

POCO LlílHEHENTE- LLAMAAlAMOS PROCESO DE INTELECTUALIZACl6N, 

CON TODAS LAS CONFUSIONES QUE, POR OTRA PARTE, SON BIEN 

CARACTERlSTICAS DE LAS FLUCTUACIONES DE LA PEQUEílA DURGUESÍA 

INTELECTUAL DE ESTOS PAÍSES", "CuAtmo .. EL JOVEN OFICIAL 

DESPERTADO A CONCEPCIONES NACIONALISTAS Y EL ESTUDIANTE 

HADICALIZADO Y EXTREMISTA SE ENFRENTAN, UNO TODAVÍA FILTRADO 

DE LA PRÉDICA ANTIRREVOLUCIONARIA Y LA COtHRAINSURGENCIA, 

Y EL OTRO [XUBERANTE DE ANTIMILl,TARISMO SIMPLISTA, NO 

COMPRENDEN QUE AMBOS EXPílESAN CONFUSAMENTE EL MISMO FENÓME-

NO, LA CONMOCIÓN DE LAS CAPAS MEDIAS ANTE LA CRISIS DE 

NUESTRAS SOCIEIJADES, EN UNA HORA REVOLUCIONARIA DEL MUNDO, 

Es DECIR. REFRACTAN IDEOLÓGICAMENTE UN PROCESO SOCIAL 
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Y NAC 1 ONAL QUE HA DE REFLEJARSE POL \ T 1 CAMENTE EN EL GílAN 

CAUDAL DE LA UNIDAD OBREílA Y POPULAíl CONTRA EL IMPERIALISMO 

Y LA OLIGAROUlA", (50) 

LA ACTUACIÓN DE LAS FF.AA. URUGUAYAS TIENDE A DAR UNA 

APARENTE CONFIRMACIÓN A ESTAS POSICIONES. Los COMUNICADOS 

4 Y ?• OUE DESCONCIERTAN A IMPORTANTES SECTORES, SON 

APRECiADOS POR LA PRINCIPAL FUERZA DE LA IZQUIERDA URUGUAYA 

COMO UNA CONFIRMACIÓN D( SU CONCEPCIÓN INTERPRETATIVA 

it SOBRE LOS EJÉRCITOS LATINOAMERICANOS, [SIA POSICIÓN DEL 

r.c.u. REFRACTA HACIA LA CNT. CUYA DIRECCIÓN 5f~ INTE

GRADA POR MIEMBílOS DEL P.C. Y HACIA EL FqENTE AMPLIO, 

SOBRE ESTAS BASES EL CONJUNTO DEL MOVIMIENTO DECIDE SU 

TÁCTICA CONCRETA ANTE LA CRISIS DE FEUREílO: SE PIENSA 

QUE ES POSIBLE INCIDIR Y CON EL PESO DEL ~OVIMIENTO POPULAR 

UEFOílZAR LAS POSICIONES PROGRESISTAS DENTRO DE LAS fF.AA, 

Los ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENFATIZAN UNA SERIE DE ELUCU-

• BRACIOUES EN TORNO A LAS CORRIENTES DENTRO DEL EJÉRCITO 

Y A LA SUERTE QUE ELLAS CORREN EN LA LUCHA POR EL PODER: 

SE HABLA DE LOS "PERUANISTAS", ALVAREZ Y TRABAL; LOS 

GORILAS FASCISTAS, CRISTI V ZUBIA, CADA UNO DE LOS MANDOS 

ES ANALIZADO Y ENCASILLADO EN DIFERéNTES POSICIONES IDEOLÓ-
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GICAS, SE ADVIERTE EL PELIGRO DESMOVILIZANTE DE ESTOS 

DESGLOSES Y SE TflATA DE PílESC 1NO1 R UN POCO DE ELLOS EN 

EL ANÁLISIS POLITICO, PERO, NO SE LOGRA SUSTRAERSE TOTALMEN

TE, A PESAR DE QUE SE DECLARA L/\ NECESIDAD DE UNA POLÍTICA 

INDEPENDIENTE. LOS ArJÁLISIS ESTÁN PENDIENTES DE LA SUERTE 

DE LAS SUPUESTAS TENDENCIAS. Tooo ESTO ·DENOTA UN HECHO 

MUY IMP011TAtlTE EN EL PANORAMA POLÍTICO-SOC!.AL:. Ll\S. fF.AA. 

HAN LOGRADO GANAR LA ESCENA V LOS PRONUNCIAMIENTOS POL!TICOS 

OBLIGATORIAMENTE PASAN POR DEF!NICIONES EN TOHNO A SU 

ACTUACIÓN, 

LA ESTRATEGIA DE INCIDIR EN EL PROCESO ES PLANTEADA POR 

EL GRAL, SEREGNI EN EL ACTO QUE ORGANIZA EL FRENTE AMPLIO 

EL MISMO 9 DE FEDRERO, EN LO MÁS ÁLGIDO DE LA CRISIS, 

EL FRENTE AMPL 10 V JUrno A ~L LA CtlT Y EL CONJUNTO DEL 

MOVIMIENTO POPULAR PLANTEAN LA RENUNCIA DE BORDABERRY 

Y EL LLAMADO A ELECCIONES NACIONALES ~RESIDENCIALES, 

PARA FAC 1 Ll TAR EL CAMINO A UN ENCUENTRO NAC 1 ONAL DE TODOS 

LOS OR 1 ENTALE S, Er1 EL M 1 SMO ACTO SE DECLARA QUE EL FRENTE 

AMPL 1 o OTORGA UN "APOYO en í YI ca" A TODOS LOS PROGRAMAS 

HONESTAMENTE TRANSFOHMADORES DE LA REALIDAD NACIONAL, 

ALUDl~NOOSE INDIRECTAMENTE A LOS COMUNICADOS q V 7, 

Los PLAIHEANIENTOS DE LA ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS. 

FUNDAMENTALMENTE EL p,(,LJ, ENFATIZAN QUE EL DILEMA FUNOAMEN-
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TAL ES OL IGAROUJA-PUEBLO Y QUE DENTRO DE AMBAS CATEGORÍAS 

CABEN CIVILES Y MILITARES, SE TRATA DE LA "!JNIÓN DE LOS 

OHJENTALES HONESTOS, CIVILES Y MILJTAR(S CONTrA LA ROSCA", 

INSISTIMOS rn SEflALAR QUE ESTAS CONCEPCIONES SE INSCRIOrn 

Etl EL SUPUESTO, DE OUE. DEN1~0 DE LAS FF,i\A, U~UGUAYAS 

SE LIBRA urlA ENCONADA LUCl!A INTERNA. EN 1.A QUE ES POSIBLE 

AÜN INCLINAR EL FIEL DE LA DALANZA A FAVOR DE LAS POSICIONES 

PROGRESISTAS, 

EN LA MISMA D!~ECCJÓN SE PRONUNCIA LA CNJ, ESTA ORGANIZACIÓN 

P.EALI ZA EL DÍ A 29 DE MARZO UN PARO GENERAL, CON OCUPAC 1 ÓN 

DE FÁB~ICAS, Y JUNTO SU PROGRAMA DE SOLUCIONES NACIONALES 

INCLUYE EL PEDIDO DE RENUIKIA AL PRESIDENTE, SE SEÑALA 

#LA COINCIDENCIA OBJETIVA# ENTr.E LOS ASPECTOS REFORMISTAS 

DE Lú::. COMUNICADOS 4 y 7 y EL PnoGrlAMA DE SOLUCIONES 

DE LA CNJ, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN, REPRESEN

TANTES DE LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL REALIZAN 

UNA-ENTREVISTA CON LA JUNTA DE (OMANDAIHES, LA SOLA SOLICI

TUD DE LA ENTREVISTA IMPLICA UN RECONOCIMIENTO DEL MOVIMIEN-

TO SINDICAL A ESTAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES QUE SE 

HAN IDO ESTABLECIENDO DENTRO DE LAS ff .AA, EL MOVIMIENTO 

SINDICAL RESPONDE TAMBltN DE ESTA FORMA A UN LLAMADO 

DE TIPO PATERNALISTA REALIZADO POR LA JUNTA DE COMANDANTES 

EL 23 DE MARZO DE 1973, 
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Es INTERESANTE ANAL! ZAR ESTE DOCUMENTO. L 1 BRADO POR LOS 

MANDOS EN CONTRA DEL PARLAMENTO' lo DO EL MAN 1F1 Es TO Es 

DE TONO VIRULENTO, DEDICADO Al. ATAQUE DE LAS P':EcENDAS 

y corlCEStONES DEL SECTOR POLÍTICO LEGISLATIVO, E~¡ su 

PARTE FINAL CONTIENE UN PÁRRAFO DEDICADO AL MOVIMIENTO 

SINDICAL~ QUE RESALTA POR EL TONO DE CONSEJO "DE PADRE 

A HIJO", EN EL MISMO EXPRESAN: "Url SECTOfl DE LA CIUDADANÍA 

DENTRO DE LA CUAL SE lr<CLUYE UN IMPORTAIHE NÚCLEO DE 

LAS FUERZAS DE TRAB1\JO, SE PROPOIW;lÍA EVIDrnCIAil 3U APOYO 

A LA GESTIÓN DE LAS FF,/\/\,, CAMBIANDO SUS CLASICAS PLATAFOR

MAS DE SUSTENTACIÓN DE PAROS Y HUELGAS. QUE INCIDEN G~AVOSA

MF.NTE EN EL CRECIENTE DETEr.IORO N,\C lotlAL", SE LE ACLARA 

AL MOVIMIENTO SINDICAL "QUE L1\S FUERZAS /\ 1H'1ADAS NO PUEDEN 

tH DEBEN ACEPTAR DEMOSTRACIONES DE APOYO, COMO ES l':ADICIO-

NAL EN SU CONDUCTA" Y SE LES SUGIERE QUE SERÍA MEJO~ 

LOGP.AR "QUE TODO EL PUEBLO ORIENTAL CP.EE EL SIMBOLISMO 

QUE SE DESPRENDERÍA DEL HECHO DE CONCUíl:11R A T~ABAJAR 

EN MASA, EN UN DÍA NO LADORABLEu, (51) 

ÜBVIAMENTE, EL MOVIMIENTO SINDICAL NO ACEPTA LA SUGERENCIA, 

Y REALIZA UN GRAN PARO GENERAL NACIONAL, 

EL 9 DE ABRIL. L-' .lurnA DE COMANDANTES EN .!EFE FIJA LA 

POSIClbN DE LAS FF.AA, HAClA EL MOVIMIENTO SINDICAL: 
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"l. ÜUE SI BIEN LA CNT RECONOCÍA LA IDENTIDAD DE SUS 

UDJETIVOS CON LOS EXPRESADOS POR LAS ff,AA. EN SUS COMUNICA

DOS 11 Y 7/73, ÉSTAS ENTIENDEN QUE LOS CAlllNOS Pf!ECOtllZADOS 

POH AMBAS INSTITUCIONES SON IHRECONCILIAIJLES, YA QUE, 

MIEIHf~AS LA [tlf RECUHRE PAflA LOGllAll SUS CONQUISTAS AL 

A~UllíllO DE PAROS HUELGAS ('' ') LAS FUERZAS Arn1ADAS 

SE EMPEliArl PAllA SUS FINES Erl FOllZAR LA COMUlllDf\ll DE TODOS 

LOS ORIENTALES EN EL TRAUAJO, SACRIFICIO Y HONESTIDAD 

IAllTO MÁS COMPIWMU llJOS CUAIHQ MÁS ELEV/\UO SEA EL rllV[L 

DE ~ESPONADILIDAD DE CADA CIUDADANO," (52) 

A PESAll DE ESTA DELIMITACIÓN DE "CAMllWS IRRECONCILIABLES", 

EL /10Vll11ENTO NO DEJb DE INSISTIR EN SU POLÍTICA DE "INCI-

DENCIA", SE ACENTUABAN AQUELLAS DECLAllACIONES DE LAS 

ff.AA, EN LAS CUALES ÉSTAS SE COMPIWMETÍAll A Pf/OGllAllAS 

DE REFORMAS, Y EN LA FAMOSA DECLAMACIÓN DE QUE SE HETROTRAE-

11Í AN 11 A LA SUPERADA ÉPOCA DE srn EL Bf!AZO ARMADO DE 1 NTEHE-

SES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS INTERPRETÁNDO~A EN EL 

SENTIDO ilE QUE LAS Ff,AA, NO DESEABAN SER "EL ORAZO ARMADO 

D~ LA OL IGAílOUíA", SE PRESCINDÍA DEL HECHO, QUE SEGURAMENTE 

LAS ff,AA. AL ELUDIR LA IDENTIFICACIÓN CLASISTA, REFORZABAN 

SUS ASPIRACIONES AUTONÓMICAS, 

EN RESUMEN, EL MOVIMIENTO SINDICAL, EL f~ENTE AMPLIO 

LA IZQUIERDA LOS SECTORES COALIGADOS EN ~L. DENOTAN 

EN ESTE MOMENTO LA AUSENCIA DE UN PROYECTO POL!TICO ALTERNA

TIVO GLOBAL, PAllA LA DIRECCIÓN QUE tlA TOMADO EL EtffRENTA-



. 312. 

MIENTO EN ESA FORMACIÓN SOCIAL CONCRETA, 

SE PRODUCE UNA P~RDIDA DE IMAGEN DEL MOVIMIENTO, QUE 

QUEDA SUBSUl1JDO EN LA OPCIÓN DE HIERRO QUE LOS SECTORES 

OLI GARQU 1 COS LOGllAllOll FINALMENTE 1 MPONER, JUNTO A LA 

FALTA DE UN PROYECTO ALTERNATIVO, DEBE HABER ACTUADO, 

UNA POCO AJUSTADA CONCEPCIÓN TEÓRICA ACERCA DEL PAPEL 

DE LOS EJ~HCITOS LATINOAMERICANOS Y DIFICULTADES EN RECONO

CEn LA f<UPTUl!A COl1 LA 1<EAl.IDAD ANTERIOfl, A LA QUE EL 

MOVIMIENTO PARECE AFERRARSE MÁS DE LO DEDIDO, COMO LO 

SEljALA MbNICA (ASALET, (53) 

PAllECE ADSUllDA LA Cl:ÍTICA QUE HACEN ALGUNOS AUTORES, 

EN EL SENTIDO DE QUE EL MOVIMIENTO ABANDONÓ LA DEFENSA 

DE LAS INSTITUCIONES, REALMENTE NUNCA SE ABANDONÓ LA 

lJEFEtlSA DE LAS LIBEllTADES PÚBLICAS, lo QUE SE HACÍA DI

FICIL DESDE TODO PUIHO DE VISTA EilA, ENA;WOLAR LA BANDERA 

DE LA DEFENSA INSTITUCIO~AL ~C6MO PODIA EL MOVIMIENTO 

DEFENDER UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UN CUERPO LEGISLA

TIVO HESPOHSABLE DE LAS PEORES ATROCIDADES JURÍDICAS, 

CULPABLES DE llADEll PtlOMOVIDO O HABER SIDO INCAPACES DE 

fRENAR LOS MAYORES DESBORDES AUTORITARIOS, LOS PEORES 

ATENTADOS CONTRA LAS LIBERTADES INDIVIDUALES?, 

S ltl EMDAl!GO, HAC 1 A EL 17 DE FED11El10 DE 1973, YA HAY ALGUNAS 
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VISIONES MUY LÚCIDAS DEL PROCESO, EL GRAL, SEREGNI EXPRESA 

rn UN INFORME INTEllNO DEL FRENTE: ".,,LAS FUERZAS POLiTICAS 

MÁS REPRESENTATIVAS DE LA OLIGAROUiA ESTÁN DESMANTELADAS,,,• 

DE AHi QUE PUtDA PHEVEERSE "auE LA OLIGAROUiA SACR.IFIOUE 

SUS EXPRESIONES POLÍTICAS. POH CADUCAS, SE LANCE A 

LA CONl.lUISTA Y SEDUCCIÓN DE LAS ff,J\A,. TflATANDO DE QUE 

ELLAS SE COINIEllTAN rn SIJ ÚLTIMA CAllTA,,," (51j) 

5.6,- EL GOLPE DE ESTADO clVICO .. HILJTAR DEL 27 DE JUfHO 

DE 1973, 

UESPUts DEL PACTO Ilo1so LANZA EL PROCESO SE ACELERA. 

SE HA LOGRADO CONSOLIDAR LA UNIÓN, "LA SIMBIOSIS", COMO 

DICE LUIS MAIRA (55) ENTRE EL BLOQUE DOMINANTE Y LAS 

JEHARQUÍAS CASTllENSES, EL PROCESO DE DETEHIO!lO INSTITUCIONAL 

ES EXTHEMO, foDAS LAS ALIANZAS PARLAMEIHAHIAS LOGRADAS 

POR IlaRD6BEílílY EN EL PER\ODO ANTERIOR HAN QUEDADO FRUSTRADAS 

AllTE EL EMBATE DE LAS FF,/\A, CONTRA LOS SECTORES POLÍTICOS, 

EL DESENLACE YA ESTABA A LA VISTA, EL GOLPE SE PROCESARÁ 

COMO UNA ALIANZA DE LAS fF,AA, Y EL PODER EJECUTIVO, 

CONTRA EL PARLAMENTO, LA TAREA DE DARLE uJAQUE" ES SENCILLA, 
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ilACIA EL MES DE MAYO DE 1973, LAS FF.AA, -DE ACUEl!DO 

A DECLAflACIONES DE DETENIDOS ACUSADOS DE "rnAICIÓN" POR 

EL 1'1.l,11.- SOLICI íAN AL [JECUTIVO. Tr<AMITE EL DESAFUERO 

DEL SENADOH DEL F11E11TE AMPLIO Errn1ouE Errno. 

EL SECTOR POLillCO PROFESIONAL RESPONDE EN DLOQUE, EL PAl!LA

MENTO UUE HADiA SIDO DÓCIL Y CLAUDICANTE EN MUCHAS OPORTUNI

DADES, COMPllUWE UUE llA LLt:GAllll LL MOMENTO DE LA CUNFflONTA

CIÓN DEFINITIVA, 

ACEPTAP. EL DESAFUERO SOLICITADO POR EL EJECUTIVO ANTE 

LA EXIGENCIA DE LAS Ff,i\A, llUBIEHA SIDO PLEGAll AL PAHLAMENTO 

AL PODER MILITAR YA INSTAU~ADO. DESPUts DE Do1so LANZA. 

[N LA NEGATIVA A SAC1llFICAR UNO DE SUS MIEMBROS, LA CLASE 

POLiTICA PfWFESIONAL Uf!UGUAYA EXPílESA UN ÚLTIMO "ALETEO" 

DE DEFENSA DEL ORDEN COtlSTITUCIOtlAL, QUE YA HABÍA ENTREGADO 

EN LOS MESES y Aílos ANTE~IOllES, EL INTENTO ES TAHDÍO. 

TODOS LO COMPl!ENDEN, S 1 N EMBARGO NO DEJA DE SORPl!ENDER 

CUANDO Etl LA MADllUGADA DEL 27 DE JUNIO DE 1973 SE CONOCE 

LA DECISIÓN DEL EJECUTIVO Y LOS MANDOS DE DISOLVER EL 

!'Ar.LAMENTO, 

EL TELÓN BAJA SOB11E LA "CLASE POLiTICA URUGUAYA" Y SE 

LEVANTA SODP.E EL MOVIMIENTO SINDICAL, EL FRENTE AMPLIO 
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Y SUS ORGANIZACIONES CONSTITUTIVAS• QUE ALCANZAHÁH NUEVAMEN

lE PROTAGONISMO DE PRIMER ORDEN EN LOS QUINCE D\AS INMEDIA-

TOS AL GOLPE DE ESTADO. 

LA HUELGA GEllEHAL QUE LANZA LA un A LAS 5:00 A.i'i. DEL 

27 DE JlJNIOo ES UNO DE LOS MOMENTOS POTENCIALMENTE MÁS 

COAGULAllTES DE LA HISTORIA NACIONAL UHUGUAYA, 
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NOTAS AL CAP\TULO v. 

(1),- CASA DE GOBlf!INO, CASI NiNGÚtl PílESIDENTE UílUGUAYO 

HABIA VIVIDO EN ELLA, PACHECO ftJECO LA OCUPÓ, LA AMURALLb, 

LA PHOTEGl6 CON FUERTES GUARDIAS PRESIDENCIALES Y LA 

DOTÓ DE HEL 1 PUERTO, 

(2),- VMELA PE11rn, GorizALo, On. C1r. p, 1100. 

(3),- LAtlZAílO, J,l., SlrllllCAIUS Y SISTEMA POLÍTICO, l/OTAS 

SOíl1~E LAS lil'LACIOtlE~_~Qr<ATIVAS rn EL UílUGu.w. 19~0-198~. 

MÉx1co. INÉDITO. 1935. CAr. 11. P, 11. 

(11).- Houou1É. A .. Ou.C1T. P. 28f,, 

(5),- PRINCIPAL CALLE ctNTRICA DE MONTEVIDEO, 

<Gl.- loMADO DE KAuF11AN. EDY. Do. Cir. p, 32. 

(7) ,- ESTANCIA: UtllDAD ECONÓMICA DE EXPLOTACIÓN GANADEílA EX

TENSIVA, Su VINCULACIÓN AL MEnCADO INTEHNO E INTERNACIONAL 

LA COiiV i ERTC TEMP!:.~NAMErnE EN UtlA EMPRESA CAP 1TAL1 STA. 

A PESAH DE QUE Efl SUS ORÍGENES COLONIALES LA "SUERTE 

DE ESTANCIA" ESTÁ CONCEBIDA COMO UNA EXlEtlSIÓN ílE 2.700 
CUADr.AS, EN SU DESAIHIOLLO POS TER 1 Oll ADQU 1 H IÓ GRANDES 

DIMENSIONES, EXISTIENDO Efl EL PAÍS ESTANCIEROS QUE POSEEN 

HASTA 100.000 HECTÁREAS DISPERSAS EN OIVEHSOS DEPARTAMENTOS, 

QUE ALBEliGAN MILES DE Ci\llEZAS DE GANADO, !lAilllÁN Y NAllÚM 

CONS 1 GNAtl QUE HAC 1 A l!JOÜ EL SECTOn HURAL DE LAS CLASES 

AL TAS ESTABA COMPUESTO POll UNAS l. 300 FAMILIAS QUE POSElAN 

ALGO MÁS DEL l¡Q:t DEL SUELO. HATLLE, LOS ESTAflCIErOS Y EL 
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11\l'E!Uü lifllTÁNICO, Üo,(JT, P, 201. ENIUOUECIERON INFINITA

MENTE DESPUéS DE LA "REVOLUCIÓN FRIGORiFICA" Y EL PROPIETA-

IO DE VACUNOS PASÓ A PREDOMINAn DENTRO DEL SECTOR, F!IENTE 

AL Pliüf' I E 1AR10 DE OVEJAS. No MANEJAMOS c 1 FRAS PARA EL 

U <UGUAY DE LOS ÚLTIMOS 50 A~OS, AUNQUE rnA HABl'TUAL LA 

'EFE~ENCIA A LA GRAN CONCENT~ACIÓN DE LA PROPIEDAD TERRIT0-

1dAL rn ~L PAls. ALUDIENDO "A LAS 2.500 cAMIL !AS POSEEDOllAS 

DE LA ABRUMADORA MAYORlA DEL SUELO Y DE LOS GANADOS", 

13).- VA11ELA PETITO. GoNZALO. Ou.CIT. r. 295. 

$ ( 'J) • - 1 !l I llEH, p, 297, 

(JO),- PACTO CHICO. EN ESTE ACUEHDO ENTllE LOS PAílTIDOS 

PAllTICIPAtl LA ÜNIÓN NACIONAL REELECCIONISTA, DIPUTADOS 

Ul LA LISTA 15, POR EL PARTIDO (OLORADO Y LA MINORiA 

AGUERRONDO-HEBE~ POR EL PARTIDO NACIONAL, 

tlll.- VAr1ELA PETITo, GONZALO, Ou.CIT, P. 30~. 

( 12), - "PLAN TATú", Así FUE NOMINADA UNA DIHECCIÓN DE 

T.,AllAJO DEL MOVIMIENTO DESARROLLADA EN EL MEDIO llUilAL, 

LO QUE SE CONOCE DEL PLAN ES UN TRABAJO DE ENTllENf,M 1 ENTO 

Y fOHMAC 1 ÓN DE LOS M 1 EMBROS úE i.11 ORG.',N l UC 1 ÓN 'lllE SE 

U[So\lllWl.LABA EN TÚNELES BAJO TI ClrnA. "TATUCEHAS" ror1 
ASIMILACIÓN A LA CUEVA DEL TATÜ lnoEDOR SILVESTRE), 

(13),- iUPAMAl~OS: GEllMEN DE LUCHA AilMAD,\ 

Ul Purno FINAL, SUPLEMENTO. SArHIAGO DE CHILE. 

07 .ll2 Efl i'IAYANS, [RNESTO, ÜfJ,(IT, PP, 20-2.l. 

rn Ur<uGuAY, 

2(58):1-5.63. 

(}IJ),- i'ilNELLO, HELSOtl, LA MILITAl<IZACIÓN DEL ESTADO 

1.11 J\i.1t111cA LATINA:1m AtlÍILISIS o.E UrrnGUAY, MÉXICO. EL 

COLEGIO DE MÉx1co. CuADERt1os DEL CES 17. 19/6,r.18. 
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(15),- CUEVA. AGUSTÍN."SUDN1:RICA. l LAS CULPAS DE LA 

IZQUIERDA?" EN PERIODICO LA JORNADA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1985.MEXICO, 
D.F .. ¡¡· 3%, l\rw UNO, P. 9. 

<16) ' - VARELA PETITO, GoNZA:..o. ÜB, CIT. p' 316. 

( l7J ' - IBIDEM, p. 321. 

<JaJ. - \IE\llSTEIN, M .. ÜB, e \T. p. 128. ---
mJ.- ÜE SIEfiHA. Grnór11 MO, On. e 1T. p' 453. 

120J .- MAHTÍNEZ Mo11rno, CM<LOS, "CREPÚSCULO EN AncADIA, 

LA lllSTITUCIOllALIDAD Y SU DERIWMBE A LA URUGUAYA" rn 
Ü\l, ( 1 T , P , l¡ 25, 

(21),- LANZAl!O, J,L,. Üil\JGUAY: LA DICTADUllA MILITA~ A 

• CIEN AÑIJS DEL MILITA:~ISMO, ÜU,(\T, p, 41. 

(22J,- fl\IDEM, p, 1¡5, 

(2)),. (UADE:HIDS DE i•iAflCllA t/', 59, MONTEVIDEO, ABRIL 

DE 1973. ?. 26. (SUBRAYADOS NUESTHos), 

(2!/),- v.~!'EL~. PETITO, GONZALO, Oa.C1T. pp, 3118-349. 

(25),- LóPEZ C111111co, SELVA, Ou.C1r. r. 298. 

(26),- l11r1ELLO, NELsorL Ou.CIT, P, 20, 

(27),- 0UlzA CONVEtlGA ACLA\lAR QUE LA LUCHA CONTRA LOS 

'"ILÍCITOS ECOllÓMICOS" ES UN FENÓMENO BAqTANTE CIRCUNSCRIPTO 

EN ESTE PERlooo y NO GENEílALIZADO DENTRO DE LAS FF.AA. 
Tuvo su CENTRO EN LA JEFATURA DE fNTELIGENCIA DEL EJ~RCITO, 

EN SU JEFE, EL (i!llEL, foABAL Y LAS EXPRESIONES DESCIUTAS, 

EN EL BATALLÓN fLOll IDA, 
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<28l.- Kouau1L ALAIN. Os.en. P. 278. 

(29),- IUIDEM, P, 282, 

319. 

í)l)),- JELLUIEK. SERGIO V LUIS LEDESMA. ÜB,(IT, pp, 69-70, 
TOMADO DE CuADfliNDS DE MARCtlA r1·. 69, 

(3}),- (UAD.t'_llNOS OE MAllCHA ,,. • 68. p, l. 

(32), - l!L!_o.i,t! • p, 7. 

( .15). - ~UADL,1rrn~ DE MAílCHA. ti". 73. MONTEVIDEO, 1973, 
p, 18. 

131¡). - CITADO EN MINELLO, ti .. OB. e 1 T. pp. 21-22. 

<35). - VAi<HA PETITO, GONZALO, Ou.CIT, p, 347. 

()6),- LAS H-,M, AL PUEBLO Oil!EtlTAL, ToMO lf. "fL PROCESO 

PDLí11co". MorHEV!DEo. JurHA DE CortANDANTEs rn JEFE. 

Aíl~IL 1973. P. BG. 

137),- "Los MANDOS MILITARES DESCONOCEN AL MINISTRO fHANCE

~E" Erl (UAOE:WDS DE MWC/IA, t/', 68, CITADO EN P, 22. 

<)))),-LAS fT.M. AL rut:rcL_Q.._O!!IENTAJ, ToMo ll. ÜB.CIT. 

PI', 88-911. 

(39).-EN CUANTO A LA PROPIEDAD DE LA TIEH~1\, EL BATLLISMO 

t<ECOGIÓ LAS CONCEPCIONES DE fiENllY GEOílGE, UN DEMÓC!lATA 

JEFFEHSOiilANO, foMó DE ÉL LA IDEA DEL IMPUESTO AL VALOR 

DE LA TIERRA Y LA TENDENCIA A GRAVAR LA TIERRA Y LA HENENCIA 
PAHA QUE EL BENEF JCIO ACUMULADO POíl LAS DOS VÍAS ílEV!EílTA 

A LA SOCIEDAD, 
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CONCLUSIONES, 

l, LA FORMACl6N SOCIAL U~UGUAYA PRESENTA UN DINAMISMO ORIGINAL, 

A COMIENZOS DEL SIGLO XX, EXPRESADO EN SU ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Y EN LA TEMPRANA MODEflr< 1ZAC1 ÓN DE HÁB 1 TOS SOC l ALES Y CONDUCTA 

POLÍTIC,\, 

EN EL TílANSCURSO DEL ~IGLO, A PARTl1 DE LA PRIMERA TREINTENA, SE 

PRODUCE UllA PÉ1lDIDA DE LA DlllÁMICA DE CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓ

eco, EXPL !CABLE FUNDAMENTALMENTE POR LA DEBILIDAD INTRÍNSECA DE 

LA OlJliGUESÍA INDUSTHIAL QUE HEGEllONIZA LA SOCIEDAD, EN TAtlTO ES 

PROHIJADA PO~ EL [STADO, EN EL QUE PHEDOHINAN FRACCIONES INDUSTRIA

LISTAS, QUE D 1 Sl'OllCN DEL CXCEOEflTE HIJll AL COfl Ufl Cíl 1TER1 O flEU 1 S TR l -

[iU l D01i, [STA POLÍTICA !!tDISTi<IUUIDOHA SE PíWCESA Slrl CHOQUES COtl LA 

CLASE PlilMAICID EXPO~lA001lA, Erl FUl,CIÓll DE QUE, LAS COYUtlTUllAS IN-

lEHNACIONALES POSIBILITAN ALTAS GANANCIAS QUE HACEN POSIBLE EL CON

fEtlTO DE TODf1S LAS CLASES DE LA SOCIEOAD Y EN QUE JAMÁS SE INTENTA 

UNA TliAtlSFOl!MACIÓfl 1lADICAL DE LA DEFQl~ME ESfílUCTUílA SOCIOECONÓ

MICA DEL LJ,~UGUAY, 

LA UISMllWCIÓll DEL RITMO DE LA DlllÍllllCA SE ACOMPAÑA DE UNA SERIE 

DE FORMULACIONES, QUE POR SU G~ADO DE ELABORACIÓN, COMPLEJIDAD E 

!NTEl111ALIZACIÓN, PUEDEN SE!I CALIFICAU,\S DE IDEOLOGÍA, Y QUE APO

YADAS EN LOS CONCEPTOS DE DEMOCNÍICIA ,------------------------------
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IGUALDAD Y JUSTICIA, MOLDEAN LA SOCIEDAD Y LA IMPREGNAN 

DE LAS NOCIONES DE ARMON!A SOCIAL Y DEMOCRÁCIA REPRESENTATI· 

VA, 

LA MEDIACIÓN ESTATAL ES PERFECTA Y LA COMPENETRACIÓN 

DfL SISTEMA POLÍTICO Y LA SOCIEDAD CIVIL ALCANZI\ NIVELES 

TOJAL l lAUOR(S, EL MUNDO DE LOS INTERESES PRIVADOS ES 

l'Ei<FECTAMENJE HECOGIDO POR EL SISTEMA POL iTICO Y ENCUENTRA 

E~ ~U NÜCLEO PRINCIPAL, EL SISTEMA DE Pl\RflDOS TRADICIONALE~ 

lulJA5 LAS INSTANCIAS POSl!JLE'.i DE REPRESENTACIÓN, LA CONTEM

PLACIÓN DE SUS llECLAt10S Y DE SUS INQUIETUDES MÁS SENTIDAS, 

• EL SISTEMA flO rncuENTRA DIFICULTADES DE REPIWDUCCIÓH. 

LO 11ACE CASI DE MANERA NATUHAL Y CON FLUIDEZ, HESPETANDO 

DUHANTE MÁS DE MEDIO SIGLO EL DESARROLLO ARMÓNICO DE 

LA FOHMACIÓN, 

2.-fL RITMO HISTÓRICO SE REACTIVA PROOUCTO DE LA CONFRONTA· 

CIÓN. EsrA. TIENE su BASE EN LA CRISIS EC'lNÓMICA, QUE 

GLNERA LA CRISIS DE LAS BASES DEL ESTADO llEDISTHIBUIOOR, 

[~TA ÚLTIMA CRISIS AFECTA ttOHDAM(llTE 1\L SISTEMA POLÍTICO, 

¡., 'lQUE EHA SU BASE DE SUSTENTO, ·EL NÚCLEO CENTRAL DEL 

tJI ISTEMA 
0

POLÍTJCO SUFRE UNA MAllCADA PÉRDIDA DE HEPRESENTATl-

•IDAD. BASADA EN LA INCAPACIDAD DEL SISTEMA DE p, T. PARA 

CONTINUAR DESEMPE~ANDO EL PAPEL JUGADO HASTA ENTONCES, 

EL AGOTAMIENTO DE LAS BASES DEL [STADO REDISTRlBUIDOR 

IMPIDE QUE LAS DEMANDAS SOCIALES SEAN ATENDIDAS V DIFICULTA 
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LA ESTABILIDAD SOCIAL •• AL PUNTO DE DESOLIDARIZAR SECTORES 

SOCIALES CON LA IDEOLOGÍA DOMINANTE, EL SISTEMA POL\TICO 

YA NO FUNCIONA COMO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES OE 

LA SOCIEDAD CIVIL, 

ESTA PROBLEMÁTICA LOGRA UNA PRIMER EXPRESIÓN POLÍTICA 

EN LA REDEF INICIÓN DEL BLOQUE DOMINANTE, QUE SE PROCESA 

A FINES DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTAS, PoA PRIMERA VEZ 

EN LA MISTORIA DEL URUGUAY DEL SIGLO XX, REPRESENTANTES 

DEL SECTOR AGROEXPOHTADOR ASUMEN LA DIRECCIÓN ESTATAL 

INTENTAN UN NUEVO PROYECTO DE "REGRESO AL CAMPO" Y 

SUBOHOINACIÓN DEL PAiS AL EXTEillOIL QUE APLICADO DE MANEHA 

INCOtlSECUENTE, SE AGOIA l<Af'IDM1[1HE, AL TIEMPO OIJE SE 

PROCESA LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y PASA A PREDOMINAR· 

ornrno DEL BLOQUE LA FRACCIÓN FINANCIEf!A, EL AGOTAMIENTO 

DE LOS DOS PIWYECTDS OUE CONOCIÓ EL PAÍS rn ESTE SIGLO 

(EL INDUSTH IAL ISTA Y EL AGROEXPOflTADOR) DETERMINA QUE 

SE PROCESE A PASOS ACELERADOS UNA CRISIS HEGEMÓNICA, 

EXPRESADA rn l.A INCAPACIDAD DEL NÚCLEO CENTRAL DEL SISTEMA 

POLÍTICO DE REACOMODAHSE A LA NUEVA SITUACIÓN (CREADA 

POR LA CRISIS DEL tSIAUU REüi5iRl3Ul~DOP.) Y FORMULAR 

NUEVOS PHOYECTOS VIABLES PARA ESTA ETAPA DE LA VIDA NACIONAL 

3, EN ESTAS CIACUN>TANCIAS SE PHODUCE UN DESFASE ENTRE 

EL fl!TMO DE DESAlrnOLLO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SISTEMA 

POLlTICO, ilASTA ESE MOMENTO AMBAS FORMACIONES HAB\AN 

ACOMPASADO SU ANDAR, ÜE SDE EL MOMENTO ErJ QUE LA CR 1S1 S 
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ECONÓMICA ACTÚA SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL, ELLA LOGRA UNA 

MAYOR ACELERACIÓN, EXPRESIÓN DE LA MISMA ES LA MUTACIÓN 

DEL CARACTER DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. Nos 

HEFERIMOS A ORGANIZACIONES CORPORATIVAS COMO EL MOVIMIENTO 

IWRAL ISTA, QUE SE TRANSFORMA EN PARTIDO POLÍTICO, O AL 

MOVIMIENTO SINDICAL QUE LOGRA FORMULACIONES CONTRAHEGEM6NJ

CAS (ESTE ES QUIZÁ EL PRINCIPAL EJEMPLO DE LA CRISIS 

DE REPRE5ENTATIVIDAD DEL SISTEMA POLITICO, PUES VIOLA 

LA THADICI6N ~E MO'JOPOLIO DE LA POLÍTICA POH EL 1JÚCLEO 

CENTRAL DEL SISTEMA POLÍTICO Y SUS ANDAMIAJES), 

LA REACTIVACIÓN DEL RITMO HIST6HICO PROVIENE DE NUEVOS ACTORES 

A LA CABEZA DE LOS CUALES ESTÁ LA CLASE OUREfl/, Y LAS 

CAPAS MEDIAS CULTAS Y ASALARIADAS QUE PROYECTAN A LA 

ÓRBITA POL]TICA PLANES ALTERNATIVOS POLÍTICO-NACIONALES, 

4, EL DESFASE Y LA INTRUSIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DENTRO 

DEL SISTEMA POLÍTICO GENEHA UN ESPACIO DE PRESIONES AL 

QUE tSTE NO ESTABA ACOSTUMBRADO Y DENTRO DEL CUAL NO 

LOGRA REACOMODARSE, INCAPAZ DE ATENDER LOS RECLAMOS Y 

YA L IUtllAlJU ~L BLOQUE DOMINANTE POR EL CAPlTAL FINANCIC-

RO SURGE UNA SOLA RESPUESTA LIMITADA AL FENÓMENO: EL 

AUTORITARISMO QUE LOGRA SU EXPRESIÓN MÁS EFICAZ DURANTE 

EL PACHECATO. LA REPRESIÓN A LAS RESISTENCIAS QUE ESTE 

PROYECTO LEVANTA CULMINA POR AGLUTINAR UN FRENTE POLITJCO 

QUE ELEVA PLENAMENTE EL PROGRAMA CONTRAHEGEMÓNICO DEL 

MOVIMIENTO SINDICAL Y QUE INTRODUCE UNA CUílA EN EL TRADICIO-
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NAL SISTEMA BIPARTIDISTA, AL TIEMPO QUE LA CRISIS DEL 

NÚCLEO CENTRAL DEL SISTEMA POLlTICO SE EXPRESA EN MÚLTIPLES 

DESPRENDIMIENTOS DE LAS ALAS AVANZADAS DE LOS PARTIDOS 

TRADICIONALES, 

5, EL PROYECTO AUTORITARIO NO ES EL ÚNICO QUE EMANA DEL 

SISTEMA DE PARTIDOS TRADICIONALES, AUNQUE ES EL QUE CUENTA 

CON MAYOHES FUERZAS POLÍTICAS TRAS DE SÍ (LA ABSOLUTA 

MAYOllÍA DEL PARTIDO (OLOHADO Y LA M!NORÍA DE!. PARTIDO 

NACIONAL), ~XISTE OTHA FORMULACIÓN, LA QUE PRUYLCTA fERRilRA 

ALDUNATE DENTilO DEL PARTIDO tlAClürlAL. INSÓLITAMENTE PllOGRA-

MÁTICA PAllA EST[ PAIHIDO DE BASE CAUDILLESCA y au~ INTENTA 

SAL IR AL PASO DE LAS DOS PUNTAS DE LA CONFllONTACIÓN (F.L 

PROYECTO AUTORITAlllO Y EL PROGllAMA DE SOLUCIONES NACIOtiALES 

ADOPTADO POR EL FRENTE AMPLIO), FHENTE A LA HIPÓTESIS 

CossE (1), QUE PLANTEA SUPUESTAS FilACTUllAS. PHOVOCADAS 

POR LA ACCIÓN GUEllRILLEHA, ENTflE EL PROGRAMA DEL FRENTE 

AMPLIO Y LA PROYECCIÓN FE111<E l llA, PENSAMOS QUE A ESE NIVEL 

DEL DESARROLLO SOCIAL UfWGUAYO NO HABÍA MÍNIMOS ELEMENTOS 

EXPRESADOS PAHA PENSAR EN UNA llECOMPOSICIÓN DE ALIANZAS 

DE ES TE T 1 PO, 

6, EL PROYECTO AUTORITARIO SE VE OBLIGADO, PARA IMPLANTARSE, 

A INTRODUCIR UN NUEVO ACTOR, QUE LE PEllMITE DIRIMIR A 

SU FAVOR LA GRAN CONFllONTACIÓN SOCIAL QUE SE PROCESABA, 
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As¡ IRHUMPEN LAS FF .AA. EN LA ESCENA URUGUAYA. Los MECANIS

MOS COMPLEJOS QUE SIGUEN PARA ACCEDER AL PODER PERMITEN, 

EN NUE~TRA CONCEPCIÓN VISLUMBRAR EL PAPEL DE LOS EJÉRCITOS 

LATINOAMERICANOS COMO NÚCLEO DEL [STADO, CUMO ílESEllVA 

ESTATAL Y "ESTADO DE RESERVA" PARA CASOS DE DECAIMIENTO 

DE t 5 fE, PRODUCTO DE UNA CR 1S1 S HE GEMÓN 1 CA QUE EN SU 

DECURSO LLEGA A CONVERTIRSE EN CRISIS DE DOMINACIÓN, 

COMO LA QUE SE PROCESA EN URUGUAY, 

4J 7, Lo QUE MOl IVA LA INTERVEIK IÓN DE LAS ff .M. URUGUAYAS, 

EL ABANDONO DE SU TRADICIONAL CIVILISMO, ES EL DETEíllOHO 

INSTITUCIONAL, EN EL QUE CAE ACELERADAMENTE EL PAÍS, 

LL ULOOUE DOMIN.\tHE, PARA EL LOGRO DE SIJS F lllES (DOMINAR 

Sl1l llEGEMONIZAR) SE ENCA!lGA 0[ DU\OLEll LAS UASES INSTITUCIO

llALES QUE SOS TUV 1 ERON TODOS LOS PIWYECTOS QU[ SUSTENTARON 

AL PAÍS, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLECIÓ LA DOMINACIÓN 

l'ACÍF ICA, PAHA ESTA LABOR COllTÓ CON LA COMPL ICIOAD DE 

LOS SECTORES POLÍTICOS TRADICIONALES, DESGASfADOS Y TM1DIUJ 

MODIFICA~OS EN SU COMPOSICIÓN DURANTE EL PROCESO, POR 

LA FUERTE PENETRACl6N DEL "INTRUSO POLlTICO" DE •poLITICU-

CHOs• DE SEGUNDO ORDEN, QUE TIENEN POCO INTERNALIZADAS 

LAS TRADICIONES POLÍTICAS Y QUE MINIMIZAN EL PAPEL MEDIADOR 

EN LAS NUEVAS CONDICIONES, 
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8, Es ESTE VACÍO ESTATAL EL QUE INTENTAN LLENAR LAS FF.AA, 

CARENTES DEL MAS MÍNIMO PROYECTO PROPIO, EL CARÁCTER 

DE "FUERZA DE IOEOLOG\A VARIABLE" DEL INSTITUTO ARMADO 

LE PERMITE ABRAZAR LAS ORIENTACIONES DEL SECTOR FINANCIERO, 

FIL THADAS POR LA DOCTRINA MILITAR, PoR ELLO, EL GOLPE 

ES CÍVICO-MILITAR, 

9. Su INTERVENCIÓN SE PROCESA FUNDAMENTALMENTE CONTRA 

LOS SECTORES QUE AFIRMABAN UN PROYECTO CONTMAHEGEMbNICO 

ALTEllNATIVO, QUE A PESAR DE HABER CONCITADO E:>CASA ADHf.SIÓN 

• ELEC10RAL (POl<UU[ SI Bl[ll EL SISTEMA POLÍTICO t1t,BÍA DEJADO 

DE REPRESENTAR, NO HAD\A PERDIDO TODAV)A SU CAPACIDAD 

DE COOPTAll ELECTOHALMENTE) SE PEHF ILAHA COMO UllA OPCIÓN 

DE PEl<SPECTIVA NACIONAL VIABLE, 

• 

10, DEBE DESCAllTAHSE QUE LA lílilUPCIÓN HILITARISTA IJAYA 

SIDO PROVOCADA POH ALGUNO UE LOS AGENTES ACELERADORES 

Y sl ASIGNADA A LA INMENSA EXTENSIÓN CUANTITATIVA DE 

L~S CONTRADICCIONES INTEHNAS QUE SACUDiAN LA FORMACIÓN 

Y QUE DETONAN ANTE LA ACCIÓH GUEHfllLLERA: CN EL PLANO 

SOCIAL, LA QUE OPONE AL CAPllAL FINANCIERO, AL TERRATENIENTE 

Y AL GRAN INDUSTlllAL CON LA CLASE OBí!ERA Y LAS CAPAS 

MEDIAS CULTAS Y ASALARIADAS (QUE; COMPONEN LA INMENSA 

MAYORiA DE LA POBLACIÓN); EN EL PLANO POL1TICO, LA INCAPACI

DAD DEL NÚCLEO CENTRAL DEL SISTEMA PARA SEGUill CUMPLIENDO 

DESAllROLLANDO SUS FUNCIONES ANTERIORES, BÁSICAMENTE 

LA ABSORCIÓN Y CANALIZACIÓN DE LOS RECLAMOS SOCIALES, 
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NOTA.- CONCLUSION. 

( l). - CossE. G. tloTAS ACEHCA DE LA CLASE oenERA. LA DEMOCHÁ

C l A Y EL AUTORITAl!ISMO EN EL CA~O URUGUAYO, PROF. DE 

LA SEDE EN ÜUITO DE FLACSO. MIMEO. OCTUBRE/83 • 
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ANCAP.- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES. ALCOHOL Y 
f'DRTLAND, 

AFE,- ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO. 
AKDET.- ADMINISHIACIÓN ~mlCIPN. DE TRANSPORTE, 
AEBU.- ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 84NCARIOS DEL URUGUAY. 
AUTE.-ASOCIACIÓN DE USINAS y TELEFONOS DEL ESTADO. 
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[[QSL.- CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ÜRGANIZACIONES 

SINDICALES LIBRES, 
(SLJ,- CoNFEUEHACIÓN SINDICAL OEL URUGUAY, 
CTU.- CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL URUGUAY. 
CNf,- CoNVENCIÓN NACIONAL DE TnAHAJADORES, 
CllJE.- CoMISIÓN DE !tNE 11s10NES v lJEsArrnoLLO Ecor1óM1co. 

CDPHI¡i.- CoM1s1ór1 oc PnECIOS E INGRESOS. 
CESSU,- COORDINADORA DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS DEL URUGUAY. 
COSENA.- CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL. 
EFCSA.- EMPRESA FRIG~1FICA CASTRO SOCIEDAD ANÓNIMA. 

FAC.- FEDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA (AHNE. 
FOEB.- FEDÚACIÓN DE ÜBREROS y EMPLEADOS DE LA BEBIDA. 
FEDERACIÓN QSE,-FEDEl!ACIÓN DE OBREROS 

ÜSE, 
EHPL ~ADOS DE 

FEDERACIÓN ANCAP.- FEDERACIÓN DE OBREROS y EMPLEADOS DE ANCAP. 
FEUU,- FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY, 

FOT.- FEDERACIÓN DE ÜBREROS DEL TRANSPORTE. 
FAU.- FEDERACIÓN ANARQUISTA DEL URUGUAY, 
FF.AA.- FUERZAS ARMADAS, 

GAU.- GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADORA, 
.(MES.- INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES, 
MRO.- MOVIMIENTO HEVOLUCIONAHIO ÜRIENTAL. 
MLN ITl,- Mov1M1ENTO DE L1uEnAc1óN NACIONAL ITuPAMAHosl. 



• 

331. 

OHIT.- ORGANIZACIÓN REGIONAL !NTERAMERICANA DE TRABAJADORES. 
OSE.- ORGANIZACIÓN SANITARIA DEL ESTADO. 

OLAS.- ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE SOLIDARIDAD, 
PT,- PARTIDOS TRADICIONALES. 

rsu.- PARTIDO SOCIALISTA DEL URUGUAY. 
rcu.- PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO, 
PDC.- PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO. 
ROE.- RESISTENCIA ÜBRERO EsTUDIANTIL. 
SUNCA.- SINDICATO LiNICO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

ANEXOS, 
-.1Jtit1íl,- SirWICATO UNICO DE LA ADMINISTllACIÓN NACIONAL 

DE PuER 10s, 
UTE.- USINAS y TELtFONOS DEL ESTADO, 

UGT.- LiNl6N GENEH~L DE TRABAJADORES, 
UBUR,- UNIÓN DE BANCOS DEL URUGUAY, 

UNHIRA.-UtilÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL METAL y RAMAS 

ANEXAS, 
UTM. - UNIÓN DE TílABAJADOHES i\GilÍCOLAS DE ARTIGAS. (DEPARTAMEN

TO DEL NORTE DEL PAiSl, 
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