
/ p ?  

UNIVERSIDAD DE Lt% HABA*A

FACULTAD DE FILOSOFIA E HISTERIA 

URUGUAYs REVOLUCION Y CONTRARREVOLUCION 1959-1983

«lurano i José KechichiSn JuliSn 

Tutor i Prof. Carmen Cuevas 

Promoción» 1983-1984

Tesis para la graduación en Licenciatura en Historia 

Especialidad América Latina

i •IlLIOTECA DE LA ESCUELA -

j iSíi** • d e  HISTORIA



I Rü Dí¡ ÜCIOH ............................................................... p . 1

Capfulo I I  Aatfe«don;.efl de la criáis estructur,!.l 

y su reflejo en el plano político-lua- 

tltuoional........................... ........................ . .p .  7

2 .1  31 «¿«arrollo capitalista y el ascenso 

de la burguesía nacional al poder polí

tico. . . . . . . . . . . .  ....................... . . . p .  9
2 .2  structupo aadial del ’• ru: a;.y uueia

1959............................................... . . ................p. 20

Capítulo III- MADURACIOU DB U 3  GOHDI C IO O S  lt Jü¡.UCIO 

SABIAj A :Á.:'X'1R D¡J 7! "i?. J,A Dii- 

GADA DiSL 50....................... .............................. .. 26

3 .1  Efectos de la crisis y ascenso al poder de 

los sectores terratenientes-ganaderos e in

termediarios.. .................... . . . . . . . . . . . . . . p .  32

3 .1 .1  Objetivos y consecuencias de 1.- ’iufoi-raa 

Cambiarla y onetariü.. . . . . . . . . . . . . . . . .o . 35

3 .1 .2  La política del E l  y sus L.itilioaclones 36

3 .1 .3  Aupé del Movimiento obrero y popular en 

respuesta al programa reaccionario de los 

gobiernos del período 1959-66............... .p . 38

3 .1 .4  Fracaso del plan eoon&atco en el período 

1959-1966............................................................P.

3 .1 .5  La reforüa constitucional de 1 9 6 6 . . . . . .p .

3 .2  La oligarquía financiera en el nodor

p o l í t i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 59

3 .2 .1  Papel de la banca y la co.iforn ’Ción plena

de la oligarquía f in a n c ie r a ... . . .......... .p .  6o

3 .2 .2  La nuerte del viejo Uruguay... . . . . . . . . . p. 66

3 .2 .3  El co-’.bate popular contra el oaeheoato. 

Antecedentes del naoiniento del frente 

Amplio .................................... . . . . . . . . . . . . . . .p . 69

3 .2 .4  Surgimiento del Frente Amplio,perspecti

va da un poder deaocrático-uvansado....p. 73



B1 fascismo apare.jó cambios sociales y políticos,no sólo a ni

vel de actitudes políticas,sino también a nivel de programas. 

Elementos del programa demoorático avanzado qua levantó el FA- 

en 1971 ,pasaron a ser patrimonio de sectores de la opoeioión- 

democrático-burguesa de loa partidos tradicionales.A modo de - 

ejemplo reproducimos extractos de ¡documentos.En la revista —  

■Propuesta" N2 8 de mayo de 1983,órgano del Partido nacional,- 

se publicó la "Declaración del Directorio Nacionalista sobre la 

extranjerizac1ón económica", que entre otras cuestiones plantea: 

"Frente a esta situación de dependencia y desnacionalización, 

el Directorio del P.Nacional resuelve:

1) Alertar a la ciudadanía y a los gobernantes sobre el con

dicionamiento de la soberanía nacional que supone la políti

ca económica vigente.

2) Expresar a la opinión pública,su firme convicción de que 

la reconstrucción económica del país,y la reconquista de su 

poder de autodeterminación,sólo sarán posibles con el aporta 

de todos los uruguayos,coordinado® por una disciplina colec

tiva, libremente asumida para hacer posible un gran acuerdo- 

social.Para esta tarea es indispensable la reanimación de - 

los derechos fundamentales a fin  de que los representantes 

de los distintos sectores del quehacer nacional puedan mani

festar sus inquietudes y difundir sus propuestas,con entera 

libertad.

3) Ratificar su propósito de ¡someter a la consideración pú

blica un Proyecto nacional,elaborado con la participación - 

de la ciudadanía,cuyos objetivos conduzcan a la afirmación-

de la independencia económica así como a la deieiisa^del--

trabajo de los orientales y la preservación de las riquezas 

del país.

4) Afirmar una vez nás su inquebrantable decisión de mantener 

una actitud de obstinada defensa de la dignidad nacional."

(119)

En la Plataforma de Principios de la  Juventud del Partido ITacio 

nal se dice:

"Soluciones económicas populares,atendiendo on forma inrae—  

diata a los trabajadores que sufren el constante deterloro- 

del salario real y a aquellos grupos y sectores que han s i

do los más castigados por la actual conducción económica del 

país.A mediano plazo,a su vez,tender a la consecución de a-
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La contraofensiva fascista que abarcó varios paisas, del sur 

del continente ha sido motivo de ludias, expar lene les y sin 

tetizacioaes teórico estratégicas, de enorme proyección pa

ra el futuro de los combates -'or lu liberación nacional en- 

AiuíJrica ¿.atina.

SI carácter contrarrevolucionario de las dictaduras inatau- 

radas por inspiración y oon al apoyo del líaparialiano norte 

tuericano, obliga a investigar en profundidad los cambios sa

la base ¡iiaterial de las sociedades latinoamericanas, las rao 

dificacioaes en la estructura de clases, coi -o punto de par

tida teórico saetodoiógico par» establecer la línea ca-íaz de 

conducir a la derrota del faseiaiao.

La aplicación creadora de las enseñanzas de Lanin yDiuitrov 

supone U n  vasto ssfuerao conjunto de las fuerzas de va i¿-uar 

dia que unifican su lucha a nivel continental para atarla-  

las ásanos a la deiasncia aélica e intervencionista de la ad

ra aistración norteauericana encabezada por Reoran.

Sin una co-ti’irensión coherente de la naturaleza de oíase,dé

los fenómenos que vivan nuestras sociedades, se dificulte - 

hacer realidad la unidad que derrote al enemigo frente a —  

sus amenazas contra Cuba, Jicara roa, K1 Salvador y eveatual- 

i&enfce contra toda 1*. humanidad.

La experiencia del pueblo uru-oiayo ofrece un ismo -tanta ma

terial para la investigación en torno a la labor, conscien

te y planificada da la vanguardia revolucionaria, cunas de- 

ele, orar y aplicar ereadoramente una estrategia antifascis 

ta que ha hecho coincidir a todas las fuerzas susceotiblee- 

de enfrentar al enemigo ortac ira1«Dicha estrategia, refleja 

dos planoa entrelazados en la luchailu araolitud.o aea la d¿ 

terminación del pueblo de derrotar lo dictadura, y la pro

fundidad, el pepel avanzado del frente Amollo,la fuerza de- 

va nguardia.Unldad democrática y ántir,nerialiata,que se pro

yecta cotao una alterativa  popular avanzada.El FA juega el- 

ptioel de nficleo avanzado del combate de las uaaas. *ue el - 

result&do de la síntesis político—ideológica que se forjó - 

en décad- 3 de lucha obrera y popular, 'o existe,por lo tan



to,contraposición entre este deat- c- > ento de vcníaiardia y lo 

totalidad del movimiento antidictatorial.

Kn «1 presente trabajo so intenta a g r ia r  eleaentoa qua :ie? 

sitan valorar la incideacía, no afilo de los factores socio

económicos, en el logro de una smplia oo-iver¿-encla de í'uer- 

zma antlfaaciataa.sino en particular, la ravitaoión declsi 

va de la lucha popular, verdadero eje en torno al cual ae - 

eeacra la resistencia denoorétioa en Uruguay.

Para cumplir el conetldo di seta truoejo,ao debió recurrir a 

loa antecedeites de la críala estructu *al y su reflejo pol¿ 

tieo inatituoional ea el Uruguay. ;jte te¡':«, co .prendido en 

el segundo capítulo, ae enfoca a partir de un breve bosque

jo de la historia del modo de producción c o itilin ta  en el- 

narco del ascenso al poder político de la ijurgueaía nació—  

nal#fcte c«o£tulo culmina en una inio vaaoi&i ucerea de la - 

eatructura aocial del Uruguay para fines de la década del—  

cincuenta del presente siglo.

21 tercer capítulo,concieñe una viai6n del período oompren- 

dido entre 1959 y 1971.Bngloba el ín da loe o¡ilemoe del- 

Partido Colorado, que se wantuvo en el noder durante 93 —  

a los ala interrupción, la instauración del , ovierno tierrero— 

ruraliata del Partido laclonal de 1959 a 1962 y el posterior 

gobierno de la U .3 .D . hasta 196Gv Ge analiza en partícular- 

la incidencia de la Reforma Cambiarla y onetaria de 1959.- 

esencia prorra-iética de una oligarquía que procedió a una- 

violenta redistribución de la rentu naoloaal en perjuicio - 

de la aayoría del iaís.

La culminación del capítulo se produce con la descripción—  

aufclnta del período de agudas con.’? < i-uniones producidas - 

sntre 1968 y 1971,eaoenarlo en el que r&duraroa las condi

ciones del surgimiento del Frente Amplio,real alternativa- 

de un ooder democrático avanzado .  S i gobierno que asune en 

marzo de 1971,eulmtnó la funeeta obra de vaciar de conteni

do democrático e las instituciones bast.. llegar a nroducir- 

el "autogolpe" del 27 de junio de 1973.

Ba «1 capítulo cuarto,se nuestra la coniorraactón plena de—  

una oligarquía financiera, que ae o .cu ; 5 en el poder jun
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to a Pacheco &reco./>.nte la impotencia para saquen* I b econo 

tila y frenar al creciente poderlo del combata popular,esta- 

ollgarquía aa lanzó a la liquidación de loa veatlgios de de 

mocraoia burgo*aa,con el golpe da catado de corte fasoiata- 

de 1973.

A partir del quiato capítulo se ofrece una versión del «é’.fcl 

ficado del golpe de estado,al papal. de la huelga general de 

15 díaa que hizo naoer huérfana de ..tasas a la dictadura, y- 

la postarlo» realatencia que adquirié'vastas proporciones - 

culturando la Inexorable derrota del régirasn .

£1 hilo conduotor del trabajo consiste en detectar cómo la- 

aplicación de una linea económica antinacional perjudica y- 

desplaza a vuA>a aectoras de la burguesía nacional rsfonaljB 

tai cómo se refleja eate fenómeno en loa auublos de la con

ducta política da loa aectorea due repreaentan a estas cla

se* y caoaa «ocialea perjudicadae. n particular aa analiza 

cómo la lucha de olaaaa y una táctica madura y flexible da

la vanguardia fueron pautando ua proyecto de concertación - 

política cuya significación histórica trasciende loa líai—  

tea del plazo da la derrota de la dictad.ira para extenderse 

nacía el futuro de reconstrucción nacional que deberá tran

sitar si pueblo uruguayo.

En función del contenido de eate trabajo se fijaron loa si- 

lentes objetivos:

1) analizar los cambios que se producen en el proceso Pistó 

rico del Uruguay entre 1959-1972 sn cuanto ai las reía - 

clones sooiales,las características del desenvolvimiento 

económico,su tipificación lastituoioaal,las relaciones - 

entre las clases y las fonaas de ls lucha de clases, las 

fornas del combate poí'tico y la lucha de ideas.

2) Determinar la agudización de la criáis de estructura y - 

dominación y la inoidencia de los factorés soeloeconóui- 

cos y poLÍtlcos en el surgiwisnto y consolidación da nos. 

turas convergentes sn sectores ds loa partidos tradicio

nales (Blanco y Colorado) en el puíodo 1973-1933*

Las hipótesis planteadae eran :



1) Que la agu dizació n  de I b  ox’iule da estructura y dom inad* 

M odificó  la composición de l*>a cianea doainantes, producien 

do dao¡)l«zaiiien tos del poder económico y político de secto

res de le burguesía misional reformista.

2 )  Que aumsntaron, ea el cuadro del donials fascista, las - 

posl llidades de allausa del nroletariado y las c pas medias 

asm sectores de la burguesía nacional (tsedia)an la etapa —  

agraria y aatimperialista de la revolución .

3) Que el programa democrático avaaz do pasó a ser patrimo

nio de ¡ads amplios sectores sociales,perjudicados por la r«s 

distribución del ingreso en favor de la oligarquía financie 

ra.

4) sju* la oonvergendl a y la coavtert¿¡ción entre las fuersas- 

soclalee y políticas opuestas a la diotadura refleja la nua 

va realidad estructural y clasista en al Uruguay .

Desde el punto de vista dal método iaíéstlgativo,partimos - 

de una loealizaclón de bibliografía que ersiitiera obtener

la información y los eaíoques existen tes sobre la tesoática- 

que nos oeupa. ¿ate primer paso posibilitó definir un pro - 

yecto de investigación, que requirió hace flebas de conte

nido,a partir de una aerie de fueutes seleccionadas para re 

copilar y procesar la información que demandaba la ttuía te- 

•i.átioa establecida. 3e procedió a una redacción pralinlnas- 

que fue enriquecida a  partir de algunas «¿travistas con au

tores de libros consultados para e.;te trabajo . 

iia sido de obligada referencia la consulta de ooras de La—  

nlu oo:ao «1 Desarrollo del Ca;>lt..llaiao «n Rusia 3'¿Quiénes—  

son los Amigos del l-ueblo y . feo Lacaan contra los Soclalde 

mócratas?.  El anáLiáis leninla- uüorda la esenoia del desa 

r.rollo capitalista en el caSpo sin modificar loa fundamenta 

de la gran pro iebd rural,limitando el desenvolvimiento de- 

las fuerzas productivas y estrechando el mercado interno . 

Situación cuyo contexto teórico opera en líneas generales - 

ea la realidad de nuestro paía .  La se^unia obra >.wncionada 

muestra la polémica de Lanin «entra el ¡iopulta», donde el—  

proletariado figura oose luobador consecuente con el de o—



cratlaroo y conductor de le revoluoión aóci tlistc.

•vasablía se ha cónsult-do loa trabajos de iiarrán y íiehum e£ 

re la : íasoria d'.-l _./pui?uuy_ ..,>d6^no y titila

tanctaroa ;/ al tañerlo -r i tánico . .a estas obras aa reco;:e- 

una útllolnfor:-ación sobra la ¡nodern:. lición rural,el pa-sel- 

del listado en s» consol liación de las raleo i me a da or f a c 

ción c - iv*lia tac y la actuación do burguesía nacional - 

en al neriodo inicial de 3atlle y o ruó ;ez. lil enfoque in

fluenciado por la eonceooión mar*l*fca,o«tá estructurado en- 

baae a una rica información a partir de fuentes prlmarias.- 

ta obra d* francisco Pintos,pionero da la niatoriopra‘ia ■— 

; .arxlsta en el Uruguay indaga el voces o de la burguesía —  

por ir extendiendo y afianzando así-. , o,felonía,las oontrsdio- 

‘clones del rai«üio,lo® factores suoioecóíió^iooB que lo van —  

pautando,la incidencia de la intervevilón extranjera y 1» - 

presencia de las ludias ■-araras en el Vrufusy.

¡a sido también de obligada referencia 1» v. .a obra .teóri

ca de Fodney Aricsscndi. iin aua ¿r; -e.íos. s c  mialíts» la crís-s 

eefcruefcurwl y el c.on;¡twtb de coritrsH! lecioaea da la oui'¿;ae - 

»í« conciliadora,iacnaz ae encabezar tra.iaforuscionea denc> 

crátieaa avanzadas, u aporte a la teoría de la revolución- 

arufuaya ha enriquecido la sin tea la. ieérico-i 'eolórica de - 

loa coraunÍ9t*a oru^uayos en particular a partir del XVI Con 

preso realizado en 1955»

..tiuardo Viera,autor de 7.a Cri3i¿ icu r̂-.i;--ua.va.y de -

profundos análisis ecouó.iicoa en la revista ,,.Gatudios",ór;~a 

no teórico del PCO,desarrolla loa a.-ipectos de la criáis del 

capitalismo,deforme y denandiente y exi.tl-.oa coa solvencia - 

teórica los temas referentes a la renta de la tierra,la ca- 

racterinación de la econoafa induatrial-agrerla, lai ac- 

teríaticaa de la reproducción «•.-» liada y la hipertrofia del 

álate; a bancario.

la raencioxiada ravlata "iatudl'a " que ae publica deade 1957- 

c -ntJ.ene iaforx-telón, doouiaentoe y acállela inte.-nretatlvo , 

del acontec r político,económico,Ideológico,en «i  marco dé

la elaboración teórica de loa c> unisw's nrucuayoa.
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AlWEDBDimBS 3>B LA CRISIS ESTRUCTURAL Y SU SSÍUBO E¡T EL 

PLA3C POUTIOO-I38TITJCIOI1AU

á fines de la década del 50 rcaduró la crisis de estructure- 

de las sociedades latino-americanas y se estrecharon laa ba

aom <lo OoiuliiacX<5.'i <J«i Impajrlalleiao.

En Cuba,la vanguardia revolucionaria con ?idel Castro a la- 

caOeBa.se apoyó en las amplias miasss y 'Sransíornó en reali

dad concreta las premisas revolucionarias.

SI óem* del poder,paaó a estar a la orden del día luego del 

cambio cualitativo que 1« revolución' cubana produjo en el - 

continente.

Á partir de la década del sesenta América latina vive una- 

situación revolucionaria de tipo general,con sones de inten 

s® lucha y confrontación.:5sto no supórie un avance rectilí

neo, sino una cruenta lucha entre"' revolücÜÓn y contraríevolu 

cián.

Sn la década del 70 Uruguay l'ue mío de loa blancos de la coi 

traofsnsiva fascista, ¡soló así,la  necesidad de afirmar la - 

unidad riel /rente Amplio ( T'A ) ,  la fuerza más combativa del - 

presente y de perspectiva histórico,procurando que conver - 

jan todas las fuerzas que se oponen a la dictadura, 

la profundidad del proceao revolucionario no -¡a confcrapone- 

a la convergencia,que,a escala continental supone un frente 

de pueblos y gobiernos contra las dictaduras fascistas.qus- 

euenta con una amplia solidaridad internacional.

La unidad de las fueraaa de izquierda (democráticas y anti

imperialistas) y ia profundidad del proceso no es laconpati 

ble co 1* amplitud.Cuba euseaa,éntre otras Lecciones,cóno- 

?ldel Castro utilisó.con maestría táctica.lus contradiccio

nes de laa fuersas burguesas oontra üatista.A la par que en 

los di folies momentos iniciales,en 1959»afi.'.fba las fuer

zas revolucionarias.

31 Frente Sandlnista de Liberación nacional,ofrece un cua—  

dro vivo,da cóííio,enarboli¡ndo una flKae y prudente polítlca- 

exterljr e Interior,ee puede estimular la conVerrencia de -

Ies  fuerzas económicas de carácter privado que conjugadas - 

con el cooperativismo y el ¿rea propiedad dél pueblo.



la temprana y madura presencia de la luoha de clases,es un- 

componente ineludible del análisis del proceso histórico en 

el presente siglo.El historiador uruguayo Pulvio : ura,es de 

obligada referencia para ilustrar lo expuesto!

"La especificidad del Uruguay so funda sobre una 

cadena de requisitos:las condiciones naturales 

de las pasturas uruguayas,que afilo fea una deter

minada situación histórica i¡e .valorizaron como - 

altísima renta difarcnclal de 1 ganadería,renta 

diferencial que sólo una determinada situación - 

social,la propiedad de la tierra de -residentes - 

uruguayos,transformó en alta tasa de acumulación 

de riqueza nacional i que sólo'" en oi ttárcb del do - 

i&inio creciente de la burguesía iridustrifcl y agraria 

capitalista ae transformó en acumulación capita

lista generando un acelerado proceso de exoan—  

sión del capitalismo y la disolución aceleradísima 

de las forjas de producción prec^iitalistas.

( ...)P e r o  la alta reata diferencial resuelta en - 

alta tasa de acumulación de riqueza material,era 

apenas una premisa,que por sí aol • nc determina

ba qué raodo de producción recaerla sobre ella.

Que ae haya transformado en la premisa de una —  

acumulación precisamente capitalista no fue obra sól 

sólo de 1* voluntad política de una clase: la —  

burguesía industrial (y en do r io s  períodos tam

bién de la agraria capitalista)sino aderada del - 

tipo adelantado de lucha de olaaeá.fl)

. «te  hecho ae va a transformar en una constante del aconte- 

oer histórico del Uruguay ,y sólo partiendo dé eetaa orexia» 

ae puede ubica .- el tema de la lubhá aaVifáhcista a «alvo de 

lo que Eodney Ariscendl considera "una di: ehaión econonicia 

t a " . . . 1' porque excluya-nuda ae no a-que ol carácter contrarre

volucionario del fascismo,su función de ajuste de cuentas - 

con la revolución en ascenso,eon lu cl.;M  o ^ s r a  y el pueblo 

la intervención del imperialismo.



En raedlo de une nueva real Id- d de claaes, a :r.edlda que se - 

acrecienta la resistencle tía loa sacio.;*®* da le barguesí* - 

que tien»n eontradiccionea con el Jmparicllwno, se hace ne

cesario diferenciar aatoa sectores de laa .i'uersaa aotricss- 

áe le revolución ;/ sus objetivos. Lo cu*l no invalid la os 

eesidad de establecer «tapas pa . A  itir al pu«blo y re-

solv®r laa tareas prinarl** d*uoo-ráí,io** y antimperlalistas. 

Laa vías de aoroxiaactón a 1* revolución, ao suponen ofrecer 

la al papal de va.guardia a otroa oectaíea ajano* a la cla- 

ae obrera y al loarzisHo—laninlaiuo* o oual excluya sunues - 

tes centrad i«alona* ®ntr® lea batallas antifascista y la lu 

ob* por le rovnlución agraria ant" ■ e'•i-a 1iats, ¿>r tu*r trano- 

hacla el socialismo.

Para entizar ea;e proce*o,deb«Hé>e,«a prlaar lugsr,aportar - 

•levanto* d® una v latón ge i ara i da loe; antecedentes blstór¿ 

coa a partir d« ia dóesda dtl 50 ao el -ruguay.

2 .1  - ,,1 dea, r r  lio  c. ; i t a l t a U  ;> el unab>-.*o ue la burguesía

BWjar«ajaa>,'ai<it*<t m .,.s A3£. -i^.üssw-

Coíuo consecuencia de loa iueeaetyoa proveníante* del .ercedo 

ovpi. ¡alista europeo, la basa arro.e«uarl* de la «iommís u n  

guaya rsaponüe a partir de la déoada del 70 dal alólo X IX ,»  

con la consolidación da 1» propiedad privada de la tierra(e 

travos del Código 1 ural),el .iento de los e 'mws y

la -estilación vacuo* y la orla de k a n *  de rasa «Conanza 

aa la «todera! saclón del c*-ipo uru. ti&yo .¿¡ae proceso de in - 

ere: ento constante de laa exhortaciones ae exte idió uaata - 

1930, feo.'a en que la criáis capí « í :. ta .dlel,produjo - 

una drástica disminución de loa volfiEeae* de '-xoorteci^n y 

de loa precios ds os pr-^duetos ri-ariob ..'ovenientss de - 

1» ganadería. A partir de la déov-da del 30, le ba,Va rentabi 

lidád que obtiene el productor dal arro, ocasiono el d®*FÍ o 

de 1 os cenitales ..«ola la* esfera* de la roduectór» indus

trial, conaerváuUos® •  ®1 oaapo íorr.*a* redar»italistas ds - 

•xplétación da la tierra, concentradas i'undaeientalment* en- 

la penetración del ira aerial lamo brifcántoo, y a r del —

presente siglo, del norteamericano no lo ró lu^edir la gene

-9-
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reción de alto» excede -.te» prove.iiente* del *í’po.3ato se fa 

oilltab* por le alte rentabilidad natural de le actividad - 

ganadera, que cuente con un*, escasa versión y afnii?*o m  - 

pleo de fuersa de trabajo,dado el tr,._,a '-o extenaiV'i de la - 
explotación a lo que sa debe araa? las *otina« cemlLotoaea - 

natural** y lo» elevado» ->recioa Internacional**.

;.ii difereate» periodo» y a travóa de .-«oaniwso* inflreeto*- 

el e cedenfce ganadero contribuyó a financiar el desarrollo- 

da uua industrial liviana 7  ¡sed la c'-yo* orí :« es 99 resortai 

a  mediado» del eiglo X H  y fue roí: c- 2 i inalado* r-or tarifa* - 

proteecionista* deed» 1375*ceao eontra^nrtld*arent* e lo» - 

efecto* producido».por 1» oriai» amOial de 1873.

£n la» trea prlserae dácada* del • r < t« *ig l# , con Jo*é-- 

fietll» y Crdoíieg a la cabe«a,ae elevó la hurgue*!* naotonel 

al poder»

" Entre 1B99 y 1927/23 el . ' Ileo -.^«5 de * 19*7 - 

e $ 76*9 (coeficiente 4) y el . c de funcionario* ere 

ció de 17.000 a c^»i 50.000 (©©eficiente 2 .9 )  ,p*.ientra*- 

que le peblaolón ae aul fel.lieebe eólo ñor 1 ,8 *  líl iatado 

araplló su* funciones sn aaterls íle er«se anza,salud y'tbll 

ce y seguridad a.>eial 1 rea ls5 entre 1903 y 1932 obra* oú 

blica* por un ¡aonto estibado en $  220» (financiado* a* - 

diante dsuda póslice y superávit jre*apu**t*l ) j tamblén- 

iutervino aireeteoente ea le esfera productiva creando - 

un iaporta&te sector de eapreo** estatal** * . ( 3 )

S* forsiebe asi un eector eatatel *n la iroducción.el treu*- 

porte, el crédito y loa **guro* d* cuy iaportaat* p av ita  - 

ción en la ecoacsía nacional. ?arn ilustrar el referido »ro- 

ceao véasea laa oifra* del ausento del c« nital del «neo de 

U  HapíbXtoa (BS0B ).< «) (Taoln N° 1 )

Añoe Capital Sonto de l** Utilidad**

eperaoloae*

1911 9*247.050 14**14.156 1*465.706

1916 14.894.526 29.651.430 1.281*789





qío estatal «m "eien millonee de nesos",divididos «sí ; 

"cuarenta millonea* el «anco úe la . epúfclica.y "sesenta- 

IailloB6•', la» otrae tres eaoreaes. ’ente al valor de la 

propiedad :**?.■ de le naolón, üfoíada «n 1 ,558  ntilloílés - 

en 1912 ,sólo estos ouatro nuevos oí* anls-os Constttulan- 

1/16 a vas partea de la esenéifc de la riqueza nacional 

privada1 la tierra. Lea beneos satatatsa a au ves costro 

laban la mitad del total de Iba ri:.- óaitoa y la quinta —  

parte,por lo ¡nano*, del aereado til; otaoerio.Si toitenio» - 

como r>unto de referencia el fin de 1 *  segunda -Administra 

ción Batlle en febrero de 1915, e l es-iaoio económico con 

quistado sor el ¿ístedo eon «sea cuatro organismos, deade 

que iniciara au c rrer* en IB96,  eon la fundación del —  

Jíanee de la República, equivalí? al 43; 1 las inversio

nes británicas «50 millonea dé libras esterlinaa ,oue tía 

bían coí.enaado ada 1í555. ;ieitr«*a low ingleses hablan - 

alcanzado au apogeo en 1914, lúe - o dé 50 anos de aituaclfij 

en Ura oay, el datado,, en 20 aío* <de loa cuales loa mía 

activos tabían aido los últimos cuatro igil-igiS) a* ha

bía colocado a su lado enao-ibr otando de al.<nuaá ramera--' 

au poder y aija duda disputándole» «'>. oontrol económico - 

del país*"(6)

«1 «nó. ieno qae swoaian ümrx&a - y. r;aií*Jn» '«  rs ic-de,oono conse

cuencia de la diuuinuoión del ondarío Dritánico , 1 *» nenetra -< 

ción norteamericana. iSp se puede lablur de cor--e+.en ví- entre 

áúibos iffioerios ,ya que sus inversiones se dirigían a utreton* 

difer^ntaa de la •eoaomia. Sn 1914 ,el <* ; 1 exir^n'ero in

vertido en el Urupumy ale-vrízaoa loe 176')illplses d«t dólüres- 

de procedencia predcnninwnte^ente V:*i ■ '  loa . Estos c o l  tales 

se dirigieron a nveraione* de i olí rarexir cotura-fer roce rri 1  e s» 

sBsici.cs públicos,báñeos, seguros,c ' ercio al r-or *9-,yor, in

dustria frigorlfica.Kl objetivo ers f¡jc*lit-r el ene ; drr»-in 

to de nuestra econ raís en el siet'ef.<a csntt-f lista , os r* lo qis 

ae garantizaba el transporte de la pred>!<w\i6n SP,',o->eon«rla , 

desde las zonas rum ies tiasts» el nuerto y au coperclaliaa —  

ción y exportación .( 7 )
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La mano d« obra o«r-. «1 desarrollo industrial ,'>rovenfa de la 

inmigración europea y la rui -ración (i l c . a la cludud..ju

rante la década dal ve iota tn^rflearon «1 pa£a áproxiisa dáten

te cien mil personas de orl¡en euro oo, ran .'.-vte de la» cis 

lee tenía una edad oreeedle entre los 15 y loa 25 aftoa.eata- 

reaerva de fue zaa de robalo *'ue" ¿j'••3or'.>lda en el ulterior - 

prooeao de induet riallaación . 'oh relsrcí-fc a la nlgraolía - 

del interior a o tevtdeo ae o* ieála <, te el 75# provenía da

la» aona» £euadera». (8 ) .
( T¿»>>!'. J¿g 2 } .

I H D '.o .m  -JUU AC.Óu.ULAt rssut/tá nos-a* m  ü ? ’3os I--V' •• ííia—

LaS (1930/1960)

Aaom lio. da Ocupación Velor >ie ' .*lór de euneción

eetab. total proaj c . iaquin»- nedla por

rlaa establee.

(en milloíies de <eso»
d» 1961)

1930 7.116(1)i 7 7 .5 8 8 a ) 2.251 ' 2üG 6 .4

1936 10.286 65.339 - - 10.9

1948 20.523 111.255 3.815 - 5 .4

1955 21.1C2 161.879 7.511 . íl'5 7 .7

1958 25 .626 191.408 7.674 1 7.5.
1960 27.642 207.204 3.056 ■ 1 .245 7.5

(1) Deducida la construcción, e»tlu ! ae." 'n en participa -

otón en el Caneo Tndu<sti*»l de 1936.

Tiente» 1 niaterlo de Induat^ies* y r ¿ajo (Dirección 

de Induatrlaj .Muerdo .*,cevedo : ( "  ;cc„ 1 . olítiea y Pt- 

naaaaa” ) .  (9)

-1 cuadro e n  . eeto no c .'tiene ,d« ... ¿u eac&cas ie iaíoraa- 

ción.loa datoa referente» al natodo i*;iciul dal proceso de

crecí.lento industrial.



Le información os isal ¿ »3d« 193*’' , se o 'tuve de la estadística 

oficial, »e debe .empero, tener *>re e ¡te qus dado el enfoque 

teórico con que se procesó dicha Información, la misma coree* 

de elersentoe sacadales para el snáí/.ale de la industrio capí, 

tallst». ¿*or ejemplo, hay carencias de cifras con respecto a 

producción,maquinarias ,e ;c .

«s leyes de 1911 y 1912 ,se refieren & 1« protección de la 

dustrla.Al reí oto ■; rín Sahum citan las palabras del jn¿ 

nií-tro tí* Industrias (Bduardo Acevedo)en su mensaje a les Cá 

ciaros en 19111 * redoir.iaa en el ítuauo entero la tendencia - 

proteccionista.. .  un país nuevo c o m o  el nuestro que se rosol, 

viera *¡ ! r c^o^r* la corriente general , ¡.edarta «:,-lí*8tado - 

industrlolment* por 1* caw^et^nclli' üxt#c<iíero1*.(1¡0)

Jji ley del 12 de octubre A* 1912,2 c i'r > nuiolas aduane - 

res a la iunortseléft de -tsterle* ¡'.riUi'.a, mo ••'.'steriorraente - 

coKprenriieron a todas las Indus- ’:*&  iiaciohwles que trnbaja- 

an Crtn csterias nrl-ias ln a irtadaé .

¡ni libro ‘■•o le’-~b de ua» o 'fa  . r> : •■«.-• t»l.-~od--.ey -

Arianendi ke «la el svenes y las o»;•vet*‘lotices de 1* pene

tración nortéeme cíennos ,que -dep v • al eferorr- predominante 

cenital inglés .

"La Primera Guerra ndial,qut ;sroa el -mentó de avance 

d-*£ lECTerlalls.ro y* •. ul *n k irle n  del :-:ur y de su puja - 

ñor deaplsssr a I.igla térra del r«r,.-:o ■,•>1 •eij>al,*en«la tam 

blén el primer e rístlto ñor ú  t .e ’ ¡ 'no  «1 Uruguay.,¿a si 

nfestamo de l°15 1e los ’ieneof .ocle ellsr el gobierno u ¿  

guayo. Desde «ntosees’besta la* grah crisis económica de - 

1928-193?,’ oe ev, róstitos se v  i c - c.artardo con ] >a n<* 

queros norteunerlcsoos .o t e  es ■ vieno com&n a toda- 

■ Amfrtcy del Sur." (Tabla NP 3)

evolución de ~oa s-iftréetttoo de al Uruguay

(alllones de dólares)

3919 1924 1929 1935

1 .9  15 44.6 51 .2  (11)
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:a Istpotenois de I - bu:*f?u*e£a determinó que no culstlnara la- 

revolución oeaocrítico burguesa,óate se vio detenida por la- 

acción retardataria del latifundista _■ or la penetra®íón dd  

cwit.-.l extranjero que ae orientaba c oo:ieoli¿arlo, en nadie 

e unaaiociaoiín que facilitaba una yor axnlc t.sci6n de la— 

eocmosía «¿•roexpor ¡-adora.

■a acción de ¡«tile y rdó e *  aól - áe puede entender en el - 

mmroo de los ¿arabios n.-oducidoa a parilr de las íSltiraas déca 

das d i  siglo • I i fqus ttauueat an la for í fióu ce una burrue- 

sfa industrial, qus a la rostía conquistaría loa resortes del 

poder político para consolidarse.

•durante las ri eros aíos de la I:idependenflle .la  RepflblJL' 

ca importaba la te tildad de loa artículos 'que coaeuaía.- 

Sn la secunda mitad del si#',lo pusydo .ioieraa su aparieifii 

las ■»rü:.«ras industrias, que al c'in.'ipio se "ueron desa

rrollando con extreisa lentitud .  a e l  aio 1860 ae instaló 

la primera fíbrica a vapor de rmables ;« »  1937 se inaugu

ró ea Paao olino 1* priñera -5b-icu de tejidos,siendo rj» 

equipada en 1899,con maquinarla moderna jen 1398 entraba- 

en funcionas la Pilera fábrica do punaal jy baola 1900,- 

se encastraban en 3lena a¡archa varios talleres if...iortanta 

y fundiciones de aierro y bronce"»(12)

U  o l t « ,  to_*d» de . m «  j  mi ymcnu... <1«1 j  ¿ :jm
de francisco intoa ayuda a ,co . «ir; ,«;• por qué,en ÚZ tima Ijg 

canela el b«tllia .->3 re reaeaté a esa ‘.a j i planta burguesía ,- 

que r>ara triunfar deoíis ganar a laa idee :iasaa mediante - 

Doetulados ds desarrollo industrial, y el fortalecí.¡lento de 

lo que Batlle definiera en 1903.ooao a« reooupaclón funde - 

rantal i "  a  tendeuols «o. am a  e» «ce ? por cuanta del Sata 

do todos loa grandea servicios púb icos <X3)

. n 1914, ' utile definió que «u neta era Herrarse la naclonall 

r.ación plena de todos is dermis instrtt ¡entoa ralladores da

la riqueza pública y de la sobsranla nacional.(14 )



princiniee del «l io , *1  ’ i,, do " i?o¡ilesa .<s¡ 1* tierra*,# 

fue objeto e. dsboteo en *1' ámbito ría-«atarlo, arladle i 

eo y aa laa asambleas de lo* .partidos trejtielonalss(ljlaaee y 

Colorado ) . Laa poaloloaaa uodar^ ó&a tíantiro ó »! batlllamo le 

v&utabaa la b .adara do una evolüei&n.qua e ,podía ovaaaa* en- 

la ruaatixación dal , uñado y en le alambra <e forrajaa.Je con 

fiaba en la mentalidad aa'.reaarlul de lo« haoend doo "'>r:>fcre 

eisxaa " que iniciarían la retomas rural, ^e vela la insiera 

ción europea ttoao un factor importante oár> fo»ont»r la ex

plotación aRropaouarla y la ‘'ooloni ción inteligente da sva- 

eetiacias 8(1$)

¿1 diario “Jl ala" dal 3 0 .3 . l'Jll »’>».! o si titulo del editorial 

~B8i*o-i.--ci¿a infria .expresaba t" vatros latifundios se 

suadividen par*. dar cabida a iiiiuetrl. a agropaCusrit.e ría —  

aüalr . Cad' * que ukilisan y requieran uayor :¿'uero de inteli

gencias y de brasoajloa centro* da colonización as dii'unden. 

£1 trabajo a o ofrece a  todo ol uiündo so cualquier parto y —  

en uucóas laborea falta.* brasos útiiea" (16).

-ate ooti&isno eo b a s a *  en ol ..oouo do que el er andero —  

vario» Reyleo y o‘;r.os permitieron el asoataaiento eo doa mil 

h¿s. a 18 fatal liss, con lee que se dividían laa coaoobao .So- 

r>oaoó , >e ol ejemplo llevarla «i rea ¿o de lo * prop-ietarioo-

o jdoptar una práctica q e implicaba una alta rentabilidad, 

bu la Revista del ..ioieterio de Industria» se escribí* en el

a.io 1913t "  el latifundio quedará derruido ,triu;¡ferá lo pe 

que >o -iropiedad, que «s aul fcipli; noión do rique«e y de baoe- 

fioloo. Entone -a el al«'.ibr*>áo oL:*c.ifd;.nto de la oatnicia ooa 

será olroulo da hierro, oino loso Je ;fecto ‘•arautiondo loo- 

oeneficioe de lo cooperaci6B.,'(170

l'aoblán hubo proyectos más r*dic> 3 es . u marso de 1911,el di, 

pvitodo W tlllete  Alfredo -.Vidal,orr e! 16 una l«y por le qio 

no crearía en el 3P.! U,uno "ooocL't. denonlaoda fierres y 'olo_ 

niasción". Con un c»pitol da un rsilltfn a pesos,se dedicarla 

"exclusivamente a adquirir graudan» í rwoc oaoa < e tierra para- 

ser subdlvidldas y vendidas sn lotes como pare granjea, lo - 

ohs,ríao.ci-eras.etc.

-16-
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Vidal argumentó que el proyecto se constituiría en in "factor 

que coopere a la desaparición de loa latifundios,lo que cons 

tituye un anhelo nacional ” .(1 8 )

Durante loa debatea parlamentarios en torno al proyecto de - 

ley de Contribución Inmobiliaria para Lontovideo, ae oyeron- 

voces de radioalea y réplicas de moderados. 131 informe de la- 

Coaisión dedía -con evidente inspiración en Rousseau- qua, - 

"en su origen,la pro iedad privada do la tierra no fus más - 

que una usurpación".(19)

Otro diputado afirmó que la Revolución Praneesa no habla eon 

oluido"al conservar la propiedad privada de la tierra " ,  que 

creó s'loa nuevos amos del mundo".Hubo también quienes califjL 

carón la propiedad privada de la tierra como "principio bár

baro" que se ha conservado a través de los siglos*'.. (20)

En 1916,Domingo Arena (ideólogo y colaborador de Batlle) —  

afirmó; "I!o creo que la propiedad sea un robo..*Psro no dudo 

que está pésimamente repartida,.; que no todas las propieda - 

des son igualmente respetables".t21)

Fero,Batlle al calibrar oon su tacto político,que una cruza

da antilatifundista estremecería a  fuerzas sociales podero - 

aas exhibió sus limitaciones de d a s e  a l  plantear con tono - 

tranquilizador en la Convenoión del Partido Colorado da 1925 

"Da eato podría aacarae la consecuencia de que yo soy par 

tidario de que se despoja a los que tienen tierras para - 

repartirlas entra loa demás y no as asl.Los que tienen - 

tierras no son oulpablea,porque ellos la poseen por un con 

saneo general.Ho podría hacerse eso.Jfo serla justo .La —  

que tiene que responder de eso as la sooiadad misma.• •  

Cuando un hombro adquiere tmu-tierra,la sociedad le dias

que la poaaerá toda su vida, que nadie lo turbará en su p£ 

sesión;que podrá transmitirla a sus hijos y que puede per 

lo tanto haeer la opoer ión conveniente,pues está perfec 

tamente garantizada por la sociedad,(la compra venta).



-is

la propiedad -concluye 3atlle- «persea de esta manera cosr 

perfectamente regular,porque lsi ansiedad o el Estado lo - 

ti icen y porque todoa lo aceitan. ” (22)

Desde el punto de vista teórico , al ¡atlliano nunca llegó a 

definir ls tierra como una foriaa de capital y un raedlo de - 

producción,eaa licitación d® carácter burgués, no permitió - 

ve r que la renta abaoluta de la tierra no participa de la - 

cuota aedia de beneficio de la sociedad» por lo que perjudi

ca al desarrollo ca pita lista^  también por el h cbo do com - 

primlr .el (¿arcado interno trabando la expansión del caoitaMg 

mo al campo, premisa pare el desarrollo Industrial. Un ata - 

que a la propiedad privada de la tierra,, ubiers sido un cue£ 

tiommiento de la propi-sdad privada an general,esto fu* lo - 

que advirtieron los ,-r *ndes ganaderos , y desntaron un® roac 

ción de violeritt. oposición a cualquior proyecto de redistri

bución de 1» tierra. .'ur¿'e la actualidad de 1. s palabrea que 

Ariastendi dedica a la critica de la liistoriogrsfía apologéti, 

ea en 1945»

".-ero,el señor ' -.tile, desoMpe ..udo u) papel profyresivo,no 

tot*ó el latifundio de -ñera efectiva, ni enfrentó redi - 

oalffieateaal canitf.l¡> • nopolista exfci.s.je o.Yeello lo con

dujo a depender,cada vez en raayor redo, ¿a acuerdos y ma 

niobrea electoral*-, para detraer la ofeaoiva del se^ifeu^- 

do. El 31 de sarao de 1933* -auerto ye Batlle- culaínó el 

pri)ceeo,4ue subraya una gran ansa ía«.| sin destruir Isa- 

bases aexcifeudalea de la propiedad aí*»a-,ia,no podrí exis

tir una democracia sólida en el pp£».,,(23)

Para a&ood*r e . laa liid.iaci.onoa :*e elese de lo ideología de 

_Bst le , my que tener presente sus opiniones sobre im tema - 

clave*la lucha do ciases. 3atlle procuraba ocultar el fe.póiae 

no de le contradicción entre el proletariado y la burguesía- 

y  planteaba que las "injusticias0 podían ser a ^clonada* - 

por la aeeióu do todos les boacres. Afirsando la universali

dad y la i( ¿aldad i-.tríaseos dal liomore.se elude -por la re
ducción a un nivel individual- el ¿otea de la existencia de - 

las elaass.Llegó a ¿-¿conocer la I t ó '  d» claaaa pero s51o ls 

justificó en 3uropa erao a* ve a continuación en la cita que



transcrl Ib o *«

"La lucha da cinaras puede teier au Testificación en cier

to* pueblos europeos, donde 38 tiay*a de un lado loe que - 

andad y lo» que fl tan y * 1  tro loa rúa obedecen y aon- 

explotados ,pero no entra nosotros,do; i a no ae -odrts an

cón -,r«r la linea dlvlaorla antre una y otra cías*,asteria 

bien en aquelloa paebloa donde It-á claaea desvalidas astil 

prlv-ídaa de todoa sus derechos y no hallan otro camino 

que el de la eua.iaiónjoe^o no antre nosoloa donde, aunque 

í'-aperfeotaaante aplicado tenemos el sufragio universal y 

la fortaa republicana de gobierno#qué pone el deatlno de - 

laa isultitudee a ellaa raladas,si «jaban ciarae o-je rita de - 

lo que eon y ce lo que les conviene",(24) 

til cona titl.clon*líacó uruguayo establéate hasta 1918 ,ol s is- 

tey.a f .obal y trsdicional&eute Considerado de democracia 11- 

er»l ciíalca bur*u«ea,de ti >o lud Vv t. <Iua i lata,y anparttr de- 

1919 cor;en*ó el llenado "estado de de:?*eüó democrático f  so- 

clel3<25)

¿ate rdgiaen de uor’aalldad eonatltuólooal ee consolidé lüepo 

dal paréatesla dictatorial da Gabriel , quien /»obe.rhó -

de f«cto en tre 1933 y 1939.

¿a ti último tárelo del eíglo 2 11 ,  oca • ’ 'desarrollo dé la - 

>aúfactura y la industria, ee coaí'or fcspon les clases funda

mentales de la socledud 'm nitallatol'* burguesía y el prolets 

rlado.

. ris-nendl eelala que "el prolatariad ce forma en el p-fé ai.

ultánea-ent* rcor el ;>rooeeo de d»aarrcf lo Inte ior del eaol, 

tallsmo jaro que «de jíe en algunas e*eos, p".ías que la -jroph 

b'jr; aeela.ya qua ee orna en los ‘fer Cí-rriles y su oonstru£ 

ción y en otras ennresis lañe i«lrtt»8".f 26)

El .dtodo din Id 'tico evita Ir apo' yla de lá nur;^¿ao£í en a¿ 

c-jnao , error tínico de la hletcrfn r "f* bur^ueea.que ae al¿ 

..ente por el Ueeuo de mostrar al naoel '>r*gr*siata ít la rala 

&a separada del sur, 1 liento »lattlt4aeo del proletariado,en - 

lucha eontra loa explotadores.



Dursate ua extenso oeríodo han predestinado ea el plano ideo

lógico las concepciones dal nación-; 1 -afora! seo .  4 esta In

fluencia no, escapan escritores de cia ci*rr.lat«,c<íi3o —  

loa autor»» 4«1 r ?.'*»»«• ¿L°l C K i  - n r u « .* ,

*  La toma dal ociar político por e" líatlilac» supuso au con

trol por sectores fundasen *» laien a de el se medié, vinculaba 

al cosple.-fí' urbano, y cisrca e eo-íe ;r,o de nuestra revoludáh 

decocrí t lce-peq ue'iobur/’uess". ( 27)

Al respecto ^rirnendl «abalaba en une c ,: ferencia publicada-

b.Jo «1 titulo ¡Pi.n-PW'ir
oon la Revolución: "

•  lo hubo mies, m e revolución deaoccátlco burgueeatíiubo - 

el una evolución carttallata que a::'ciertos períodos Ue#é 

e un ritmo relativasente lnpetuoso, y que er. vez da des

truí* lea relaciones ^raíáae  fundadas sobre la pno iadad 

latifundista las conservó y las fue adecuando con todoa - 

sus rasaos negativos, a las nuevas condicionas. 'anpecc - 

emanei 6 econócLjamante al jais dal laperiallsméi el re - 

troceso de las Inversiones y de la Injerencia del Imperio 

britán ca, se acompañó por un crecimiento de le gravita - 

ción ecoaéralco-polltics del 1í; ria-iaao yanqui .l'-n esta- 

deformidad del desarrollo capitalista finoan lee jausas - 

de la actual crisis de eatructu a"123)

2 .2  »tructur> »-cl.l .j«l ;-jaga.

Ls evolución deformada del c&plteliaaa repercute en lo «nato 
:.;!« de les clasee y en sus oartlc Jlarldsdes. Ya en e l XVII - 

Congreso dsl Partido Comunista de • ruTisy(PCU),realiaedo en- 

agosto de 1958, se logró un* oa. or 'recluión para definir* a 

partir de le estructute del modo de producción,laa clases,ca 

pas y grupos sociales de la socledid uruguaya eetudiade, no 

en foro* estética ,slno corr.a un «lateas dialéctico de relacjg 

nes y vínculos supeditados a dater lnatívs leyes objetlvaa.Sc 

el informe presentado por José Luis Lasaera al mencionado - 

congreso «-. expreeaba*

-30-





-22-

un sector antinacional, fundassentalaent# parasitario, ene 

algo acérrimo de lo clase obrera, de la d« ¡oeracia y del- 

progreao económico y social* otra ci:pa está feriada - 

también por grandes burgueses, pero ;ue tienen sus oapita 

les invertidos principalmente en alfanas grandes indasttí» 

y que aon cada vea iaáo golpeados por lo política expolia

dora del imperialismo yanqui .líate gante,como e ha dicho 

gráficamente,tuvo su corazón siempre en V&shln&ton,pero - 

sienten hoy golpeado su bolsillo que, osa ai esté en el - 

Uruguay y .aunque quisieran lle¿;ar o.entenderse con los 

Estados Unidos, ae ven espumados ob jetiva ¿ente por sus in 

tereaea económicos a chocar con ellos *3s lo que el docu

mento designa oomo gran burguesía conciliadora.

Bn la parte siguiente uassera realiza una previsión que la - 

vida está confIrraando en la dáaada del 80*

¿Qué Sebe entenderse, entonces, por burguesía nacional ? 

A nuestro ju icio , la burguesía nacional debe definirse - 

principalmente p*r su no dependencia de los monopolios ex 

tranjeros y por su actitud en relación a la defensa de 

los intereses nacionales frente al Imperialismo yanqui. - 

Bien entendido, el núcleo fundamental de la burguaaía na

cional ea la burguesía raedla . _ su-o no está excluido aue 

en determinadas etapas de la lucha por la liberación na 

olonal, e.lr ..¡03 motor,.» de ja. ¡larjüMÍS. «T

rlttlisao y, loa ae cty ja  a a t i a ; i S - l E - J  

s t«  aue M t<Ua cono -reato »  jjj.-i.g.taa-'la-JjiflJ 
a nuestro juicio , la Declaración ;rograaítiea debe dejar- 

abiertas las puertas para tal posibilidad, cuya realisa - 

ción efectiva lo determinará el euMO concreto de los - 

acontecimientos históricos,imposibles de prever desde ya 

ea todos sas detalles."(2 9 ) (Subrayado J .K .)





(Tabla_K£_4) Obreros tiupleados

I .  IMDUSrRIA.lneluye electricidad, 

destileríai^fri^oríficoa e in

genios..................................... ............• • •.1 45 *00 0  36.000

I I .  «HHHHHJCCIOB í u 'Fú3 PUBLICAS...........  23-500

I I I .  SERVICIOS.Agua, saneamiento, salud,

e:selaasa, beneficios sociales,( 1 ) . .  45.000 95.500 

XV* i.-Hü3P0flT'S,alaaeena.;e,y ooiaunica- 

cionea.Incluye ferrocarriles, 

aviación,puertos,pesquería , barra

cas, corre»,telégrafos,y t lé o n o s ..  4B.000 18.000 

V . CO. JSCIO Y BANCOS.Incluye bancos

oficiales....................................................... 3.200  60.000

V I. áDsiaiS UCIOH 3 L IC A .......................... 3.G00 65.500

V II . ASALARIADOS RURAUSS................... \......... ... 9.175

VTT I . SáRVICIO DOMS3TICO ...................................................59,300

(1 ) Incluye docentec y técnicos

A pe ti? da la Secunda Guerra ..unida! .se acentuaron las cont» 

dicciones de la < cononía nacional, el pnfa seguía atado a las 

condicionen q¿e asnera una ’iroduccifin sionocroltural, que deter

minaba una exportación casi exclusív ente del latifundio gana 

dero.

El "ruguay, país indu-. trial-aerario (a psvtir de las oantid des 

-/■% ' qu* acortan a la reda naaional los «escoras de la produccián)- 

te,¿ía esmero una criáis que expresaba la contmdloci5n entra - 

fuersaa productivas que tendían a dossrrdlarse y viejas rala - 

doñee de iroduoción mentad .a en la denéndencla del imparta - 

liarse y al seaopelio de la tierra, q :e  frenaban ase desarrollo. 

SI XVIII Coagreao del PCÜ ( 3 1 ) ,reaUsado en Julio de 19^2,resu 

mía en loe siguientes términos este nudo de contradicoionea:

El desarrollo de la industria, la fnniacién de un Im*iorta«- 

te seetor estatal y la extensión* -le los r:-oeaoa dal capi - 

ta’ iamo en el caapo.se llevaron o cabo sin destruir la vi£ 

ja estructura econóaica asentada eá el látifndio explotador 

en 1* aujeoel6n al Imperialierao,ei la 4*1 ñama

do exterior.¿Sn el Uruguay no exista producción de mfiquinaa-



berraulentas,Industria pesada ve ‘d.-dara, yaolraientoa de :aii* 

ralee o combustibles om expl-^taclén. & la estreches del mer 

oado Interno se su-6,puea, la deoen .encía de la industria - 

de la l::poxtacl6n da maquinarias, Xi . rinS prim a y oorabuslí 

bles producidos en el extranevo . 1  doaerrollo de la arri- 

cultura y la utill ación en * :ta  de ni quinas, berrarnlentaa- 

y ¡edios de transporte nodernos, reproduce taa»bién, en cler 

to sentido, eote fenómeno en el cumpo. Sa el conerclo extei 

rlor se entrelazan todas e^taa contradicciones. Par un lado, 

el mía depende de la exportación de productos nrlrarios - 

provenientes del eappo, principalmente dol latifundio» ñor 

otro, la industria y el sector «otatal que abare» 1« produ£ 

ción do energía eléctrica,ln refina-ién del petróle-o.loa - 

:uedios de transporte y principales se-vicios octán subordij| 

nados al abastecimiento de -Maquinarias, Raterías pritsaa y 

conbuatiblee del exterior, que constituye ni la parte sus

tancial de la iaportación uraf-uayn.

La dependencia del aereado ext rlor mono’joliaado por el is- 

psrialiaffio facilita el saqueo,a través de“ comercio desi/ual 

y tíe loa precios if.onopolistas,de la oconbr-.lfi de le Repúbli

ca jle inentabllid-.d se acontó*» con .o>< - 'endosaos de 1a cri 

sia y la calda de os precios de o o r to c ió n  " . ( 3 2 )
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I I I

A DULCIO* as LAS QOVDIGimiS WVQiVGmiMilAa A ñtfíI'IR Di» LA 

CRISIS fluí ADIADOS D3 LA DSCA3A »SL 50

on 1« uerre ele Corea,tetados nidos intentó restablecer una- 

coyun tara favorable que aSepurara una alta tasa da beneficlos- 

a ios monopolios ,y con ayuda de la easítíf í ,r antista evi - 

tar el desarrollo da la críala de aupar reducción.Advenía una 

üubto ata *  de la expansión irvjerlallsta de Sst&dós Unido* en 

Araérioa ladina, la oual ae aconpañó üe Colpas ¡ailitares rar.ecio 

■arioa . Sato ofensiva te id la a reforssor las pos idónea  norto- 

aaorieanas en el continente. La ex arxsión nbst bélica de 3E TJU 

en A¡.i6rlea Latina, aprovechaba laa nosibiLia¿des objetivamente 

nuevas que se bebían abierto para la ox ortaoión de caltales.- 

-ato la determinaba la elevación del ritmo de lacré ento de la 

industria en los o íos de la guerra,' el desarrollo del ¡ero-, dó

tateme y del capitalismo en general,tanto en loo anos de la - 

guerra oamo después de ella.A la vez los monopolios de BB UU 

acumularon un exceso Inusitado de ch íteles  que exilian uno 

cplocaeióa ren oble. Sato ¡aroó la ¡nplltud que adquirió la 

e: mansión del eupltal yanqui en la A •órlen ¿¿stlna de la poat 

ruerra.

La conquista de las •'osicimes do ruando en la Industria do Amó 

rlc- Latina por el isporlalisiio yanqui, lo ruina o la absorefcft 

de euoreeas pequeras y meólanas y el debilitamiento de las fuei 

tes naolonoles de aoraulacl'n sujetan aün itSn estreeíe ente la 

economía latlnoaiae icana al imperi -.llano. 1 a^ololanente,  la po 

lítioa de expansión de los mono-olios en anta una resistencia 

creciente de parte de los sectores popu 'res y eran cb ’etlva - 

«ente las con iciones necesarias pare t^-pliar él frente de lu 

oh<: antLaperialista.

¡Sa 1952/53, áric ; Mitins atravieso una nueHro y profunda crisis 

eoooóaisa que es particularmente sufrido ->or loa países de ea- 

tr jotur i uionoporductoro .  Comenzaba la reversión de las tendo£ 

ciaa que c; racteriaaron el período de lo GOiTindo Puerro . undial 

y los nrlv ros años de la aso* guerra , ca;'aot*riaada por un ían 

impulso de las exportaciones y una notable acumulación de oapi. 

tal determinadas por precios altos e oi .oreado interna -ional.
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A1 tep'rinar 1a guerra de Corea se pesó a vivir una nueva fase- 

de prafttadisaelón y agudización de In «rigió de la entructura- 

eoonóaileo-social de loe países del continente.

Al deapuntr la criáis el Uruguay tercia logrado un relativo —  

desarrollo económico, Zn su libro Uriala üconósaioa Uruguaya.

,tíuardo Viere,del'ine así el carácter de nuestra economía:

La economía uruguaya es capitalista, en decir, que eattf tas; 

da fundaiaentalercants en la explotación del trabajador asala 

riado, es la apropiación de los aadios de producción por - 

los.capitalistas y terratenientes y en que la produce ón es 

pora el atareado, para la venta .pero la dependencia del im

perialismo y del Monopolio de la' propiedad privada de la - 

y-s tierra, particularmente bajo la forma latifundista, dificul

t« el desarrollo capitalista, que st hace así, tanto por la 

penetración Imperialista,por la subordinación del cooercio- 

exterlor, eoao por la propiedad latifundista de la tierra , 

un desenvolví lento üefora*ado. A pesar de ello, después de 

1930, de la orisie que ooruiovió el «;undo oapit*lista, al - 

iniciarse esa década, y particularmente despuéfe de la Según 

do Gaerra Mundial, el ^ruguay refletra un relativo desarro

llo capitalista,.aunque noy e té atenazado por la arudiza - 

ción de le erisls de estruotura que maduró en la segunda mi 

tad.de la década del 50 ( . . . )  Si n lo industria, le áu'iG..ios 

la construcción, la energía eléotriea, los servicios vincu

lados a la industria *  y que en gran porte pertenecen a eate 

sector-el transporte y aloaoenaje, se llega a  un porcentaje 

del 50% del producto bruto interno. S I ^ruFuay, entonces,no 

es un país agrario,sino industriúl-íurarto.pero cual sin in 

dustria pesada. La industria depende de las Materias -¡ritaas 

y ¡maquinarias del extranjero. Pei'o la exportación del r^ís- 

a su vas, deaende .nilatedae -te de la ganadería. Satas con 

tradiccionss confluyen en el aereado exterior. El desarrollo 

industrial y agrícola queda condicionado por mdltipleo fac

tores* estrec ez del lüerc -do intsmoj alto precio de una - 

tecnología que en general no se ajusta a nuestras necesida

des) estanca;.lento de lo producción de la ganadería extens¿ 

va, lo que influye tanto en el suministro de oroductos p«ra 

la industria cono en el volumen de divisas paru importar lo 

neceaario nara su consumo productivo {por lo uiieuao se halla
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Influida por los precios da loa productos exportables, por- 

los saldos favorables o desfavorables de la balanza couer - 

e ia l , por el deterioro de los términos de Intercambio en - 

tre loa artículos que importados y los producto» orinarlo»- 

que expórtanos| por las crisis cíclicas de Estados Unidos o 

e los países europeo» o de los nísea capitalistas en gene 

ral, y  por sus práoticas monopolistas y discriminatorias - 

contra los pequemos países .(3 3 )

Sntre 1936 y 1954, loe capitales crecieron 6 veces $ el valor- 

de la producción 9 veces,al costo de le vida 8.3vecea;el núme

ro de ooreroe y empleado» 2 vocea { y los a , lar loa a fín a le s  - 

4»3 veces. Deflaclañando loa preoloa se detecta un estar: cuelen 

te en el valor de la producción j  un descenso del salarlo real 

SI estancamiento en la producción agropecuaria, ae evidencia al 

comprobar que si en 1951 existían 8t154.109 cabeza» da ganado- 

vacuno, en 1956 la cifra desocadla a 7*305 .462 . Descundió el 

valor total de la producoión agrope uarla a  precios deflaciona 

clonados .

Jontinuó el proceso de concentración Monopolista de la propie

dad agraria «l,3í* de los predios (mil cleu radio» de más de 

2 .500  h£a) disponían del 345» del total de la tierra,mientra» - 

que el 752 de loa predlo»( de cáenos de 1QC hás.) dispon» del 

9*23% de la tierra.

Le dependencia de la eoonroía «xprefeaaa en el ¿iccho de que do- 

1946 a 1950,1a balanza comercial arrojó dáfleit durante sels- 

a'ioe.i’or otra »arte , al la altad de las exportaciones corres* 

poodie a lanas y carnes, la mitad do las importaolon»» consis

tía en materias primas y combustible».J1 deterioro de loe tér

minos del intercambio ae oonetata en el hecho de qu» entre los 

alio» 1950 y 1955, los precios de los productos qu» sxportauo» - 

se deterioraron en un 33%,«ientras que los precioa de los nro- 

duetos qu» importamos ee encarecían en un 3í¿. A todo esto ,ae- 

su.3Ó la extracoión entre 1945 y 1950 de 50 millonee de dólare» 

qy» lo» monopolos extranjero» obtuvieron por oonepto de rece

sas de rentee de capitales ,amortizaciones e Intereses de la — 

deuda externa, préatoiaos e tc .. <úa conoro-t;^«ato entre 1945 y 

1955 esta cifra alcanzó los 107 millones de dólare».(34)





Y paru wna aona uás amplia de fricciónes con el Imperio—

1 sao,anudó a la vez, con un oordal uds apretado laa con- 

tredlociones de cnda eoonotía, y volvió uña uonstruosa la 

dependencia a un ercado forónso controlado por los mono

polios Imperialistas. ¿sí aon ;Sb anudas lita conseouen - 

claa del ca érelo no equivalente, ¡'3  ao; ali3lea las t'-.r - 

j’aa de evasión de os frutos del trabajo nacional absorbí 

dos por 1 a monopolios internaclonalss, r.iáu crudo la tra

ba. & la acumulación ca itallatn interna ya c o n 'n id a  por- 

la estrsonsK del mercado Interno ,  De este odo, las ba

lanzas eofíierclal y de pape re altan un peculiar espeje de 

tedas las contradicciones de la <3, :>nouiío de la m yorih  de 

les seises l»eroa¡.ierloano».(3?) 

ái casta la década del 3» el Uruguay exportaba aaterlus nrlrsas 

y  alimentos para Importrr á?tíÓUÍos', fíQ con ^o.riosterlortiente- 

oásó a 'exportar nateri s priman y ulluentoe para importar ble- 

;̂ r a r  prodición )»áqúiuae, r s ^ u s á ^ í i v ^ f p i ‘r<^fe'¿^:fee'to~ 

re», automotores, ete) ,  do este fprasa 'ú«peaii6ü deí exterl>r no s_6 

lo los sectoree laternoe que produoen pura s i  aereado Interna- 

cÍDnál,elm  también el resto del ápjkrelo productivo vjue elabo

ra pera el consumo Internóos .lepen—  

dónela para xa Industria: la ex m^a^aTsíSttCadá4"y—  

uonocultural,proveedora de laa dlvlfcua of.ru lu adqulalelón tíe- 

tnouEos productivos,que deoende fun&uinant&lménte déla Itónorta* 

clón de esos rubros dectolvas, sta sltu^olóñ conduce al aumen

te del endeudamiento externo,de la depenuenela financiera,en - 

la constante evasión de dlvlaaa.

Al referirás al desarrollo inóu*triul,;5duardo Viera señala 1 
MDesde inedlados de la década del JCHf sobre todo desde la fl 

nalización de la guerra aast> rae-iiatíod de la  década del 50 , 

aa produce un cierto desarrollo rftptdo de la tnrtusiria.ün la 

década del 30 dlcno fenótaeao fue favorecido r>or una nayor ex 

pío clón de 1 .3  trabajadores,por* traslado de Inrresoa del 

s.ctor agropecuario hacia la Indus'lia,porticularrtente la ga 

nadería,por subsidios estatalas,o oreados en diversas formas 

y,en  los a .os Inmediatos y posteriores a 1945,utilizando las 

divisas acumuladas en el comercio exterior.Ba.adersós, un fe—

-30-



| ? I ¿ 1 ! |i
H *  < C* C H- H 

H> «* &  C H> ' 1
E f i 5 ? M ,  !

te O O •  H* t-<

í S a m . S

e i i ‘ Ks sf
i  y  r. ‘  S  * »  s  

f l s s s s l - s

|j * Ü > f  H *
f c s f í s a ? ?  

f í ! s í S , , í :  

t í  i l s ? ! * !
s i  £ !  8  - .- g  °

I r | I H  í ! |r 
i * t r  i t n

f i f i

t i f i  
í » H

f n i

i
f i s c  

-  -  s  I

■ i & S
ÍB r

i ói S

¡í
i

s t

<o r.

r





plusvalía, del 157£ 'y ’del 162> para cada no de los sectores — 

respectivamente.

-31 monto da loa nuevos valoree oreados no ue.'mits que se cum

plan las oondioiones elementales d* una reproducción oápitalls 

ta normal,a nabar que la eu¿aa del nuevo valor producido (capi

tal variable mée plusvalía) durante el aiio'ss ambas secciones, 

tiene que ser mayor que el valor de todo el producto de la seo 

ción I I  (medios de consumo);y qus la suma dsl eaíital Vairable 

y la plusvalía de la Secoión I  tiene que ser ¡v/ot que el cap,! 

tal constante de la Sección I I .

-Al no exiati£ estas condici>nas par?¡ la reproducción,para 

acrecentar la acuaulaolón capitalista,esta se realizó a través 

de la dependencia oreciente.iin síntesis las difleultridea Inter 

ñas para la reproducción ampliada,la dependencia económica y 

las eontradiccionea del co-ieroio exterior constituyen ln base- 

de la crisis de estructure.

la crisis política as desarrolló sobre este terreno,on el que- 

las clases do;ainantee se sometieron al dictado de los ÉStados- 

Unidos.

3 .1  ^.fec .os de la Crisis y Ascenso al joder de los .Sectores - 

Terra tenionte-Ganaderos e Inte'rr.edT;ts'loe

A adiados de la década del 50 las clases dominantes ’.anipula- 

ban con cierta comodidad el mito peque ofaurbués del "Uruguay - 

Suir.a de América". 131 uruguayo medio,el blanco de esta propagan 

da acerea de la "excepcionalidad" que durante raedlo siglo pare 

cía Inalterable...

lio existía tal est ¡ tildad del ré i'.ian burgués; ya en los orlme 

ros a ios de la década dúl 50 las huelgas sacuden e l cinturón - 

proletario de ontevldeo ' la aan(' *e obrera anunola un nuevo - 

período de la lucha de clases y de la brega por a liberación» 

nacional.

a i  informe pre&ent do or Rodney Arismendi al XVIII Congreso - 

del PCU en julio de 1962 analiza la situación del u íb  luego - 

de la derrota electoral que sufriera el Partido Colorado,dando 

paso a la coalición herrero-ruralieta del Partido ílacional en 

marzo de 1959.



"uestro XVII Contras > tuvo luga* au vísperas de las «le ce lo 

ace de 1958 en las q-ié fue derrot de el hibierno de la *15*? 

en el q .a  predoaloaba la *-ran burguesía cocoilli»dora.Asufüi6 

el poder el actual elenco «uberoas.e-ítal que representa pr i- 

mordirísente al latifundio,la gran buri--acola internadl&rla- 

y eectoree del capital financiero.Ce aca'tuó así el ooatra- 

lor del taparla leeao yanqui sobre la política exterior y 36 

hicieron más descaradas en penetración aa la ©oononía. y au- 

iagerencie ea la política interna.

( . . . )  2a loe resultados electorales 195B se con Joguroa - 

dos tipos de fenómenos :

-por un lado, ae reflejaron do un moao ae, tlvo tendoneias- 

profundas de la sociedad uruguaya o . crisis,que pusieron en 

tela de juicio la política de lo« distintos £ojtornos que - 

tuvo la Bspública desde el f ia  de la '.uarraj 

-por el otro.e l descontento po m iar ,al ao encontrar una nue 

va perspectiva política inmediata,pudo aer desviado en par

te ,a  t re vía de los cénales fraudulentas da la 7. y de I«ams, 

(23),^ácia una victoria de los g ruoa  :.at*rQ£Óaeoe reunidos 

tras el rótul 3 de Partido ííactoaal.

Loa .acuoa esta on promoviendo la cuasiLón pvlítlcn priator- 

dial da SBwCS dtas:0 la clase oar-j.a y al ueblo ae unen - 

tafite en la lucba ¿roala 1 cano an la aeoióa polítlaa, Inclu

sive eo el plano electoral,ooa vlataa a abrir paso a ana - 
nueva correlación de las fuerana,o lo ett ¿ai<ra económica e 

institucional del rugaey se Irá ¡«tortorando in.'lexlbloman 

te.

( . . . )  Los fenómenos que proaovieron la  derrota de los robür 

nos del batlllsmo son los alsaoa que pusiere* en Jaque,aón- 

né» aruduaente toda le política del actual .^oúleruo al otro 

día mieso ds la elección.

■“n 1« erlsis de la estructura eaoaóuico-#oolal e  til au cau

sa prinolpal...(40 )
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3) nificar Los tinos de canbi• y aodlfiear la paridad .onetn- 

ria acercándola .ás al valor de lu nonada an al mercado l i 

bre financiero.

4) .ediante e3a modi ioación de le paridad hacer un wreavalúo" 

con el oro del HROO para q ue pueda aor utilizado como pren 

da di empréstitos externos .(4 0 )

la reacción,haciéndola coro a los puntos de vista nortea^erica 

nos, argumentó que las causas de la crisis radicaban en: el nú 

r.iero de funcionarios públicos, la extensión do los límites de *  

tiro jubilato,’io ,e  trabajo a desgano,las sedidas de impulsión 

cerealera en el plano rural,como la industrialización en el ur 

baño .Jira un lia udo a con-elar loe sí.larlos.auuentur los pri

vilegios a loa térra tenientes,mediante ..edid-a represivas como 

la "'.eglaraentáción ;’>i ¡Uioal* que facilitaría le: penetración - 

dal capital extrun ero .(41 )

3 .1 .1 .  Objetivos y Couaeetienelaa de la lio? Cau iaria y ■ o- 

nataria .-

Hl gobierno arribado al podar en 1959 por su composición social 

por la esencia de el ae que explica el contenido de su conducto 

política correspondía al predominio do la oligarquía ganadera, 

los intermediarios ( i<¡ip irtadores y exportadores) y sectores - 

del capital financiero. ~ue desplazada del podar le burguesía - 

conciliadora, que- integró en -ninoría el Consejo de uobierno(42)

iil pretendido nacionalismo dal herrerisiao q;;edó al de nudo por 

el auiaento -durante «1 ,;pPie.no de -ardone-del sometimiento a 

'wash iag t on, no sí lo en política exterior, sino e través de con ve 

nioa antinacionales. Junto a la política de provocaciones con

tra Cuba y la URSS , pr ecedían a una myor o:vtrx;ga del patrimortb 

nacional,a la aplicación de una orientación económica que aoen 

tuaba la distribución de la renta nacional en beaeficio de la- 

.oligarqúia vacuna,y esta expropiación de salarios e ingresos - 

fijos,trasladaba el Pinero de los trabajadores a las arcas da 

latifundistas j  banqueros,las capas y clases parasitarias.

Con lu Reforría Ca .oiaria y i o neta rio p -oclaieron que eatnblli- 

..urlan 1.a galanga eo.-< eroial y de na; o,que e. pandirían las ex - 

portaciones y la producción -anaciera,que asegur rían el abasta



oimiento de le industria,y asnearían ei difícil estado de las- 

finanzas pfiblicus.

,n loe debates parlamentarios Artsmendi c..r. cte.-iaó este plan

te?. liento orno una "utopía reaccio vdria%qtts • oentuaría le orjL, 

ais de estructura, la dependencia del laporialisruo yanqui y la 

inestabilidad económica del >als.

La geforma Cambiarla y ~on taris otorgó -.rtd -esos a oa.ibio de

sús producto*) a los latifundistas y ex»,:>■•tadores y a los gran

des intermediarios y permitió a los iíaof> ría listes pa>;ar uenos- 

dólr.res por la lana,lu carne y los c u e r o s ,c o s t a  de encarecsr 

la vida.de estancar la industria y ;>recipiliar las eontradioio- 

aes de la economía nacional.

31 encarecí iento do la materia prioa y la ¡aquinaria importa

da y del abastecimiento del sector e a tata i de' la economía pro

dujo un acelerado encarecimiento del consumo popular.

El dict do del Eil de liquidar el coüeroio joon los países so - 

oialistasi j  los convenios bilate rales .agjMvó la dependenia de 

los monopolios imperialistas, facilitando li-i eaíóa de os ::¡re- 

cios de exportación y el eatrechuuieut . de jlus posiblidadss <fel 

aereado exterior.

la situación afectó duramente no sfilo a ioaj sectores populares 

sino que empobreció a grandes sectores de lia pequeña burruesía 

urbana e hizo crítica la situación de la burguesía nacional.

3 .1 .2  La Política del K  I  y sus fr-ollc^cjopes

¡31 m i  en el que Istados Unidos poses el c u p ia l  nayor.impons- 

sus decisiones al resto de Los participantes. 3n función de oe 

ta influencia loe ianqueroa anquia aplicaron normas en .-ate - 

ria oh ciarla financiara y económica al ae (vicio de los objsti 

vos fijados por la «s t^ t e g ia  global del i <\ e 'ialismo nortea, =e 

ricfcno.

Las directivas del F;J,consistían en s

1- Acentuar el monopolio del intercambio coJi rcial a favor dé

los EJSUU.como Medio de lograr unu u.yor jlonendenoia oconómi 

ca,política y financierajim edir el oortercio con al URSS y 

otros países socialistas.



2- Propiciar «1 auuento de las inversiones de oa itales ¿ran—  

qula y de la tasa do aus beneficios,dirigiéndolas en part¿ 

cular hacia loa sectores de producción de asterias prinos- 

para la exDortación .

3- Limitar y hacer retroceder el desarrollo independiente da

la industria nacional.

4- Fortalecer el nexo leí irapsrlolisrio con las clasea dominan 

tea, en particular con el gran latifundio y con los secto

res más antinacionales de la gran burguesía.

5- Debilitar ol movimiento sindical y reprimir la lucha de los 

sectores pro,-resistas, liquidando las libertades demoorfitl- 

cas mediante el establecimiento de roblarnos dictatoriales

En Sltlma instunoia esta política del Ji:l conducía a la dieta 

dura militar abierta. Pero el pueblo uruguayo ofreció uno re - 

sis tonda  generalizada a esta política y la vida de la repú — 

bllea pasó a girar en torno a la confrontación de des orogra- 

mass la "utopía regresiva" y la plataforma que enarbolaron - 

obreros,estudiantes,y las fuerzas patrióticas y avanzadas del 

país. Se extendieron a lo largo de todos los sectores las ex

presiones de protesta contra esta política de hambre y regre

sión • Bajo el ejemplo de la Revolución Cubana el pueblo uru

guayo fue madurando la experiencia que le permitió conformar

ían nucleaiuiento político de oontonido democrático y nntimpe - 

riallcta.es decir se orearon las premiaos para la unidad de - 

la izquierda. La resolución del XVIII Congreso del PCU.reeo - 

gla este echo y lo sintetizaba con las siguientes pula rasi 

La formación de una fuerza política uní aria,eon una clara 

defln idón  antimperialistu y deuocrfltioa,se convierte,de‘ *• 

tal modo ,en oondición imperativa para que el proceso dei.» 

orático y revolucionario uruguayo pueda avanzar en el pla

no político inmadieto.Laa premisos para dar ese paso ya —  

han sido creadas oon la unidad de la clase obrera,el desa

rrollo del frente único de dBreros.eotudi ntes y otros sec

tores de las capas nadies,la influenoia de ene catalizador 

político que es la solidaridad oon Cuba/(ft3}
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La aforras ü- ?lnria lonetarie .verdadera piedra angular <fe 

la orientación económica del o i&roo que ascendía al odiar

en 1959 ,permitió realizar una experiencia histórica.Loe poli, 

ticéa y economistas del latifundio y al gran oapit 1 comer - 

cial y financiero mostraron ente el ablo su receta para - 

abordar la erisia oconóraica ururuaya.iplicaron la fórmula de? 

E l  que se tradujo en las Cartas de Intención .De esta forma 

el gobierno que pretendía hublar en re? reoentf.eión de los - 

productores agropecuarios agravó le situación ds* todos los - 

sectores de la producción golpeando duramente s los trabaja

dores, asalariados , jubilados, eniploadoa públicos e tc .,a  quie

nes les recortaron sus ingresos drí.; .loánente.

3 .1 .3  a upe dél ’t. ovtmlento Ohrercr y  v alar an '-esoue'sSa' al 

T^rW'ra^ia leacoionorio de loo Gobiernos dol •-■erlodb 

1959-66

La crisis e tructura1 de la sociedad uruguaya, exhibía en su
agudización la incapacidad -de jr .t.¿raleza histórico socipl-- 

cíe líos partidos tradicionales par., encarar los graves pro

blema® del país, n  programa agrario ant.imperialista, ap.li-- 

cado por un gobierno democrático >n»ci«nal fue 01 objetivo -- 

histórico que se plantearon las fuerfeíis qúe nucleó el i'rea—  

te Izquierda de Liberación (?I0SL)en 1962 .il císiaino de Ih -- 

conformación de esta fuerza político unitaria ,fue transita

do en i: edio de polémicas sobre loa 'cominos de la revoluc'ión- 

ururuaya.oe trataba de construir 1: fuerza política y so —  

cial capas de. llevar al pueblo a l  poder, en vista do la >in

duración objetiva de la revolución .  el informe central - 

al XVIII Congreso del ?CV , Arisüendi expresaba :

"íínos conciben el proceso revolucionario desde un óngulo- 

naci aalista que reoaja la funci'n iistórica de lo clase- 

obrera ea A-iórica Latina* otros,contraponen falsamente el 

papel de las rjeaae del oaapo o de la naque ¡a burguesía in 

telectual al del proletariado.a.bión /tros, a  la vea de- 

aoste er la adopción de una idoolo: ío nacionalista burpue 

su por «1 raovi itento ravolucloriarlo, n tetftin toda pooiblli— 

dad áe ga ar a loa sectores avanzóos de la burguesía nacto 

nal para la revolución o de üeísalizarla ea su conjunto".

(44)



ün el Uruguay a« perfilaban dos orientaciones en pugna,como- 

b*:;os sxoresado,entre el prograiaa de las clases dominantes - 

y el que inscribía en aus banderas de lucha u .pilos sectores 

de la ooinión nacional.

.lacia 196o, se estableció un abate en torno a los e . rásti- 

toa proyectados alentras quedaban sin v.nder 50 Billones de 

kilos de lana de.la  safra correspondiente al a^o 1959;cuando 

ae oaaó a laportar trigo y iaaí*,y se aceleraba el proceso da 

concentraslótt de la propiedad de la tierra. La legislación - 

reocclocaría,la dsovalorisaolón - el ¡seso uruguayo transcu - 

rrían a la :.<ar que se solicitaban en rástitos lesivos a los- 

intereses nacionalea.

La contrapartida fue la lucha úe na s en amiento ,1a toma - 

de oonciencia de vastos sectores ea torno a 1® soluciones ca 

naces de sacar al raía de la orisis y el sometimiento a la - 

banca extrañéera.Ya se babía desarrollado en 1958 la luclia- 

por la Ley Orgánica de la Universidad dt. la tepfiblica,culmina 

da con una victoria qu-‘ tuvo como lema "obreros y estudiant e 

unidos y adelanta";en ella quedó a libolibada la alianza que - 

se forjó y  se Lia ido consolidando antro la clase obrera y l e  

cajas adías .S I  gobierno que hablo usxmido en uedio de ex - 

pectativas vio dlalparse en horas al crédito político que - 

creía tener. La luobr. huelguística, 1 tníi'estución calleja- 

rafia experiencia de la unidad, ponen al desnudo en pocos ue 

sea la verdadera esencia de clases dol herrero-ruralisüio .El 

SKI apa oció coao responsable junto los personajes más en- 

treguistas del gobierno de las at laxidades que se multiplica 

roa,a eauaa del aúnento ie la oarestía,la desooupación,etc.. 

¿1 plan de las claaes dominantes consistía en lograr lecanis. 

moa represivos como la Rogla-sant- oiói Sindlaal y la aplica - 

ción a -eroetui. ad de las adidas de Ge^uridad.(45)

¡'¡ardone desde au audición radial b londo gala de una verbo

rrea agresiva se dedicaba a lansar a\atcnas contra el movi - 

¡alentó obrero y popular y la Universidad ,todol lo cual veía 

desde la óptica de la •inflltraoión co;sunlf¿ta".



Los dirigentes de la reaeoióneantra ¡an su interés en preser

var el sistema bipartidista,la rotación cuatrienal en el po

der de Blancos y Gol ora dos .capaz de iiipedlr por las trampea

do la ley de Lemas(46)el «icceao al gobierno de una coalición 

de fuerzas populares . 5s allá de sua difovenoiaa.los dos - 

partidos han representado o las clases sociales privilegiadas 

y se identificaron en el mantenimiento de la Ley de L6maa 

base del régimen bipartidista.Juo,/ace aquí lo idea de -„iante

ner Intocada la estructura socioeconómica del país.

Las clases dominantes lian tenido siempre una preocupación - 

por alejar la opinión páblica de la conmoción revoluciona

ria que estremece América Latina. En una polémica en la Cáma 

ra de Representantes un diputado batlliata interpelaba al 

nistro de Hacienda sobre las conc?«euenciao do la Reforma Cam 

bieria.en los siguientes términos*

"  Creo que desde al punto do vista de la aegaridí-d de es

te estado ,de la seguridad de esta de-aocrala esta es una- 

política suicida...¿Cuándo lo vamos a conprender?¿ CuaAdo 

nos encontremos en «adiode un bogotazo?! ¿0 cuándo fisca

les barbudos se instalen en algfin escenario deportivo pa

ra formular cuentas y oretender saldarlas con vid. ,s?f47 ) 

31 ataque a la Revolución Cubana era el torpe pretexto paro- 

impedir que su ejemplo cundiera en nuestro pala.

En noviembre de 1960, ae convocó el Confreso que daría naci

miento a la ce.itral Snioa de trabajadores .Sata recogería un 

prograasa y un estatuto que de hecho 3e forjó en e l fragor de 

la lucha de olaaes .caracterizada por la unidad de acción.Re 

presentó la oulmioaeión do un prooaao que haoúa comenzado - 

luego de las adidas de Oe:;uridad de 1952. 31 nivel orgánico 

y de unidad había sido muy elevado a lo largo de dos décadas 

y permitió lograr Importantea leyes sociales y el respeto a- 

la organización sindlonl.(48)

Las divisiones fomentadas por los enemigos o clase, en el - 

unroo de la"guerra fría" y el "naccarthyauo",?ueron s para - 

das sa un oIrzo rolativa*«nto corto y ae in.-iuso la unidad de
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de 1963.

1c unidad avansó en nedio de la creclü-icé gravitación de la- 

Xuoha obrara. ’:aata reg’ atrar que «X Cotafraa© de 1963 ,.'¡ole - 

tiaroa déle» «oloae^ frótemeles d . Iba tíubn^adoirfljs do la - 

¡te estatal de la ener-ía y loe te’ óiones)*la Federa. - 

oiSn A«;CAP(ídem del et^Óleo y alcoholas),la CIPE (que agru 

paba funcionsrioo públicos del p:der oe-itraillas de Asij'na - 

cianea Fusil lares, la Asociación de ^"ploi^iofv 3a?ic¡::cios, las- 

orpsaiáacionea de .¡vieatros y nroioaorea.éiwlíeatoa indeoen - 

dientes ,1a Federación de las C1 00a pnsivan Cfiíbiladoa): , y 

la F3UXÍ (Federación de Jsatudianteo - ivei*8iCaries). Eate 6xl 

to unitario da precedentes tenia su e:.oiioaei*n én primer lu 

gar por el atcqua de las cimasa doialnantea a l  nivel de vida- 

del pueblo ti’ bajador,la deaooupaoión ©n au/,;enfo,la política 

de auaterided quo intontabe oaagalar sueldos y «a larlos ,loa  

atavies económicos y 'olíticoe del gobierno a la Universidad 

Todo eeto vapuleé o les Masas obre raí: al ooEtbatey lea unió- 

en la acción co án ..Pero aáeafia ,1a nidád creció r<or la de

terminación expr^an do es dirigentes abriros da la CTlí,que- 

luchfiren perseverante''«rite con criterio y voluntad unitarios, 

■ieaplaaaado el aaíicoevwttlBao y lo:» nrajuioios. 

n el Goapreeo estuvieron represent .«ieu 124 orpaizaeionen - 

qise agrupaban a oáa de 330 a il  obreros y en 'leadoa .

Cono ya ae:ialaiaaa,an el a 1 o 1962," .i :>ÍH nacida él TCOSL;' aoaio 

expresión polítioa de las experiencias de la unidad en la a£ 

ciófi y no corno una «imple coalloión para oí acto electoral - 

do noviembre de ese ado. la política unitaria ae concibió - 

desde un punto de vista e trató;*leo ,dende la -ei’apectlva de 

la forja del Frente Denoorótieo «'• liberación iaeional,(?D‘.,íj> 

y a la vas deade un punto de vi ata tóctieo quv. reclañaba la- 

unidad de los partidos y grumos die ocr'ticoa y «iitir.sp«3*iali¿ 

títu cc..8o núcleo avanzado en el cuadro do uu r-;ivi;.iiento naci¿ 

nal lic?r? :or pare impulsar un rol’undo c r¡bio ea la córrela 

ción de las fuerzas políticas.

B1 F1#S1 «^ruñaba al Partido Coat. lafca,;..ovi .ionto Revolucio

nario 0**Íeat«l(, R0) ,a  los secioi'ee batlliata» "¿vahzar" y - 

"26 cié Octubre", a .ovivjíeaton do iis^utWdOi <iel Intertor d«l 

pata y diversos «gru'>ami«ntoe de uaive.’Bl í̂ vi‘í<>b« ©atudiar.tafii 

arfcietaa y allí tente a aindioalea.y a "tillare» de personas -
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S1 HDBL ae constituyó e->n l?i perspectiva do ser ol nócleo - 

avanzado d8l Frente de Liberación ,10 ¿ese'de la alianza ¡¿áa 

amplia do oíase* y o.>.pas sociales antivioerícliot'as y  antlall 

cárquicaa, que agrietando el-lauro del bipartidlamo y a par - 

tlr.de la nidad do las íaquierdaa peraltiera exoresarao an

al plano político al vasto frente ánieo que ee concretaba es 

al i>laao sindical,de oeaaa. 3e trataba de tiué alies de du d a  

danos blancos y colorados, conservando úus "tradiciones", - 

'abandonaran,sin ssn^argo, los viejos partidos y se unieran a- 

1é columna de la liberación, ar^ontanndo aóí au milit-iaciá - 

gremial con posiciones avanzadas en 01 plano político.

.41 í-’oM«rro herrero-ruralieta, le sucedió en 1963 un >:obít¡r- 

qo  de la Q .B .u.(Unión flanea De¡.ooMtiCa), >tro do los aécto

ree que in-egreban el ?artido S: ítonal.

íiate hecho era inc r^ret .do por alíjuno'»';atóil«táa rVolítiCos- 

oou<o consecuáiic.ia de «leñantes "írreeláñales* en la vida pe 

lítica. Coio este fue un tema muy debatido y lo aeró 6ón, re  

produoiioos una opinión de Arismendl »1 respecto»

"  *.aa Ortuaaa do quo ios partidos 2Heno.v y COlorado-htstó- 

ricamente caducos* deacoa^ueatoa y dasj j'estlriados- . . .  

pervlvan polítlcaaenté y «a repartan el iuoí'.o electoral - 

..adu cuatro año»,no obedece exoLuaivíüiente a la ‘ tradl--- 

. ción’ .aunque ella ea un factor que no se :iusde olvld&r.Lo 

que aliamos llagan loe ele^ientos "irracionulee" en r¿ues - 

tra vida política,ao son, por cierto,'un« «cantidad des - 

; preciado» ,sobre todo «A el Interior. ••• O otras oosns oe- 

aan tanto o más quo sJ.la.Pan elontafio unaasiplieauperes - 

tructura de aprovecbaalente del a arate estatal -el 3 Jt 2 

la ourocracla,le explotación úe las eMjas,ete.-(5C) Que - 

conpletadu por la Ley de J,eaaa,«uei<' a*a al ciudadano des

de el naclalento,pasando por el baata la turaba,en 

laa trampas del fovor político;,, <lel oiuáSt-Ilajé y la venta 

da votos. ero este ¡Jue*ro, que test-, uánf. les ba perol ti 

do nansjp- las eieoolones, ea t-iabldn la causa del derruí 

be inevitable de diouas estruotui-aa lirtidistaa. Han ido- 

traosf rasado esos partidos en a^eüréuuíeutos beter p,éneos 

'" v^oela fíran burguesía, lo» terratenientes y el taperlñiie- 

njo influyen y dominan, aunque iiiatloeo y ciertos intereses 

distintos loe diferencian ,en euaiico •' !&&  capas sociales







Sn el cuadro político y económica del país ,ao Incorporaba co 

:!¿o ua ingrediente previsible,la ut >enazn / olpiata.jil deterioro 

de la economía, la debilidad do i a basca de sustentación del 

gobierno, la tención social y la crisis, histórica do loe par

tidos tradicionales, pasaron a constituir un .factor deineoto 

bllídad permanente. Todo lo cusí ae procesa be en ¡nedlo do la- 

ofensiva ¿rolpieta que patrocinaba. la junta Intoramericaná de- 

¿efeasa(JTD) y la histeria provocativa contra la Revolución Cb 

baaa. fara ned lados de la década -del 6c¡,'.ruf;uay era escenario 

áe una co.oseouento batalla para ábeiérer la preparación polí

tica de las masaa,eoíuIieióa esencial'. -ora ol enfreat u.iento - 

ti un .solos do s8t--.de .Tas pre^isae de 1« ; %idu:v'»cióá de esa - 

conciencia eolítica ha ía que «iguarias en# a) la ?rofunáidud 

de la crisis econósiíea y el de¡ ioro las finanzas póbli - 

oas jb )  la órlela histórica do Ida p i í d o s  tr di ionaleájc)- 

1» «¿alitud del aovlaiiento obrero popular¿qu* eat ¡as' dirigido 

?or cuadroo de elevada señoleasia el -yiata y. antiriperialiata- 

d) el do* f> lasamiento social y la  "inquietud de les liana del - 

carneo *

3 .1 .4  gracaso del Plnn Bconfrico en el *evlodo 1959-1961.-

La política del ,".ob torno blanqoi-cfricot.''cinta ,y en rrtioular 

la Reforma Cambieria y •- onetaria,''ca-:'O'to.-’i?¡ada de uto í«. re

gresiva, tenía oor objetivo favorecer a .os ter.'stenientes, in 

teled iarlos  y a los imperialistab, que o; .;.ron menos dólares 

por la producción exportable urur aya. continuación con el- 

fin do iluatíar el oroceso .® apu-.iaacíó« de la crisis de es - 

tructure que l a  ido «feotaude a seot r m 'tío la buri-uesía con- 

cilístd.->ra(n>-alonnl -«foralata),y '*burMíaíi.io nacional ofrecemos 

al. unos cuadros deiiostrativus o. tíaiaos de la revista EstudicB 

•ó. 26, >áf!inas 26 y siguientes ,corre; ; 'udlentca al arMdulo- 

de Rduardo Vierai(53)

¿-.1 ?31 registró un enlenteciiaientb o/ de ecuo indicaba que

so había est acado .fin el quinquenio 1 ^55-6 1 ,0 1  i\<I por 'habi- 

tiote .acreció un C.6$* anual .Un cuadro 'del PjJI a ébato de ftc 

toree exhibe laa sim ientes o l 'H n
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producto bruto i:;i ;c:c 

(taaua anual#» acumulativas) 

Período Total

1935/55 3 .1

1955/61 0 .6

El PBI a coato de factores ¡

_ 6 )
jpr abitante

1 .7  

-0.6
> obtiene deduciendo dal 7 BI a--

precios da aereado,loa lupueatoo Indirectos y adicionándole—  

loa aubaidlóa.Fuente* CIDE aobre cifras dal BE00* (54)

Con relación al ooaorolo exterior,lo simientes son los r e ~  

aultadoa a partir da la se runda Guerra . .uuüial*

H U S U  CVü :h( U I  (T ab iSJE I)

Periodo'

3R0Ü

1939/42

1943/46

1947/50

1951/54

1955/58

1959/62

Cao miles de dólares)

233*190.3

377*369

797*598

1.013 .231

792*840.4

898*130.1

249*113

472*356

786*499

963*994

661*601.8

555*345.1

Scldoa

♦ 15*922.7

*  94*987

- 11*099

- 49*237 

-131*333.6 

-342*785

Durante la poa t*“guerra ae acumuló un saldo desfavorable de—  

dólares 534 :359 .á.correepoidlendo Aa de 191 millonea a loa - 

primeros doce a-loe da la poat-suerra y oasi 343 millones a loe 

últimos cuatro aloe,lo que l a d io l^  el acentuado deterioro en 

este periodo .Teniendo en cuenta el p.-omedio de exportacionea- 

da aaoa cuatro aüoa,para pallar ti reTorito dáflolt al pala - 

tendría que dejar da Importar durante ¿oe u os y medio.

■A ¡:*J. ¡12 U G 00 (Taila S° 8 )

Da acuerdo a cifras dal H a  (citadas en el semanario "a r c h a "  

al 1 4 /7 /19 63 ),entre 1957/1962 lo» déficit :.abrían aaeendldo a 

raóe de 370 millonea da dólares.

¿:ipluda-i ^  ¿¿¿s 

La aifra da la deuda externa naatu loa doe primeros meeaa da» 

1963 ascendía a 457*744.0CC dólares, c U ra  equivalente al ve—  

lor de la producción industrial en un aflo*

oso y DflriSAo

i-ju ralaoión a la existencia da oj o y divisas nota»,q*U> rorjul- 

ta de la diferencia entre el oro en poder del 3RQÜ j  la poal- 

ción cambiarla del miaño ianop,e]L país había en oro y



divisas netas,¡;1 oabo de 10 aíosi 250.1  millón*» de dólarea.-

r v x c e i w  iU .' . . .X ’U K U  (labia. H° g)

Aápg ?rodueción Total rroducclón aor habitante

m i .Lía  ¿aefl.4*ja Smmü a  Arrtcoia

1935 /45 .. -0.4 1 .2  0 .7 5  -1.72 -0.32 -0.54 

1945 /55 .. 9 .4 5  2 .01  3 .93  7 .9 7  0 .6 1  2 .58 

1955 /61 .. -3.79 1 .57  -0.14 -5.04 0 .2  -1.41 

3s regiatró un de-seenae anuul acumultitivó del 3 .79 %  én el —  

ooa^unto de la producción agríe©3ía/£a extensión dedicada a la 

agricultura no alcanzaba al a i  116a de iífifi.íia ganadería regis

traos, de hecho,un satancoiaientG,/ ai so toaá en cuenta el ere 

oiaiento demográfico,le producción {;amtdere há disminuido per 

ofiuite.

PRCDUOCIOH IüOl'S'-gpIAL 

vasas anuales aousmlutlvas de crueiriiento Se la producción in 

dustrial oenufaoturora»

¿ m á te S E

1936/45 0 .5

1945/54 8 .5

1954/61 0 .3

Hubo una lenta expansión hasta fines de la g--erra,a una taaa- 

de 0 .5  &  anual total;posteriormente hasta 1954,el ritmo de la 

expansión fue dsl 6 .5  y desds 1954 a  1961 hubo un nuevo pe

ríodo de estancamiento en que el rituo do desarrollo total pa, 

só 'a ser un 0 .3  £ anual.Be estos datos ae desprende como con

clusión que* en 25 años hubo solaaáenté9 áftoé da verdadero ira 

pulso en el proceso de desarrollo industrial.

Ciro hecho demostrativo del retrocedo de la industria surse de. 

lasi

c iií í á g  o e  a r.r-o ;t .,c i o h  d b  i í a t s r ia s

- -.I.:'-.5..(an miles de dólatrea). (Tabla No. 11)

Total d*

* os importaciones -at.primas forceotj^s

1957 226 .442 .1  93*B55.1 41 .5  %

1962 2291888 65*960 28 .6  %

- 43-
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detracciones P ab la  N512)

Freelos oro' odlp

i-'ecñaa

22 da dle.de 1959 dólares 13.43 

29 de dlo.de 1960 "  10.70

54.- 

%  30.- (55)

Les rebajas a I03 p roo toe practicada pOl* l e  Imperlrllataa—  

í  .ompensada a los '.errstenientes que no sólo obtuvieron —  

más pesos oor dólar elno que poettíriomente ee les rebajó lae 

datraceiones,perdiendo la economía dol país millonea de dóla

res.

Se produje una intensa traslación de ia--reros aaoln os secto 

res g '-aadero y co«urclal,en nerjuicio de las ramas raanut'ae Ju

rera, de construeoloaes y lea eervicios. ül presente cur.dro - 

omite el creci;iientod del preoio de la tierra que nlconsÓ —  

enormes proporciones.

to lano  ftalci á . I m  erwBlagloaeg. .i .tejjigcto ,.M w  ¿¡ftJflaaL

Nota: hsstu aquí los cuadros expuestos corresponden al análi

sis de Eduardo Viera,oueblioodo en la Revista Estudios I7o. 26 

de 1963.-

(üiillones de neuos c oréelos ds 1961) 

1956/59 1960 1961 1956/61 

36 127 16 229

Sectores

Agricult ra............

Ganadsría................

Industria taanufac-

,1.040 tícs2 270 2.192

S u re ra ..........................

Coas ¡¡mociones............•

Comercio, -ransporte, 

Vilaaeena.je y Comuni

caciones. . . . . . . . . . . . .

ilecíricided.Gaa, 

Agua,y servíalos sani

tarios. . . . . . . . . . . . . . .

Otros servicios...........

•339 -182 , 109 - 412  

■343 -134 - 3 - 485

5*7 436 324 1.347

■283 - 61 - 53 - 397 

■743 -1.068 -663 -2.474
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au ruina y absorción por loa rr. /¡dea y poderosas oí. pita—  

listaa due loa de fabricas,bancos, etau.A la ves, al i^ I  - 

obliga a roaper la politloa da *conve sioa bllutarelae*y,en 

particular, procura cortar a oercén el comercio con la - 

Unión Soviética y loa atados socÍalÍatas,o>aerclo qua fa 

c u i t e  preols.iuente, eoi¿3uatlbla,:.iaquiiiariaa y materias - 

prlyiaa a caobio de la producción co -dn da nueatroe oaíaaa?

(56)

Uno de loa oieosnlaaoa r«=dietrlbutlvoa ea la década dol 6o fuá 

al fenóaeno conocido bajo la denominación de loa "novillos da 

•x p al" ( 57) conalateate en la es ucul .clán cao loa redeaouan -  

toa.3u a aato ae auiaa el ausaanto de loa precia» del cenado,la 

mayor caatid.:d de peaoa reaibida por dólares,ae obtiene como 

resultado un nuevo Impulso al ulna de loa prttcioe da la tia - 

rra y al auáeato da la concentración da la pronlefed rural .

Loa perjudicados fueron,aln embargo,loa noque i©a y aediaooa - 

ganaderos,para quie iea ainaeitoron loa coatoa de la producción, 

y en particular de loa arrendajaien toa,cayendo en las rodea de 

loa latiíundlatH8,loa grandes intfcüiaediíirioa, loa baneoa y - 

laa aociedadea anóni a a . La"libro co .oruialianción'1 da,1ó en 

cianea de loa especuladores a loa peque oa y aedianoa ugricul- 

torea,para loa cuales ae encarecieron loa ocatoa do laa aaqui 

nariaa ,  ber rasa lentas, fértil l zun te ¡j , e ta . .

Otro de loa rupos favoracldna fue la bocea privada,que por —

. odio de la uaura coa laa redescueatoa,ao rabí: interesas del-

30.5 y redesoont^ba loa doc mantos en el HROU al 4 y al 5 5¡. A 

lo que bay que agregar laa ganancias obtenidas a través de loa 

préetacos condedldoa en sonad* extranjera y en las especula - 

niones con dólares.

£1 BflCO ee fue deaoapitalizando debido a la “asistencia" qua- 

le prest, be a la baooa privada en loa reueaeuantos.a la a:.pija 

oión dal crádlto al Jatado y a laa pórdiiito da diviaaa para - 

uantener en forma artificial al valor da la uoaedaíPero la  —  

banca privada ae fue fortalecit>ndo,dado que en 1938 ía bubo  - 

de oapitalea y el fondo de Tíeaerva dal TffOD dobla ja o la de le 

banca privada;para 1961 loe capitales y el fondo de recorva de 

la banca privada contituyen el triple de loa del JEOU.Y laa - 

colocaciones en 1938 (del ¿180U) eran tayoroa rae laa de la —  

banca privada y hacia 1961 laa colocaciones de banca priva



da constituían une ves y yjedla le» dal 3 r« U .(5 6 ) 
la bancn crivada extranjera axaen ó su participación a la par 
que se realiaó un proceso nm conten; •«ctín de la banco nacio

nal s once bancos tsnían el 60 55 ds 1 ’B capitales de todos los 

aancos del pata,

’ara serrar eate oapítulo de análisis da la  "utopía regresiva” 

: ' i "  s v . (gabla gg 14)

” Qse do la

__ S stftü g g______ illugvnlifc plusvalía

1936 '113*377.176 "3 4 «93a.674 §7*1036.502 226 -

1957 il.600t05fr.238 $445*526.345 1 .154*523.393 259 

1959 '2 .030*029 .970 - 554.815.540 a .476vil4.43T  266 

1959 $2.798*075*770 5748:135.130 2 .049 :940 .640  274 

(Valor agregada*ver referencia 59)

Aumentó la pauperización absoluta y relativa del proletariado, 

pese a que era en parte coatrarreot da por las conquistas dé

los trabajadores.Auaentó también la nrodúOlvidad del 'trabajo 

por la intensificación del rltao de trabajo.7.ato oe Infiere al 

observar que el volumen de la producción oree12,entre 1936/59 

un 133Xtnlentras si nóaero de obraron aw snt6  oa un 87  rí.(60)« 

SI ouadro de edículo do plusvalía du un índica de la pauperi

zación relativa:el eapobreetalento de loo trabajador** en re

lación al crecimiento de las ganados de los eanltallstas. 

Satas tasas de pluavalla (las ^anacías • » !  eada 1 poso* de- 

salarloa)i'oaueetran que la orisis no iiapsál* que las cifras - 

relativas a los salarios siguieron creciendo.

A la intentona gorila dei ras de ¿unió de 1964 ,le sucediéron

las ...Sí idas ds Segur lijad de octubre a  diciembre de 1965. 

un respuesta al ascenso de las luchas y ln unidad popular,sl- 

gobierno intentó « m  vuelta de tuerca bacía la darecha.Clsntas 

ds trabajadoras fueron apresados,tras uil dirigentes sindica

les perseguidos,siadicatos y diarios clausurados,ilsralisselfti 

del ^ívlralento obrero y dec-oerátloo,supresión dal derecho de- 

tsanifcstsción y reunión, reflejaron clarase n te que el roble .-no 

quise llevar a cabo un ajuste de cuantaa con el novilento o- 

brero y popular.



31 .5  Xa_ Keforna Constitucional de 1966

Al constituirse el sistema bipartidista en un freno de lo evo 

lución del pala en el isa co jurídico Institucional de la áeao 

o rad a  burguesa, los sectores represivos volvieron a una tác

tica, que ya los había llevado en la década del 30 a sánelo - 

nar una legislación tendiente a evitar ol triunfo del frente- 

popular* la Ley do *.e>aas. 3n su tiempo dicha ley fue ronulga 

da a Iniciativa de «actores de umbos partidos tradicional#* - 

que apoyaban la dictadura de Terra.Incorporada a la Constitu

ción, implicó la adecuación del bipartidísimo como expresión - 

susreafcruotural, en el plano político del deformado desarro

llo capitalista* La rotación de Blancoa y Colorados en el po

dar, fue el reflejo del entrelasamiento do la gran burruesía- 

'inanclera, comercial e industrial con los groados latifundio 

tas aburguesados. Su finalidad fue absorber las contradiccio

nes en el seno de las clases dominantes y defender una linea

da política Interior que fluctúa enfcr- la entrega y la conci

liación con el Imperial i  seso .Pero eata estructura política ten 

dló a resquebrajarse en el cuadro do un país sacudido por la- 

crisis estructural,que levantaba la lucha popular y la cuestín 

naba .los  viejos partidos.al estar in c a le  i tadoa "ara ofrecer 

soluciones patrióticas, avaazadas a loo problemas dol pala,se 

precipitaban cada vez más a uno criáis política .Pus en eate- 

ttsrreno que so abonó el .•olniamo o 1a ufisqueda de soluclonea- 

antide ¡oorétloaa que postulaban una constitución reaccionarla 

como oanacoa para los males económioo sociales qua padecía el 

país.

A esto se debe agregar el aumento del la erencísn-o yanqui,qua 

tras su fracaso ai Playa Girón,Intervenía en 1965 contra el - 

Santo Domingo Insurrecto ,y  pasaba a proolanar su doctrina —  

d^l "enemigo Interno",e-j sustitución do la gastada "defonaa - 

hi9.:isférica",contra una agresión extracontinental.

3n el período 1959 /66 ,se montó unu maquinaria subordinada al 

Pontá:ono,la CIA y el 531, que posó a coordinar la futura"con 

tjratnsurgencia", enlazando a laa FPAA*l£' policía,.y los serví — 

c:lo3 de Inteligencia .
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La infiltración, la intervención tí.afónica fue ocupando posi- 

cionea y registrando la filiación polítioa y la militancia de 

miles de ciudadanos .Estos hechos se llevaron a cabo al mar - 

gen de la legalidad constitucional, con vistas a un futuro —  

golpe de estado .En este marco se concretó el pacto reformis

ta entre blancos y oolerados,para introducir un elemento de - 

distracción en la campaña electoral de 1966 ,que debilitara el 

potencial avance opositor .Pero en perspectiva, era el intento 

de aprobar una constitución para aplicar el plan antidemocrá

tico que el pueblo derrotó en esos años.El Partido Colorado , 

oon su actitud conciliadora frente al gobierno del Partido Na 

oíonal,reflejaba sus contradicciones derivadas de la composi

ción de clase que "amalgama capas de grandes ganaderos y bur

guesía entrogulsta con la alta burguesía conciliadora de ln - 

fluencia primordial en la lista"155 Históricamente, el batllte 

mo alistó en sus filas a la burguesía nacional y a capas impar 

tantea de la pequeña burguesía urbana."(61)

Las tendencias democráticas de la burguesía media y la peque

ña burguesía no lograron superar la hegemonía de la alta bur

guesía en las filas coloradas. De esta forma ,e l  Partido Colo 

rado abandonó a loa sectores de industriales medios y nedia - 

nos capitalistas de la ciudad y el campo que tradiclonalments 

apoyaban al batíllamo.

La presencia de un proyecto de Reforma Constitucional promoví 

do por el movimiento sindical contribuyó a destruir la "corti

na de humo " con que las clases dominantes pretendían ocultar 

las verdaderas causas y los verdaderos responsables de la orí 

tica realidad que vivía el país. La ciudadanía no cayó en la- 

trampa de creer que el dilema era entre colegiado o retorno - 

al presidencialismo ,Fue desenmascarada la "Reforma para go - 

b«rnar"que clamaba por un Ejecutivo xuurte ,como un verdadero 

retroceso en el avance democrático.q u e «ist ia  en Uruguay. Los 

temas del latifundio y la reforma agraria,la nacionalización- 

do 1 comercio exterior y la banca, la liquidación de la corru£ 

clón que campeaba en los institutos de previsión social, fue

ron nuntos que destacaba el movimiento sindical, que contando 

oon el apoyo del PIDIíL .denunció el verdadera objetivo de las
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3 .1 .6  - JfBjjbra.-BRimfig_dA_Lg.a, du g o s  do,ilnpt.»s hacia 1966. 

aneante la oes paila electoral de 1962, el artido Haelonal ne

gaba la existencia de la crisis,haciendo alardea de que cante 

nía estabilizado el peso a la cotización de 11 por dólar,lo

que. habla logrado mediante e l endeudamiento del pala en el ex 

tisrior y precipitó la bancarrota flnanolera.El gobierno de la 

U .B .B . llevó adelante la raiaaa Une. que al bliinquiMJblcota-- 

clsta.ftn «Beoda,gravitaros loa islsraos Interesas del latifun

dio,c»n la "novedad" de que entraron a dese¡apt):íar ua Importan 

t« papel otros sectores de grandes capitalistas,lo que dio lu 

gor a la conformación de un gobierno de cierto equilibrio en

tre diverso-» grupos de las clases dominantes,que adoptaron ura 

actitud unánime en lo referente a desoargar sobre los sectores 

populares los efectos de la crisis.Perdone levantó la bandera 

de la "austeridad" y lo ubedoxia convocó a una "tregua",pura

que los trabajadores aquietaran sú lucha en defensa del nivel 

do vida que se veía deteriorado por la carestía y el auwento- 

de la desocupación.

¿as medidas del hibierno D3D fueron do plena continuidad de - 

la Reforma Cambiarla y Kone tarta.Couoinmron suspendiendo las- 

luior tac iones por un <es,y culminaron en 1963 estableciendo - 

nuevos recargos a las importaciones.Xa población soportó re - 

carros y aumentos de las tarifas do luz,triplicación del pre

cito dal agua corriente,eucareeiniento de la lecha,el combustJL 

ble ,etc ..

SIL con la raba-ja de las detracciones,loa latifundistas se lie 

varón 400 ilíones de pesas,las tr- ba -adores,sin embargo,de - 

bleron desatar una fusrte lucha para que no futran retaceados 

sus salarios.

Bajo los gobiernos qus tuvo el naís de 1959 e 1966,los resul

tados a que llegó la aplicación de la -aforan Caabloria y Mo

netaria se nueden sintetizar entrulna de la Industria,banca - 

rrota eeonómiea.cese de pagos del janeo República,quiebra do

lí» red bancarla privada,suba de la moneda extraajera(dólar) a 

niveles nunca vistos(75 pesos),150 ull desocupados,Inflación, 

carestía,resSrlcciSn del coasurao ds carne y leche en detrl*en 

to de la salud y el nivel de vida de lo población.
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Cootido aplicó les --«diñas de Seguridad en 1967,del nio¿no mo

do que el «oole.no blanco lo hab£a liecho en 1965.501c ajelan

do a la suaoenaión de las garantías y los derechos individua

les podían cvanear en la aplicación del oían fondorionetarista. 

tese a la unanimidad de blancos y oolorados en tomo a la a » ^  

caolón del plan regresivo,había que ;<aeer retroceder las con

diciones políticas que diflcultaBán la aplicación do esa 11 - 

nea antipopular.

3 .2 *1 . Panal de la Banca y la Conifor :ación lena de la Ollgr- 

Q-)Í;í 0L:inj¡CLera.-

Ántes del aso neo del oreeldente 3or .o Pacheco áreco al ooder 

(en sustitución del fallecido Gral.tíestido.en 1967 ),ea p.ooeso 

rio profundizar en el papel que paaÓ ó jugar la banca en la - 

vielá nacional en su conjunto .

La hipertrofia bancaria sólo ea posible entenderla a partir - 

de la estructura econóiaica del pala, de Su defoliación y con

tradice iones, ya que los bancos posaron al Oantro de esa es—  

tritctura cono agentes del piedoaihied fiel capitel extranjero, 

como instituciones en que se procesó la f usión de los duefioe- 

de los báñeos,con los latifundistas, los grandes e?a¡)resririoa- 

inclustriales y el capital norteanericatto.

i»l auge de la usura, se generó coho consecuencia do la concen 

trsición del o.s¡;>ital bancarij en una sociedad que ne habla mo

dificado la réraore del latifundio y la dependencia del cuoitel 

extranjero,terreno en el cual se libra la batalla por las ga

nancias rnáximas. La banca aleanzó el suner poder en ancas do

los gobiernos de la déoada del 50,  ea particular a través de 

la Reforma Cawbiaria y Monetaria,que le dio una creciente in 

tervención ea el comercio exterior, y r>or el a¡go de la infla 

alón, que ,en  «1 u.arco de una deaCapitálisaclón acelerada,lie 

vó las tasas de iaterés a límites intolerables para le econo- 

rals nacional, tía primer lugar, t-irtareíaos datos sobre 1a con

centración y oredocinio de la banoa privada,poderoso por el - 

monto de sus cenitales,por la prooedad territorial y  ~;or las
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ac iiiones que poseen las empresas comorolalee, industriales y- 

f L u u a t m a .

(- QbáaJTU¿) '
CAPITALSS Y RSSiilíYAS
___________________________ 1948 1952 1356 196o 1964(nov . )

Bañe* República 94 .1  100.2 107*5 195.2  241¿7

¿rivada 94 .3  149.5 224 .2  4 5 0 .5 1 /)19 .6

auposríos totalbs , .
••OÍQ loso i'J'jb 19&G 1'3)4(00».)

Saneo República 273.6 355 561.6 1.443.2 2.193.7
Br í o a Privada 383 591 394.7 2.019.3 4.727.7

CC LOCACIONES 1948 1952 ’ 1356 196o 1964(no\

Banco Repúblioa 370.4 597 1.C3C.7 2.118.6 4.980.7

Banca Privada 404.9 677.2 1.325.a 3.025.2 7.018

(en millonee de pesos)

---

Le extranjerizaoión da la banca quoda reflejada en loa conoeg 

toe manejado* or el ?rente Amplio en 1971 *" al alaterna ban- 

oario.en lo esencial, eatá ón propiedad* ea controlado o domi. 

nado .or bancos internacinnalee, en eapeolal norteoserLcc.aos- 

y funtíaEent!ilB-:nte por uno, el Chasa ranbatten (el B2j& del ca 

pital bancario privado^ el 83£ de loa <Je~>ÓBtloB y oolocaoio- 

nea)ea el seetor privado de la banca".(64)

La« condicionee del capitalismo deforme determinaron a su ves 

que predominara la naora sobre el crédito,lo que se ejerció - 

contra loe trabajadores y oontra los Taqueaos Lnduetrialee ,y  

pequeños y medianos productoree del eunpo ,'ra  relación Baneo- 

Eepfiblica,Banca prive a ,con el retroceso del volumen de oe?¿. 

talas del sector estatal, ee enmarca en la relación crédito- 

usura. Sólo un deearrollo capitalista defomado ronera laa ea¿ 

alciones para que 1a usura -forme. pre-oacitpliete-actúe succj¡ 

nando a través del 1. tarda,una parte leonina ,de la nanola

medla que al capltalieto industrial y ooKercial entrega en - 

concepto de interés a canillo de loe nréstaíioe.
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un interés cercano igual o auoerior al beneficio que el lados 

trial,comerciante o productor obtiene al invertir el dinero - 

de ese préstamo, asistíaos al predonlaio de la usu^s sobre el 

erudito.

L'l quisiéramos raeu d /  la e enein de lob ’enómenos oue est£n- 

a la vlefea,podríamos decir que en loa hócuos ,en esencia' ,cl- 

oe -ital- bnneario pea* a ser al seo ‘.or prepé^dorante dentifo £1 

elenco da lao clesea explotadoras.

ai lio» retrotraemos a las oifras que demuestran la violenta - 

redistribución de la reata naclone! que ,;e onere a partir de- 

Raforma Cambiarla podemos concluir en que esta nagenonía de - 

la luuica ee ,roce3d en directa víncml«t<feeon la nérdida de

posiciones económicas y pel-ít-icas de a a- : lio sector de lt - 

barquéela no vinculada aireet*me*£W al rw; ocio bancnrio,y,por 

supuesto de la ¿urg-ueeí* weéiaati.

-e Uabla agotado el modelo itniust-riali xta del neo-batllisae, - 

4ue tuvo au período da máximo au^e \ ^ 5 / ^ . 1 *  expaíieIon

de la producción se haoía en bese al aumento del volumen de - 

las importaciones para sustentar la carencia de industria oro 

ductora de medios de producoidn,la que no llegó s croarse,da

do el carácter dependiente y deforme del desarrolle capltali£  

ta.La imposibilidad Je producir una tecaologíti,la esiraoltc 

mención del mercado interno y la falté de recursos neturalce, 

liaitaban el desarrolle de las fuerana productiva;:.,:i encare- 

oiiaieato-por otra parte-de las laat' 7 «.clones que se debían im 

portar,limitaban las compras ce equipos industriales,o aumen

taban loa precios de las mercancía»,con la cansiruien e reba

ja del consume y de la ganacla de lo's capitalistas.

Incidía también en forma negativa,loa problemas dal bo lsee  - 

de pagos.SI estancamiento del sector (i.^ropecuarlo.paralslai.-c^ 

te al aumento del consumo interno,(por aumento demográfico y 

del Ingreso) condicloné un saldo exportable de iaenor volumen, 

fundamental .ente de carne.Así,al «r«Ci¿\ieoto in<Juu irlal,re —  

quería oreeiantea eaportccienea oíuv ! oner de divisas neoe. 

Barias pare lm.ortar materias orixaris.cc’.óustlblas,maquinarlas * 

l-’ a cuales al no ser Éuficientes,p¿.savon a ser sustituida#"' —  

por préstalos qué ataron más al p«£a a la dependencia d-1 ca

pital imperialista.



S» restrinpían les 'joslbilidedes de continusr el crecimiento- 

iM uatrial .De o cuerdo a las leyes ú --¿soubiortíis por . .arx, ae 

dio un caso de reproducción simple ,¿a que las condiciones ■— 

eren negativas pera reiavertlr el excedente obtenido eos» plis 

ve 2 ía .
2e 1965, se produje uoa quiebra bancarla,cuya canse radiesbe- 

ec, el hecho de que la actividad bauearia so reproducía en i>ro 

greaión geoaéttoe, mientras le producción no rebasaba el es - 

quema de le reproducción eimple , D* a I ius ln «pensión bus-

caria er.ocntró un 1  lis i te infrenquee le* e llia itad o  y estanca 

do aparato productivo del pele.

" Al llevar una cuenta corriente pára. v .rio;; capitalistas, 

si bonco realiza, al parecer, una o ¡oración nuranente tác

alos, únicamente auxiliar. Perb cutí-lio esta operación cre- 

ae baste alcsnaer proporciones Flg&n ,occ;>s, resulte que un 

puñado de monopolistas subordina las operec.iones coaércie_ 

lea e industriales de toda lo sociedad ciipitrliste,colocan 

dose en condiciones -por edio de aus relaciones bancartas, 

de las cuentas corrientes y otr?s q ovaciones financie ae- 

priuero.de conocer con exactitud situación de loa dis - 

tintos c pitalistas, despuás, de e 'ntrolarlos. de e e?cer- 

Iníluenclo sobre ellos, mediante 1» ¡ ÍL.ción o restric - 

ción del crédito, facilitándolo o dificultándolo y , final

mente, de decidir enteraaente su destino, de dote rtiiner eu 

rentr.:>ilidad, de privarles de capital o do permitir aerean 

tesrlo rápida ente y en -iropóroioies in..eneas,etc..B (66)

SÍ alen la actividad banca"la se asentó on la estructuro' pro

ductiva,lo priiaera logró una aayor reatabilid- d, ;or edio de 

le usura,Ir especulación y los nerooios fraudulentos, deternl^ 

nando que los excedentes de capital fueran a parar a la espe

culación financiera y no al área de la roduoción.. 5¡n pnrtiou 

lar ento se sxprasó con claridad en loa tasas de interán, que 

por ser tan elevnáee hacían ráctice. ente inviable la iaver - 

sión de le -> lúe valla en la producción, oalvo para los monopo

lios coneot dos con laa transnaclom les.

Se importante retejer algunas apreciaciones con rolaci'n a la 

inflaoión.
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Pare el FUI,que ae apoya en una teorít: raonetarista.ln infla

ción estaría causada por la creaoión excesiva de raedlos de - 

pago cea relación a la oferta do bienes y servicios ya produ 

cidoe y al nivel de ahorros existentes.pero las fenómenos caá 

biarios y monetarios no son aáe que fonaaa de manifestarse la 

inflación,en ellos no radtoa la causa profunda de esta feaówe 

no. ata radica en los precios de iaoñópolló que loa 'latifundio 

tas le taponen a la producción pecuaria. Se' "esta forma loa ga

naderos estipulan precios por encinta ce los gastos de produc

ción aás la ganada media.Al establecer precios por encime de 

la noraa cupituliata,el latifundio perjudica a todos loe áemáa 

sectores usufructuarios de plusvalía en la secnoaía dél país, 

¡ato se refuerza,ye que en la producción pecuaria incide le - 

renta de la tierra,la absoluta y la diferencial«Seta renta,ea 

lo> que succiona el nono polio de 1& tierra a.n forma parasitaria 

al conjunto de la economía aecional.La renta va incluida como 

coÉ-.ponent« del precio, lo que potencia lisa el precio de r.onopo 

lio.A  continuación,ee ex-one un enadr; qu<  ̂refleja el estanca 

miento de la producción pecuaria y au destino?

(én'sillones de pesoe a precios do' 19<-3) (Tabla M? 17)

Distribución porcentual del 

Producción destia» <2*'lo  producción 

Períodos total aoneuiao vur|aoión esportee.

1935/37. . . .1 .7 3 9 .9 49 .5  . 0«2 50.3.

1938/40. . . .1 ,8 0 2 .2 49.5 <¡.2 50 .3

1541/43. . . .1 .5 6 6 .1 62.7 ••14.7 < ' 52.0

1944/46. . . .1 .7 9 2 .3 50.0 ' 1 .4 48.6

1947/49. . . . 2 . ^ o 52.4 9 .7 37.9

1950/52. . . .2 .1 9 3 .2 56.4 1 .7 41.9

1953/55. . . .2 .3 0 2 .8 57.2 ' - 1 .0 44.6

1956/58. . . .2 .2 6 3 .1 62 .5  ‘ 3. 33.7

1959/61. . . .2 .3 9 7 .0 63.5 4 .3 32.2

1962/64. . . .2 .4 5 5 .9 64.6 í.e 33.6
(67)

Le. posibilidad de imponer precios de -¡onopolio auiaenta en re

lación é la reducción efe el; i va <i«í" pro-ldo'̂ sfíí' que el latifundio 

ofrecía al aereado,el cual ha ido acrecentando su detaanda,si- 

tenev.os en cuenta que existían aproxinada-ionte tres millones- 

de tiabitantea,Mientras se mantenía casi el Kiamo stock de ga



nado que ea 19G8,en que la población no sobrepasaba al millón 

de habítantee.Una vez más,la conclusión es que¡ las causas —- 

profundas de la Inflación radicaron en la estructura disforme 

de la economía uruguaya,que permite a los latifundistas obte

ner Importantes cantidades de plusvalía a pesar del estancamlei 

te del volumen de la producción y la no aplicación de mejoras 

técnicas.La otra parte de la plusvalía Va a  parar a nanos de

les ¡¡rano ¡olios Internacionales que «asparan el proceso de tra 

«aporte y comercialización,a la par que poseen los frigorices, 

los cuales tarabidn se quedan con una parte del excedente orl¿£ 

nado en la ganadería.Cabe entonces .'or ularae una Interrogante 

¿ qué destino tuvo la plusvalía del sector ganadero en el pé

rfido posterior a 1930 en que se eatoncó tecnológicamente ? - 

Antee de 1936, la plusvalía se reinvertía en mejoras técnicas 

dentro del sector agro >ecuar lo. La ganadería creció hasta 1930 
en función de lo demanda externa. Si entre 1913 y 1915 80 •*- 

portaron aproximadamente 130 mil toneladas de carne anuales « 

entre 1926 y 1930,el promedio fluctuó en las 200 mil tonela - 

das,si volumen máximo que se registra basta el presente. Por- 

lo tanto,postsiemaente a 1930, se aceleraba el proceso de in

dustrialización que todo parece indicar captó una importante- 

proporción de esa plusvalía,a través de diversos canales en 

particular la henee. Poste**lorrasnte ese proceso do industria

lización se detuvo,y la plusvalía del sector agro 'acuario se 

volcó a las actividades financieras y salió al exterior, en 

busca de más alta rentabilidad.

3 .2 .2 .  Ifl, Jal Viajo ■

Sin pretensión de agotar loe temas econóhicos que dan el mar

co a  la asunción de Pacheco Areeo a la presidencia de la Re - 

pública,bes s presentado algunos elementos de ju icio ,so né  - 

la críele estructural, y el pesaje al centro de la escena de 

la banca privada,extranjerizada, que ya a odiados de la déee 

da del 60 Indicaba que el aparato del estado comenzaba a ser- 

sosetido al interés de una burguesía monopolista, del gran ca 

pltal, del latifundio y de la banca en la que predomina el ca 

pltal financiero y que se nalla subordínate a los más podero

sos grupos económicos Internacionales»
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Fsira iaa clases -¡ominantes se Había terinado el tiespo his

térico en al que salían de sus filas  figures capaces da - - 

atraer la atendión de laa tmsaa.De abuelos e aleteo subsistan 

los apellidos,pero la historia muehas voces se repite como oo 

tcedia fa^aesca. Advenía ta.ciéa la orláis en el plano ideoló

gico .

31 la priaera clave paru entender el norhlo 1967-71 .radica - 

en la criáis de las bases socioeconómicas,la segunda hay que- 

onacerla en la criáis de la superestructura política del nafe 

Los tachos quo ocurrían oa le base aturial ponían en tela de 

juicio la superestructura política. Ante todo hay que viaual.1 

zar la crisis do los partidos tradioi ízales,la iapoeibilldud- 

de resolver mediante el bipartiálsmo los techas que Ir, reuli - 

dad crítica estaba proco viendo al ro,';o vivo .

La criaia de la estructura bipartidista encerraba una contra

dicción dentro de la pro>is supere atructura. Bngels recordaba- 

a üdilon Barrot que exciar.<5s "  la le/taHdad nos mata ” .  Y cuen 

do la crisis apretó el dogal,les tradiciones ««aoorátices fue 

ron pisoteadas per laa propias clases dominantes, que las ex

hibían coso ua don precioso del paraíso nacioafil-reíciiieta.- 

i'si decir, que las tradiciones de democracia liberal,que hanfas 

llevado e les nacionalizaciones de rran parte de la producciói 

y los servicios; todos los valores del ¡osudo iprincipiado, - 

leloiamo y civilismo fueron vilipendiados por los banqueros - 

q«ie se sentaron en el gnbinete de plaoheco Aroco.

Arisriendi explica al resrseeto que so podría hacer una crono

logía comparando las fases de la agudización de la crisis de- 

estructura oon la criáis de los partidos tradicionales.

Los cambios en la baae ascio clasista da los partidos tradi - 

dónales,dejaron etrós la presunta estructura policlasistu de 

los üisiaoe.y pasaron cada vez más a predominar en ellos los - 

sectores de la oligarquía financiera aliada al iaperiallano.- 

Para las clases dominantes se habla agotado tanibián el tiempo 

en. que se podía gobernar Asediante la de agogía. La crisis 0"£ 

fundizó la lacha de clases •  ~ue el :in  de la »3uisa de Antoja
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El. banquero debió suplantar al político,ae ciaaplía uno de lo» 

Indicadores con que Lenin diagnosticaba la situación revoluctfc 

naria: laa clasea dominantes ya no podían > o'sernar coqo antes 

y "los de abajo" ae habíau afgiint— Jo en un poderosos y arapli» 

sistema de orgariisaciones de masas •

81 tercer elemento a tener presente ,son loa cambios en la so 

cledad uruguaya, los que se traducían tahbión en índices de - 

modificación de la composición social* Un Uruguay distinto al 

de la primera post guerra asomaba lue^o de la segunda confla

gración mundial . Los siguientes datos «aunque ya expuestos - 

nos permiten fcaoer raáa gráfica l a .afirmación*

- clase obrera indust ial,transporte y construcción» 300 mil

•  asalariados rurales.......... ............... ........................... 100 mil

- asalariados del comercio y la b é x u M U . 100 mil

- estudiantes de la ense lanaa s e c u n d a r l a . . . 100 mil

- estudiantes un ivers itario s ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 mil

i  mnaetros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • ■  15 mil

Pasaban a gravitar en la vida nacional enormes contingentes - 

de nueves fuerzas sociales .  S I 30j¿ cié lo población era urba

na y más del 50í» se concentraba en la eapital. Soore uná'po - 

blnoión activa de un millón de habitantes ,e l  70% eran asala

riados.

£1. movimiento ruSalista de Benito Bordona,:a* a allá de bus f i 

nes demagógicos había puesto en carcha, JT despertado a los - 

avatares de la lusüa de clases a sectores del campo.

Ha. las spas medias la revolución penetró o pesos aglpantados- 

eetaba presente en la cátedra que abandonó el apoliticismo - 

tradicional,se mostraba en la obra de los artistas y pensado

res .para finalmente ser ubraaada por ualtitudes que oraste - 

bao una solidaridad concitate a lo «evolución Cubana .Sn fin , 

fue en el Paraninfo de la Universidad ,qus nació la consigna- 

yc.ifioadora de las corrientes avanzadas del naís en octubre - 

de 1958.

Les cambios sociales iban aaompa lados de mita clones ideológi

cas, la radicalisaciún abareó a decusas y sentenorss de clisa 

de pereooas,«et:ibe a le orden del día el temarlo de la revolu 

clón.
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De 1968 a 1970, «1 ujovI liento o'ure.uo una »;run inl—

o lo ti va, desarrollando una estrategia y una táctica que par - 

tía de sólidks premisasíse plante-:.,a una batalla larga y dif¿  

o il , no e^an alw >leo oaátrantncionea del uov i.siento sindlcul- 

o enfeudiantál. La caRpafía de las clames dominantes, levantaba- 

un ulse dilema ante la opinión píibl baiel ''caos" inpedía al- 

eobie.-'no ger&ntlsar el "ordes denocr'tico', .i)onde el caos no - 

ere,per. supuesto, el saqueo practicado por loe «api te-lletas - 

en. la fase oligop61ica,eiao loe obreros y estudiantes que ap£ 

lnbaa a las aáe variadas ®'nbin«cionoa de íor.aa de lucha para 

defender sus derechos y reivindicaciones.

S I gobierno pretendía raedieate las edidtjs de- ¿e^uxldua, desisto 

villarar a l  raoviraleato obrero y lu'ej’o '.olpóarlo . 'ara ello ne- 

oesit baa procinltar una confrontación desig ual .donde ae deci 

diera le suerte del movimiento por aiíos.^ra un plan cuidtdosa^ 

raente elaborado por los expertos de "Defensa Interna".Los ese 

aerea yanquis preveían nlanes re ore o i vos en base al aisl«v.:ien 

te de las fus >swas revolucionarias', fase final de la guerra ps_i 

aclógice que r.resuoone la aniquilación de la ,’3ubvei,3iín,,,8e- 

gáin lo .1er#e de loa uianuales elaborados en ''ort Gulick.

Frente a.1 »lan del ,-©bierno, era absurda res onder en si .te*-- 

rreno que e«-eraba . '-ór 1» uisi.‘.o' lari orétendidas virtudes —  

del «golr.e por golpe",qus- levantaban aectoíes que copiaban ne 

oánieaaente exneriencias de la guerra de /:r* 'ilia,no er -fie - 

que «na actitud defsnsiva.Supouía,.adapta* el. accionar del iro 

vimiento ponular a la iniciativa del e.iee¡if,o* que cuanta con 

las FRA.A y todo el uoarato represivo del estado.

Por lo; tanto, para el movimiento popula* el -risaer objetivo - 

táctico era librar la batalla en el .laño olí ti. 00, tomando la 

iniciativa y llevnndo al ,-obierno a supoditiirse o loo ob^eti- 

voa y planes del sistema de organizaciones de nasas. Se debía 

definir una gran cuestión,clave tanto en una apreciación mili 

ttir c o :ío polítlcajquián aisla a quién,es decir, hacia dónde - 

se volcarían las ¡tusas. ¿1 teua central era "utopía regresiva 

o programa de. oor-tico avanzado que levantaba el pueblo.

So instrumsntó un plan en rsateria política y en materia econó 

rdcá,donde la iota principal era ganar la Mayoría del pueblo,-



num 
ll«

v
a
?
la

 
l^

a
ta

 
•! 

£



- 72-

Set un país de población fundamental! .ente urbana, la precipita, 

olón irresponsable de ln revolución se h u le ra  pagado con la 

destrucción :or un 1 arpo '.ia no del Movimiento revolucionarlo 

d« fiua cuadros, de sus ae,lores deataSa- isntos.

Kci el XX Congreso del PC!J, realizado en Montevideo en dicloa- 

re de 1970tAriaifiendl expresaba en el iníortae central:

“ ,ate art do tanao y agudo ae desarrolló o través de día - 

tintas faaeajcubre loa ICC días) de 1960*el “verano calien

te*' que erapless en noviembre y1 prosiaue 'hasta a.erso de «—  

1969 f o«ra elevaras luet-o y ar.od Izarse e- noyó a aaosto —  

del 69. K1 a\o 1970 ee inicia con el ataque a Secundarle,- 

pronedla con la clausura de cursos"da la «asa unza  ¡edia y 

se va proyect indo como ol inicio do la contraofensiva obre 

ra y popular. Un acontecimiento ooiaó el Congreso do la Cul 

tura.ee, en oierto sentido,una aíáúesis expresiva de esa - 

allanas del iroletoriado eon serias tíoálas Intelectuales ¡* 

con vastos sectores vinculados a le o .se anss. raáo deads 

áapulo de la perspectiva unitario de todo el aeblo, este

nio 70 ,marca un vértice con el por© re eral del 14 de oetu 

bre. ¿ate evid-juoló el triuní'o de una línea obrera la eros 

ítencia de las masas, su r-vanes en conciencia y organisa - 

ción, 1« extensión de lv;s alianzas po.ulares. 1  puro col£ 

só en el centro de le escena los ¿¡rundes tenas de lo vidn- 

del >aís. ostró la posibilidad real de unir a todo un >us 

blo traa un rorrams. ¿ate paro j-enera1 -sin luda le laayor 

jornada en cuanto a extensión qus ha ooaocido la RspdblieeA 

repercutió profundausnts en las tendenoiaa olíticas favo

rables a la unidad del >usblo." (6 9 ) .

El informe realizó una reas a e la que fueron consignadas - 

las acciones del IsLllí Tupamaros) sn laa qus psrdisron la vida- 

varios jóvenes y o-ros fueron encarcelado*-. - oateriornente en 

un artículo titulado “Uruguay y í.riérico Latino en loa A-los 70* 

Arieiaendi e .  presaba:

"E l LH fue aln duda, uno da los r o vi.-.lentos sás Importante 

dentro de laa tentativas de cotablécer guerrillas a partir 

de un foeo arreado .Y  ¡?e puede decir qus dos legaron co':ba— 

tlvidad, laoglnación e iniciativa pura alcanzar aua objeti
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vo.Realisaroa numerosos actos *le carácter eapeotacular,—  

que van desde seouestroa y atentados,haata acciones de f i 

nalidad nolítics destinadas a hostigar a personajes de la- 

ollparquía.Y prota.-onl'«ron fugad oine«aatográfiaaa de las

car ce les.Tua principales mili tantea y la abrumadora r .ayo—  

ría de eua adnerentee. provienen de las capas cediaa inte

lectuales y del estudiantado.

Nuestro Par*.ido reafir-.6 frenta. a. ellos sea. conocida p o s id  

ón de principios.los consideró revolucionarios ori'inalmsn 

te honrados,que as nutrieron do 1a radicalizar. Lón de las - 

oapaa medias,precipitada particul*m e n t e  en loa a o e  f>0/70. 

?wro ao eo ;>artió su concepción dol proceso revolucionario. 

( . . . ) L o a  tupa, tiros - a los que so lea debía reconocer vir

tudes revolucionarias- adolecían,a la vea,a nuestros ojos, 

de errores de concepción, ropioa del blanqulaao,y de lo - 

que Lg & os llagado láoologlsar loa .^ to c io s  de la acción di

recta.A eato no une 1*. ausencia do  *ina teoría revoluciona

ria coherente,en general no e x p u e s t a  en ninráíi dóeutóeato en 

for¡¿a recular.“ (7 0 )

3 .2 .4  .lurp’ifclento del ?rente Aaolio,nergnoctíva de un poder 

deoioorót Ico-avanzado.

S a dlclemore se nabían inleiado lao conversaciones que lleva

ron en febrero de 1971 a la fundación del Frente ¿japllo (T'.A.Í. 

No era un eiwpie fronte eleetoral," a i n o  el agrupaaieato del 

pueblo oon vistas a transformaciones rapíceles"(71 ) .

SI general Líber Seregnl.expreeój"Comienza aquí una revolución 

Se pronunciaban a favor del P.A.. sel .-ootor hatlliata encabe

zaos por el senador lehellnl.el T u r f  do Demócrata Cristiano 

y el :>ovic>lento Blaaoo Popular Pro, retiste que lidereaba lío—  

crítuez Cíiüiueeo . la Couité de peraonalldodes, bajo la inicia

tiva del Gral.¿aliñas,recogía adhesiones de vi ara sectores,se 

prenunció a favor el docter Carlos .uijano y ol Semanario lar 

cha. ma..tolán el bovltulento Socialista,el 'PID&j. y el Partido 

munista resolvía on Integrarlo.

Por su contenido sooial, sus objetivos r : r /tinos y las ti* 

reas Inmediatas que podría címpiiár, el 7A fue c:.racterlzado c£

mo u n  T r e n t e  de sB o o rrttle o  a vaneado".



Sí3 decir, un movimiento político cuya basa aocisl de sustenta 

c!Lón ara la cliauaa da la claea o rara y loa diversos aecto - 

ros da trabajadores con las capas radias de la ciudad y el —  

OíiBtpet patencialíente apto para concitar el apoyo do todo lo

que se oponía directa o indirecta -ente a la oligarquía y al  - 

imperialismo ,de todos aquellos que sufrieron las conaecuoa - 

Cías de la política del gobierno de achoco Areco. S I ro^ra- 

tztt que adoptó el frente,era la síntesis d© loa postulados que ' 

por décad.a ha.íaa levantado en sus acciones los multitudes - 

obraras y populares.

iíl frente slgnlíicó un eoaeato de elevada síntesis político - 

ldeolái:-.ioa que ha mantenido el poder de convocatoria ante vos 

toa sectores de ciudadanos blancos y colorados .oarxistas y - 

nei aarziataa, ateos y religiosos .Intelectuales .dirigentes - 

abrer^a.atilltantea estudiantiles, £1; urna juveniles, trabaja

da rea del c supo,en fin .civiles y sí litaros. SI aún no - 

equivalía a lo que en la concepción estratégica del ?CU,se de 

nomina Frente Democrático de Liberación nacional»pero sin con 

tradeelr el prorrata aáa radical, era un patio en la dirección 

de los objetivos finales establecidos en la Hoclaración ?ro - 

greisátiea del VCU.

Los silos del pacr^cato pusieron anto los ojoe de la '¡ayoría - 

del pueblo,la hondura de 'la crisis eutructural, loa aétodos - 

regresivos cayo saldo fue le estola do tstfrtires estudiantiles 

como Líeber Arce.íiugo dé líe San tos. Si sana ?lntos, aebsr Sie

te, que caye on sn defensa de la lljertad .ientrae  ios banqus 

ros e- bolatiban Millonee es( udados tras los aedídas de oe uri- 

dad y la rooreslón general! zada. 5s que nunca, el sais estaba 

divido entre oligarquía o i ueilo. La Ley de ..ai-as cuyo traapo 

sc> secsnlsao aón le daría 1 rutos al -odor bipartidista,no po

día ocultar lo realidad q\u se vivía, en la 4ue pr&ndes -asas 

tesaban conciencia d* la a  eesldod do canblos profundos enfi

lados contra una oli^arquli parásita y antidemocrática.



31 Iba ora* de i i l a u o i i  al . . Con-Tuso contiena una edverten- 

fík cuya ¿ustsza fue confirmada p -r Ido  acónteelnlentoe >oste 

rloras:

"Loe d£«s venideros serán de ,'rueha.Y esto será así ton to

po r le magnitud de loe ob;ietlvóe a que aounttuaos cot_o >or- 

la abadesa de la batalle e librar contra el ¿róblete» y la- 

ollgarquía, y contra laa diversas arénelas del iaperlíaie- 

mo yanqui,que ya recrudecen su caapaóa contra el r’rente po 

púlar".(72)

¿.as.elecciones de noviembre de 1971, se realizaros en «etilo - 

d«i un clisa de violencia, pese e ello , el ?A a nueve meses de 

eu fu;.Uí*alóu obtuvo úa de 300 n¡il votos*.ero esto.uxm vez - 

¡ryJte cube reiterarlo, r.o eu debe e¡ ruciar, en i'onaa uriteJótioe. 

Jtntet todo, el 7A no logró obtener loe reaul rados o¿ erados.Fe 

ro pees e este üaeho no se deále perder de viste le proyec —  

olón bisturíes de eu naolnleato, el salto cualitativo que eu- 

panía en el plano político e ideoló¿lco,en el c -iiao de la - 

construcción do in .fueras social y política de le revolución. 

21*0 le prlaera opción de un gobierno popular,que entraba para 

elsapre a le paleetra política,con un pjpogjrafi* deaoc ático —  

avanzado qus eru patrimonio de aesas obreras, de vastoe oecto 

roe de ospes medias y también de la pequero burguesíe.Slpniíi 

có una soólfleacldn de la correlación de fuorses a favor del- 

pttebls .Los resultados electo rule.» eran lo oxnreelón de pro - 

bleiaas objetivos auojstivos.Sn prlasr lugar, ls ausencia ds 

libertades* lo oleusurc ds psriódleostlos asesinates de estu

diantes con finalidades políticas; le acción de bandas psraoo 

11c la lee que eenbraron el terror,etcntun<*o inclusive contra 2o 

etlee del FA,a todo lo cual ha,, qus so!.*ar la lntroaislós dsl 

gobierno llevando a caóo un fraudo electoral,antes y deepufo- 

d« ls eleoaión. eéó tattbián el hecne de que entre ioatevideo 

y el Interior del cele,existía tina des;rcoorción en relación- 

s i  avenes ds la or?aala*cl¿á,le unldud y le conciencia ,pro - 

bleeta date de reí* bietórice. eu el que incide en fowsa prl - 

wordtal el efecto retardatario del latifundio en la conforan 

elóa de una elevada coacivieie d« clase y r>olftloo revolueio— 

n¿rls. Por óltlmo ,una propsgeads Jasada en loe e-lnones de le 

gasrra psicolágloa llevó a Testo* sectores de lo ooblaelón le
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idea de que un triunfo dal ¥A aLenificaría una ruarra c iv il ,*  

violencia ( oarerión) y todas Xas falsedades que ae esgrimían —  

por parte de l«a agencia» ea secialiaadaa que Inundaba n los - 

awdioR de eñauniaaoión de nasas dinsinúente. T/\ maquinarte - 

electoral de loa partidos tradicionales hizo j upar aua naca - 

n i.aaoa,poniendo el aparato estatal al servicio de la recogida 

da votos. Y por supuesto,en el Interior del r>aía,el biparti - 

dlsiao ha conservado su vi penóla política en mayor grado qae - 

en la ea»it<&* Setos faeterea enuaier^dos ,üeaaron «á* allá —  

del vigor oon que aparee5.Ó el Frente Amplio'y au eaíu.irao ai- 

litante por er. útallse* lea mftm vados esotorea ponulares.Gin- 

eíibaifgo.lo»» lvc*w>a anotados no wedínn •Clipper que la acumula 

ción de ''fuerzas del jueblo hab'a ■ .Legado. al ¡náa alto nivel —  

hasta ese somanto alcanzado.

«‘A.debfíí superar la eontrediaeTÓñ'' qa&feifódhl'v 'él' '‘seclio de

que, mía allí  do su coinoosieión plur i partidista, exj^edsba un - 

conjunto de fuerzas que apuntan a objetives aocialistás o de 

liberación nacional ;eate faceta o^altiva se enlasa Con una - 

contracara de incidencia negativa» oeusJTuarV.ag que dieron un 

voto ideológico y oonoiente - t>or lu revolución,carecían da la- . 

sufieiente e»'>erieneia,!uátodo8, rea/’ua;5e,etc.# íaré ?siiar a 

vastos sectores que, oeae a oponerse al gobierno, no estaban- 

p.ílh definidos, y en -bdic de la fluctuación fueron arrastrad® 

a dltiaio ftosento por los elaaentoe d« demagogia y por el con 

dici naaiienío psicológico de piro na i-.ñüa que sembraba al ■:& 

nico en torno a la eventualidad de luí triunfo de la izquierda, 

tás elecciones otorgaron la pree'denci. *  Juan Karfr' lordabe- 

rry.Bste hecho ¿ue proDaKunUeaoo >: r la derecha con el argu - 

rj«nto de que todos loa votos emitidos ”or Ion nartidon tradi- 

cionalee debían de contabilizarse coco una votación contra la 

iaquierda. in  realidad, .gracias al (uiaejo de' la ley de T̂ eoaa- 

"ordaberry fue electo con el.22ü  de loa votos del electorado. 

(73) Sa o-'ete ¡día ooultad que oiíís olitf de que vastos sectores 

fueron arrastrados oor e l paouequisr.to o '¡or su» aliados del - 

Partido Colorado,© r>or los sectores da re, reaivoa del Parti

do Hoiooul, la olección deaoetxí que bh : onteviUeO ñs del - 

65> de los votos fueron antigubernamentales .Al reaoecto -—
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Arisriendi «apresó en diciembre de 1971*

" . . .  la elseeión evidencia,en loo orlos roa planoa, 1í¡ wqqr 

río abrumadora que ae opone a Ir. polltloa r:ubeniar,ental- 

adaíaáe de la Importante votación y lovlllaaclóa previa - 

del PÁ,esi fue la razón del éxito-de 'erre i i ti Aldunate- 

que por altuaras en tal tesitura qrraaó con las viejas - 

fronteras interna a del Partido "uacional".(74)

SI ?A constató es insufleleñolea que ae expresaban en el he
cho de fue, allea de ueraonas wotiVü'd, o ■ r aua Intereses pa£ 

tllclpaban en paros reierales y htal&B contra el gobio -no. Pe

ro a la hora de votar demostraban que efe no habían adurado- 

una conciencia revolucionarla ¡¡lena* K1 Irente recorrió los - 

osBlaoa de la patria en las múltiples luchas que proelj-uieron 

a3L otro dfe después de la elección de 1971* y que cultalnarfan 

en la im posibllldd de las olases dominantes de gobernar den

tro de loa arcos co atituoionales, lo que en dltina instan -

oi.a fue"resuelto" ineülunte el golpe áe ea ado del 27 de junio 

de 1373 en el que 3ord;.berry con el t̂ joyo do los mondos ds eo¿ 

t« foneist<; usuuló el papel de títere de loa ^lasaos.
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£L a0BI- í30 X>S B0RDA3JSERY—CiiL IIJAGI W  LA SIGXSSIOB DíiOC - 

GOTICA

Una vez uáa la profunda críala ara la bu se da loa contri dio—  

clonaa objetivas que conducían an odio de oonaoclonee socia

les, a la bancarrota, y al drama do la vlolenela y al fascia-

b m .

J.« alternativa real era entre pueblo y  oligarquía.ISufcr» solu

ciones popularee democrático avanaadf.a o al Imperio do la co- 

rarupclón y loa negociados de un reducido nácl«o de familias - 

de la oligarquía, que en connivencia oon el Imperialista© mos

traban au tendenela a  la solución de tipo fascista.

4 .1 .  Luatiu roaular coatra «1 Coblcjiio da .Jomi«b.rry—

SI raago distintivo de la situación que reinaba en el pala a 

partir de marao de 1972 # feo na en que asuma el tiendo .tordaba- 

rry,estaba dado por el oombate ne sánente del pueblo contra - 

ln política de hambre y regresión que aplicaban las clnaes d£ 

minantes deade el poder. Se organizaban sectores en raedlo de- 

la luctíB ,que loa dotaba de poderosos Instruüentoa para ganar 

en amplitud y enfrentar a sus enemigo»* Diversos sectores co

pulares se incorporaban al enfrentamiento levantando su8 rei

vindicaciones espeoífloas,pero todos confluían en la acusa —  

ci.ón global a un régimen que no daba soluciones,dado que go — 

bernaba para una minoría oligárquica enre¡oía tu. Una aerie de 

paros generales eran la expresión unónitia del pueblo que le - 

vnntaba,no la suioa de reívlndacioneo marciales alaladaa entre 

aJ[,8i_no que reflejaban el conaenao que existía en relación a 

la defenee del nivel de vida,de laa libertades ,de la sobera

nía nacional.La cohesión organizativa y la estructuración de 

un progruija oo ún proyectaban la lucha po ular hacia lnatan - 

olas aupQrloree,tal coiio lo definiera el XX Congreso del PCTJ 

en diole: ¡bre de 19701
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"kad^ran las premisas de una alternativa de poder democrá

tico avanzado y patriótico. La conquista de un gobierno de 

tales características, realizador de un programa de trans

formaciones democráticas y de reseate da la soberanía na - 

clonal.en el que participen la clase obrera, y las grandes 

masas trabajadoras pasa a ser el objetivo central del pe - 

rfodo que se In ic ia "(75)

So desarrollaron poderosas herramientas del pueblo como la--

C3ÍT, que comprendía a todos los que luchaban por salarios y- 

l'Lbertades,fl PA que expresaba cada vez con más vigor su fuer 

za y su unidad y un poderoso PCU cuya raíz proletaria asegura 

ba el papel protagónioo de la clase obrera en la lucha libera 

dora. Ea decir, que con posterioridad a las elecciones de 

1971,más allá del cuadro político alcanzado mediante un falso 

dilema "orden-sedición* , había que ubicar las claves que con

dujeran al verdadero sentido del pronunciamiento de las masas 

pitra proyectarlas, e imponer la vigencia de las verdaderas al. 

ternativas y avanzar en el camino de un cambio auténtico .Se

ta lucha no se libraba en el acto electoral que cada quinque

nio a partir de 1967 ae convooaba aegfin el esquema democráti

co burgués ,sino que era la lucha cotidiana contra la congela 

clón salarial, en defensa de der chos y libertades, contra —  

las bandas fascistas unificando y elevando la conciencia en - 

cada batalla. El movimiento popular respondía en aquellos ln¿ 

ttntea a provocaciones contra locales del Prente Amplio y del 

PCU,que eran el preámbulo de iguales ataques planeados contra 

la CliT ,1a FSUU,la Universidad , etc»«La reacción apostaba a - 

la respuesta violenta ds las fuerzas po 'ulares para pasar a - 

su aniquilamiento sangrie ito.Pero la experiencia y la madurez 

deil movimiento obrero y popular,desplegaba un plan que tendía 

a cercar y acorralar al gobierno, plan que comenzó al otro - 

día de la eleoción de noviembre de 1971 y ouya primera etapa- 

culminó en una jornada nacional de protesta acompañada de un- 

pe.ro general el 13 de abril de 1972.

Las alecciones de 1971, en raedlo del entusiasmo popular que - 

rodeaba la candidatura del Gral.Seregnl,y la movilización ñm  

teiamplista, influyeron en lo§ sectores sociales que apoyaban-
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bjI HlJf. lo que dete)*'?' inó una declaración en que loa tupe&aro•  

expresaban su siisputle nacía al renta Aupllo y procla-iaban - 

una tregua en las aocloaeo «tírectas.

¿usada la «lección al ' ;M  retoñé ~au táctica ,y  el 14 de abril 

a pocas horas de qua el luís entero se hnbín paralizado en re 

pudio al gobierno da Sordaberry,realizaron usa =colín de re - 

píre salta de envergó ura. A oartir de ese o ¿eato ,el coraondo- 

unificñdo de las fuerzas conjuntas (FMJC) -centralLzeción de- 

uísndo y operativa de las PPAA y la polielaucón la experiencia 

acumulad* y poderosos medios .asesorado por la OIA ,so dieron- 

a la tarea dal aniquilamiento militar del'KIJUi ira un vasto - 

operativo en el que era evidente que el eneuigo invoiuoraría- 

en esa represión sangrienta & todas laa fuerzas de la izquier  

da y del movimiento popular.

La ^r vedad de loe beodos del 14 de abril .trasladó el centro 

de la atención pdblloa de las grandes acciones de tsasae como- 

las vividas el 13 de abril,hacia 1a confrontación militar que 

las fuerzas represivas desataron contra el .JJ$.

Jn medio del dramatisao de les sucosos, de la  confusión,el yo. 

bíerno aprovechó para obtener del arlaniento la suspensión de 

li’.S pasantías Individúalas y la deolfi.ración asi "estado de - 

guerra Interno? a iré texto de eos batir la guerrilla urbana, ne 

ro en realidad enfilado contra todo lo que enfrentaba al go

bierno. La o-'osLción burguesa (Wilnon ierrelra A1 duna te , 1 £ der 

del sector • ¡ayoriturio del F.i’aciontil y d oidido opositar) fus 

ííjrrfrfltrads a votar dicha Legislación reprosiva.en edio de un 

clima de histeria y oaroxiSBC.que en au continuidad Ueguría- 

n ¡‘?ol e«r tanbién a esos sectores.

Grandes masas querían evitar .un be ,o de sangre, por cao las 

consignas de la CüT.el TOT: y el ’A ("pacificación pura los e- 

ea; bios y e a b io s  para la paz") interpretaban el sentir ds la 

mayoría del país, o e>-a un asqucfaiu defensivo .significó res

ponder a la "sspiral de sangre" ,a  los intentos de "guateriali, 

snclóa*, con una ofensiva que colocaba, al otro día del ases_i 

nato de oeho comunistas en un local partidario, a  la olese - 

obrera en un p .ro señera1 . Y cientos de talles de personas - 

acoraos'.aros los restos raortale do ‘.os caídos en e l ataque de- 

las PFJG el 17 de abril de 1972.
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La contr&ofaeaiVH popular pasó a  a d q u ir ir  -proporciones na.oree 
e l  lo .d e  Maye de 19 7 2 ,e l  que la  transform ó en una jornada 
de lucha donde re a p a re c ía  la  verdadara co n fro n ta ció n  s o liíío r -  
qule o nu eblo. .¡i e l  p a ís  no ae r o c i j i t ó  e& un c a l l e  ión o ia -  
s a l i d a ,  fue por lo a  e s fu e rzo s  d e l  ;.-o v io le n to  populrir- que do
tado de fo r t a le a a  id e o ló g ic a , de c l  aridad e s tr a  té g le o -t£ e  tle %  
y  capacidad de c i v i l i z a c i ó n  de nasos en b o r a a ,-  lo g r é  r e a ta  - 

b lece  • lo a  verdaderos problemas en e l  ce n tro  e l a  id a nació  
n al • ¿n co n tra p o s ic ió n  a la  h i s t e r ia  bel:, o la t a  de l a s  c la s e s  
do m in an tes,e l FA Eoat:’ ó un ca aia o ' de so.-enldad, r a s p o o s u b lli -  
dad y  p a trio tism o  que le  p erm itió  a rrin co n a r -e n  osa d i f í o l l -  
co y u n tu ra - l a  a c ció n  l ib e r t i c i d a  y encauzar l a  lucha r-opular- 
contra la c a r e s t ía ,  l a s  agresioaea, y por la sobsranla n acio 
n al .

4 .2 .  Jil vielJ.-.l» .to <!o l .e  In a t lt« l3 i« j .-

Promediaba e l  año 19 72 , y  con e l  p re te x to  de^aodaTOishr* y  —  
"c o o rd in a r" l a  ed u cació n , se  promovía ua:: le y  r e g re s iv a  en e l  
Parlam ento. En e l  misino se n tid o  * •  in ten tab a  aprobar una l e y -  
s i n d ic a l  de co ntenido a n t io b r e r* . 3e trataba de lanoner e l  -  
fascism o por -edlo de una le g is la c ió n  da t ip o  dracon ian a.
Ccuio eslabon ea de ooa B isa s  ca d en a,ap arec ían  lo s  in a tru ae n to s 
IdeolÚ £-ico-propagaadIstlooa de eno ln o ,t v  tando do e " e l l e  -  
cer l a  i?¡¿a^en co rru p ta  y  sa n g rien ta  dol gobiern o que ap e la b a- 
a  l a  a c c ió n  d e l  ¿seuadrón da l a  ¿arte , y  o tr o s  ataqu es a l a s  
lib e r t a d e s  Intentando d isu a d ir  ñor l a  fu e r z a , teiaor isendo a 
le s  a sa s  para r e t r o t r a e r la s  a  l a  in a c c ió n ,p a ra  ia to n ta r  e l  -  
re p lie g u e  de l a  lu c h o . S I  gobiern o contaba con se c to ra s  s e r v í  
c í a l e s  en e l  P arla^ e' to ,q a e  apoyaba?- ia co n d icio n aln en te  l a s  -  
la y e s  rerr» » *vas q .e  e« lle v a b a n  a l  dobate y  ap ro b a ció n . ;:sos 
beictorea fu  ro n  llanmdos " e l  p a cto  ch ico ",d ad o  que eran  tala s -  
r i t a r i o s  ,en  un c lls ie  de o p o sic ió n  b á sta n te  ex te n d id a . D lr l  -  
rién d o se a eso s  sectorea,P.odney S rlsn en d l expresó  en la  Cána- 
rci de E e p rsssn ian tea i
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"Se habla de legalidad a instItuoiones.Paxo hoy aatañoa an 

ta una Ley da Enseñanza j na liana enturemos ante una ley sin- 

dicaljluego,otras leyes represivas.¿Cuáles son los límites 

entre la dictadura y le democracia?¿Cuáles s-n las frente- 

ras institucionales,si ustedes,afanosamente,van borrando y 

vaciando de contenido aquello por lo cual podría el pueblo 

darlo todo ?"(76 )

Ssta denuncia,apuntaba a señalar la responsabilidad de quieres 

en aras de participar en la repartija que hacía el gobierno , 

lanzaban por la borda las tradiciones denócríticas.Y de esto

se desprende la importancia de la' defensa de las libertades - 

democráticas que llevaba a cabo el lAoVimiento obrero.Seis pa

ros generales luego del lo.de Sayo' de Í972,varios conflictos 

sindicales,y el Encuentro Nacional por Soluciones,confirman - 

palabras certeras pronunciadas p>r ei tírál. Líber Seregní el- 

3 de noviembre de 1972i

■Aparecieron así manejos fraudulentos oon las divisas,de—  

los que el Banco tóereantil es un ejstápló que ahora nueva - 

mente conmueve a la opinión públícajaurgieron.de la aparen 

te legalidad,organizaciones montadas para burlar toda la- 

legislación tributaria o financiera y r > lizar el oontra - 

bando a ran encala.. .comenzaron también a comprobarse las 

est. fas realizadas en la industria frigorífica ...

Es r  violencia económica que iriVoliera,apenas so avance en- 

su análisis,a grandes ganaderos,Industriales,banqueros y 

gaupos extranjeros administradores de nuestro oomercio ex

terior, señala a un reducido grupo social encaramado en el- 

poderjes una compleja trnza de intereses que no vacila en- 

disüoner de nuestro trebejo y riquezas en su exclusivo be

neficio. Son aquellos sectores que socavan las bases econó

micas de nuestra sociedad,los mismos que se benefician con 

las devaluaciones de nuestra moneda y aumentan sus ganan - 

ciés con la inflación.

Son los que a la postre,como vul,«res norcader<;s, venden la 

p a tria al m e j o r  pos t o r , y  peatari ,por o n d o , u n a  explic a b l e  —

rebeldía en el pueblo".(77)



su ruina y absorción por loa -randee y poderosos cepita—— 

listas due'.os de fábricas,bancos, e t c ., la vea, el Ti'J - 

obliga « rorapor le polítloa de 'convenios bilaternlea’y.en 

particular, procura cortar a cercén el ooaerolo con la - 

Unión Jovlética y loa Estados aoclallataa.c -siercio quo fa 

c 111 te precisamente, oo;¿ouatlble,aaquinai-las y reatarlas - 

primas a caablo da le producción ca  ún de nuestros oaíaes?

(56)

Uno de loa ueoanlataoa rediatrlbutlvoa en la década del 60 fus 

*1 fenómeno conocido bajo la denominación de loa "novillos ds 

TK[»el"(^7) consistente en la es <«culaclÓn can loo redesouan - 

torf.- ti esto se auaa el aaaento de los y roe los dal ganado, la 

isayor caatld d de pesos resiblda por dólares,se obtiene coso 

resaltado un nusvo la.miso al alna de loa nr*cloa de la tls - 

rra y s i  auáento de la concentración de la pro':l*ütd rural . 

loa oerjudloados fueron,aln embarco,loa ^u ¡ue :oa y medianos — 

ganaderos, para quieies au»e ítoron loa costos de la producción 

y «a particular de los arrend;.wlen toa, c.yendo en las rades de 

loa latifundistas,los ^rondas lns*. r. iedl: tíos, loa bancos y - 

lea sociedades anónl-aae. T-a** 1 i »r lip o t^11 deió an

ruanos de lo* especuladores a los peque os y ¿edlanoe agricul

tores, para los cualae se encarecieron loa costos do las uaqui 

na rita ,  harraa lentas, f  ar 1111 san tea ,  ato. •

Otro de loa rrupos favorecidos fue la hur.au privada,que por - 

odio de la uaura oon los redeecuentoa,oobraba Interesas del-

30 íS y redesoontv.ba los doc ¡nantos en al BRüli ol 4 y  al 5 £ . A 

lo qua ftay que agregar lan ganancias obtenidas a través da loa 

prfstacos condedldoa en aoneda extranjera y en las eanecula - 

clonas con dólares.

lil ITtCÜ se fue d e soapl tal izando debido u la "asistencia" q us

ía prest be a la bauca privada en loa reuescuantoa.a la a-.plkt 

clin del crédito al J3tado y a laa r>érditii a de diviaaa para - 

uantener en forna artificial el valor de la uoaed<u?ero la —  

banca orlvada se fue fortaleciendo,dada qiie en 193B íu suna - 

de capitales y el fondo do Reserva del '  CU doblaba o la de le 

banca privada*para 1961 loe capitales y el fondo de reserva ds 

lo banca privada contltuyen el triple de los del üROU.Y laa - 

colocaciones en 1938 (del JfiOU) eran t-ayoroa r*j«s 'Las de la —  

banca privada y bocio 1961 las colocaciones de J« banea priva
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llura caracterizar la catadura -aoral de los personaren denua__

da do s  por el presidente del PA.para ret flm a r  au aserto .vea 

taoe a nodo de ejemplo el '•wodns operandi" de la rosca oligár

quica.3n 1969 la Asamblea General había censurado a Jor*e Peí 

rano Fació,a la sazón alnlstro de Industria y Comercio del —  

gobierno de Pech-oo Areeo.Volvió al gobierno es orno canciller - 

en : omentos en que aumentaba el oder económico del Maneo llar 

cantil que era de su propiedad. Dicho banco había realizado - 

en 1969, operaciones de exportaciones por un ..:onto de 23 mi - 

llenes de dólares. Ea 1970,alcanzó laa 4( siilloneS de dólares 

(era el 20# de las exportaciones del »aIsí y para 1971, las ci 

fres sobrepasaban loa 48 millones da dólares, iin abril de 

1971,el Banco Lercantil canalizaba el Í3íi del total de las ex 

portaciones. Con el retorno de Jorge «irano ítecio,ahora al - 

frente de la Cancillerfa,se oreubu la Dirección de Comercio - 

2irterisr,que dependía precisamente de la Cancillería.Otroe lu 

gtrtenientes suyos eren ubicados en 1a presidencia del ;aneo- 

Central y otros Lnisterios.Era un copamiento por p>rte de la 

rosca,de los puestos claves para succionar beneficios extrao£ 

diñarlos. Al 14 de swrso de 1971 ,sólo 1C empresas habían reci 

bldo créditos de la bonoa privada por 5*678 nilloaes de peso» 

El. :>unoo Central comunicaba que 100 enpresas recibían 15.666- 

caillones,o sea el 31 . del total del crédito bancario • La —  

rcac.. instalada en los baacos,se prest.oa a  si niara el dine

ro del Estado.

Adquiere plena vllenóla y actualidad las palabras que ¡’arx eia 

picó para caracterizar a este sector :>ar¡'-altar le ¡"la  aristo

cracia financiera,lo cui3uo en los métodos de adquisición come

es, sus placeres no es .ás que el ronncliaionto del lunproleta- 

rlado en las ouubres de la aociedad('« (78)

4 .3 »_üe la Crlsfe Político- llltar u . obrero co 1973 .al Gol:>e 

del 27 de .junio.-
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3ri las elecciones de noviembre ti- 1971*la mayoría do las fuer 

* « •  popularos había votado contra ,aeh«eo «rooo. ¿Se allá deT 
flf- ude quo se preotteó,ya que os om3Í so ¿turo que el triunfo—  

lo correspondía a ilaon erreira - ¿tí aiute. oro la «cuuula - 

cióa de fooraas dol pueblo m  fue aufintente :mr llovur al—  

pader al "rente Analto .Bordaborry l o .'* & 1& rt.¡ íd. .ciu do

lí! re. ’SSllca coa el 22% do los votos dol arildo Col arado, re 

olae a l a traapf.a coatocidaa oa 1  ey do liosas.

S« :r. wó la criáis do eafcruoturd j  «íl deterioro ocoaíalco.ño 

aí:auí*M n todos loa rasaos do la-crisis político —irt tituclo 

nal quo vivía ol ¡'¿tío. Todo a^to .-oía doüle- «ate poli -oso - 

al £obieroo ao srdaberry, >erc la ronresrión ao ló.-r bu ¿oto - 

ñor la c ■>aci< acia cada vos :-.áe «levada y ol alerta co áutlvo- 

de vos tos sootoros ,1o quo l l o v a u una agravación de le cri. 

oís y a la sistemático ofertase contra la libertad.

¿ lo* rovos aconceclaiieatoe do 1972» lo sucedieron nuevas —  

convulsiones quo sxpreeaban otra f«ae do la crisis ururui;ya,- 

ok. f«artro de 1973. l>a «odio de confront-aolonoB entre .orda—  

ósrry y la» ''PAA.éetue afir.¿roo On eeadoa eor^ualcidoe quo ao 

querían sor u£s ol itraao er « J-< dV I , tjitai'esos do gru os e- 

ccjaúulooa y noli ticos.

3n. una yrinora iaetaoola,.jord»bo -̂ v a. licó un lan • ar: con - 

trolar «n sentido regresivo a loa 93AA fracasó .  Jo ;ublic£ 

ron los comunicados ?'os. 4 y 7 ,quo en :.;odlo do confuaoo nos- 

tulados roí le.}, .toan, oía OMbenrg©, que te.jdoaclaa i .pos*ta. .tos do 

lt.¡ P?AAvesu.alan una conciencie b- torco a loa •.robistiap l’un- 

dsasetaloa del a is . áa ullá 4i Tu un ataque al —

sjarxlosae Ientalamo,en dloaoa docoíuoatoe so daba una coinciden 

oia objetive (aunque no concertada ureviaaente) con aepectoe- 

del progra ,.a dol PA y de la C-fT. e  son telón que ado tó el FA 

se puede elntotiser en una f  eset" con las i-aaes en la calle- 

por un proe-raiia y o >n la consigna' do la renuncia de tordi.be - 

rry«.



Sata medida no apuntaba a una solución golplsta.sino que de
mostraba que loa aspectos enumerados en los comunicados "Ir 4- 
y N?7 no podían ser cumplidos con /¡.jrdoberry al frente de un- 
gcibierno oligárquico.

En suma,desde marzo de 1971 a muyo de 1973,1a crisis haoía —  

transitado por las siguientes faaoc? j l)los procesos de 1972,

2 ) la crisis de febrero de 1973,y 3) la crisis de mayo.Üata úl 

tiua estuvo matizado por el descubrimiento de tm plan de 3~—  

puntos que circuló en las filas allitares o fines de 1972 y - 

ccr-iienaoa de 1973»en el que se establecía una táctica orienta 

de. a provocar choques entre las Pj?AA y los sindioatoafasí co- 

rac con el FA.Paralelamente,se inició uno serie de recrimina—  

clones en la qua los militares y los. políticos se enlodaban—  

mutuamente a través do una "guerra de eanunicadoa'' y "declara 

ciones" en las que quedaba excluido la condena a la rosca,lo

grar» culpable de los males del paía. -e amenazó a la GN'" ’>or - 

medio de una campaña en torno al tersa de la -agíame u tac lón —  

sindical.¿n  tanto que el Consejo iacionul de educación (CC’-?a|W 
y la policiía , reprimían y apaleaban o los estudiantes en - - 

coaiplieidad con grupos fascistas,

J51 vaciado de laa institucionss,der.de .achoco a Bordaberry,—  

no pudo impedir lo agudización de laa eont-fadicciones de la - 

estructura soeio-eoonómica y el conneoUonte avance de la con

ciencia popular.fil 27 de junio, Ikn'duherryj agente de la rosca- 

oligárquica traicionó sus .juramentos y con el apoyo de los —  

sectores máa reaccionarlos de lee ~AA,de los agentee del go

bierno brasileño y del imperialismo yunqui,instauró en el üru 

guay una di,-Jtfdura derechista.

4. 4. la atabal do 15 Jtiw ro;r.S'. al ,el3» a» ilH i.
A continuación reproducimos algunos de los párrafos del decre 

to de disolución del Parlamento;

"2a  acuerdo con loa ministros del Interior y de Defensa 

nacional,el Presidente de la • eptSblioo dictó el siguien 

te Decreto:

VISTO: la actual situación institucional de la l.epública, 

Resultando t
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" 1 .  Que la realidad político-institucional del pala 

demuestra un paulatino,aunque cierto y grave, descae 

cimiento de lae a o n a i constitucionales y legales - 

que consaí^ran derechos y confieren competencias a - 

las autoridades estatales.¿«te proceso,iniciado —  

tiempo atrás,adquiere hoy caracteres extremos por - 

la parálisis que crea en la dinámica de laa institu 

cionea públicas y en la propia vida del país.Ea que 

la acciín delictiva de la conapiraelón contra la pé 

tria,coligada coa la complacencia de grupos políti

cos sin seatido nacional,ae halla inserta en las —  

propias instituciones y adheridas muchas veces a  ellas, 

para asi presentarse encubierta como una actividad for

malmente legal.En rigor,este prooooo ha oonducldo.bcjo 

la apariencia de le legalidad,a frenar la legítima 

acción de los poderes representativos y desvirtuar 

el legitimo ejerciciod de derechos individuales—  

tales como los de la libertad,eminlón de pensa.¿lento, 

asociación,trabajo,propiedad,atentando así contra las 

bases de nuestro sistema democrático republicano por 

la voluntad general.

2 .  Que por otra parte,las organizadenea sindicales, 

la enseñanza en general y aún lor pr píos poderes del 

listado -adecen esa penetración y sufren esta conspiración 

que,por diferentes medios,pretende desconocer la voluntad 

de las mayoríus expresadas libre, .n t e  en lus elecciones 

nacionales y sustituir los órganos naturales do gobierno 

e jardeado desde las propias instituciones un )>oder ile

gítimo que incide en las decisiones adral istratives y 

gubernativas." ( 7 9 ) .

B1 decreto evidencia la orfandad del Poder Ejecutivo,que dio- 

el golpe "desde arriba",ante el temor al avanes de la coacien 

cia de las fuersas obreras y popularee.En «1 clima de la oons 

piración,ls reecolón estimuló en las FFAA el odio a los polí

ticos y a la polítiea.los prejuicios antlcomunistas,crearon á 

sí las condiciones para que esas •’FA.que en febrero de 1973 -

habían puoolamado eu intención de no ser braso SBwdo da la — 

oligarquía,Dasaran sin embargo a jugar ese triste y mesquino 

papel.



£1 a'io 1973 fue dramático en América Latina.Un operativo de - 

largo alcance,que habla comenzado en Brasil,con el golpe de - 

estado de 1964,culminaba con los golpes asestados a solivia,- 

Uruguay y Chile.3n Uruguay,peae a que el' golpe se roduce a - 

instancias del presidente de la República,que conspiró y fue- 

empujado por los militares golpistas,foruaba parte del cuadro 

panera! del sur del continente.3c hubo una masacre inmediata- 

de opositores,etaao sucedería en setiembre de 1973 en Chile ,—  

entre otras razones,porque el enirno grado ds acumulación da- 

fuerzas,la .adurez organizativa y la preparación ideológica - 

le permitieron a la olaBe obrera,a laa cuatro horaa del decr¿ 

te golfista,responder con la huelga general con ocupación de- 

fábricas.31 enfrentamiento duró 15 días y paraiisó al páís en 

tero.31 Boletín N°1 de la eHT.del 30 /6 /73  decía:

"La huelga general y las ocupaciones han tostado un vo- 

luwen contunden te..iil.-s de lugares de trabajo ocupados i 

personales quo nunca uan ocupauo un lugar de trabajo,per 

sonales que no estaban organizados, están oa la huelga ge 

neral y en lu lucha.Las ocupaoioxies siguen con total "fir 

meza.

SI primer triunfo alcanzado por la lucha,ua sido el dis

curso del coronel Bolentini y las declaraciones del C0- 

S2BíA(8ü),Haa tenido que poner la oara.

SI dictador y los militares gorilas que intentan entre

gar al Uruguay en manes de los gorilas brasileños,podráa 

emprender golpes desesperados.Ya empezaron a cuntir,la£

, aeren la g-i«rra pelcopolítica.

PfiiíO KUCASAa/wMQ KiJffiAÍ StaAZQJÁtl ZÚJSS D3 SUGARSS DS 

TRABAJO.30  PODRAS FOBjSí ES - A.iC.u- AL PAIS SIS LOS TRABA 

JAB0RB3.S1 desalojan un lu&ar Ue trabajo»1) Si resistir 

ai abrirles la puertaj2 )ContinUar la huelga*3 VJnirsa a 

otra fábrioa ocupada de la sona;4 )Aeorgani»arae y ocupar 

de nuevo en cuanto se pueda (ya hay experioneiaa en tal 

sentido:’ianoo de Seguros,trea veces desalojado y ocupa

do; no pusden quedarse ellos ocupando los lugares ds tra 

bajo).

A luobar conipatrlo t aa, qua al triunfo seré nuestro,de to 

dos los uruguayos honestos unidos contra la dictadura, 

fuera el dictador.
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Viva el oueblo oriental, libre,soberano •  Indomable.

Vira la huelgs y la ocup«teión,3unto a k  C iT f 

SOLIDA. • IDAD-UüIDAD-LUCiiA-

|VS!ÍC m.iúO.5 I 

(reprodúzcalo y páselo)’* (81)

A continuación tomamos un párrafo de la deel-reolón de la -

PBUüi

”1) Ante el folpa antinacional y arttipopulíir.nodiante el 

cual se oulmlna un oroceso de Consecuente avasalla'-iünto 

de las libertades y derechos ti® nuestro pueblo, busca* ido a 

acallar toda voz y proteeta oriental,la '?SUV junto a la 

clase obrera organlsada en la CH? y al pueblo en general 

reafirmó y reafirma una Tez ¡sás su tradición de combate, 

ocupando lugares de estudie ,y disponiendo las uedidas de 

huelge general? (82)

La vida ponía a prueba,duramente,al el proceso de acumulación 

dé fuerzas ere capaz de demostrarse al nivel qué remandaba 1a 

lucha en ese momento contra una dictadura de corte fascista. 

Desde 1953,ese proceso de aouuulación de fuerzas habít- tran

sitado por variadas y múltiples etapas de lucha,e hlso que —  

las masas - y también el PA y ot ras ^uei-ías- conocieran desde 

confrontaciones violentas-ai límite de 1a legalidad burguesa- 

hasta una multifaeátiea activiúai. t. U tico  'j aincLeal,de orga 

nieaos de masas,de oogestión en la legislació sootaljy para

lelamente, va> proceso de unidad en ol Can;, re «o del Pueblo,en - 

la CHT,en la RSUTJ.en el F .I .  de L . y , por últlmo,sn el pelda

ño supsriortea el ?A.^n este proceso jugaron un inportante pa 

pul,la solidaridad con la Cuba revolucionaria,con el pueblo - 

heroico de Vietnas,el repudio a todos loa retos tntorvencionte 

tas del Imperialismo,todo lo cual ue vinculaba ?rofun<íamente- 

con la lucha de liberación nuoional del pusblo uruguayo.

Por eso,junto a la inmediata respuesta del siflteaa de organi

zaciones de asas,surgió tsmolán la condena de los partidos- 

tradicionales,que inclusive debieron reconocer el heroísmo de 

la clase obrera sn su luoha por las libertades.
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¿n la declaración del artido factorial y ol .'rente Amollo,se 

marcó una senda por la que, postarlo ente,avanzaría «a un amñ 

tico seds profundo y amollo,el enfronfcíuaisnto a la di .«duras 

"Ante la ejemplar firoeza con que loa traba;] «¿or©B 

orientales vienen desarrollando la lúotea por  las - 

libertadas públicas y por sue reivindicaciones asnee 

cínicas,el artido ' aeional y el ¡rente Ariolio,de

claran su más arartlia y fervorosa solidaridad y el- 

apoyo decidido a ese conbate popular eh defensa de 

los intereses del país."

30 de Rutilo de 1*73. (B3)

Se suceden deoleraciones ©entrarlas al olpe de los Patilla—  

tas de j« "15* i "naoie puede aceptar que el " realzante diga- 

que garantiza la libre exprasión ilel penua; lento y su primera 

medida como pnbernante de ’aeto aea cerrar el Piarlo "Acción"

( * 4 ) , la triouna b a t ll la t u .. ." ( . . .) ; .o s  D.*t f l ia tsa  i; a taraos con

tra el golpe de eatedo y la dictadura y nóa estaaos organizan 

do para derrocarla.!#© eata*aoe pre ar- do ? para el aso de lee - 

arpias,pero portemos y debemos resistir.;? en esté lucho nos uni_ 

renos con todos los uruguayos...” (85)

La oortuoción social y nolítlce nenetr^ -.uaüiéa en la Iglesia- 

católica,nin|7*n ámbito d© la vida naol¿nal pudo sustraerse al 

ii¡:.»acto de la luona d© clanes,u su prol’untUüad,©xt«nslón y pju 

duresj

•  S L &  Sil TOS PARA La  Rlfi'- idOIC» CU1.: LASA”

"31 obispo y su Consejo de Preaoisterlo de ..ontevtdeo, 

reunidos rara aneliaar a la lus ue la fe la situación 

del país, y habiendo reci ‘ido una serie de inquietudes 

de la co;.iunLdad,quie en ooner en enndn eatas reflexio

nes al servicio de todos loa cristiano-’ y íionbrss de - 

buena voluntad.

(...)Creem oe que Cristo nos exl-e una definición en - 

las actuales oircunsta oia©., oy esté en ¿juago nuestro 

fu t u ro .( ...)n o  podrsaos construir una aoelodud justa - 

ain la ooaibilidad d© que todoa participen ea condiciones 

de igualdad,sea individualmente,een á través de socie

dades intermedias,tale» como vecinalestc*euialea,culturales 

rtílipiosas,políticas,unlversalícente connafradaa dt: las 

cuales La de erianar ol poder del JstBdo,y para cuyo ser- 

vioio-al servido  de todos y cada uno de los boa*»res-¿¡a 

de ponerse". (86)
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" ( •• • )N o  pretendemos hacer un análisis noraenor! ado de 

loe últimos e 1o® del proceso uruguayo >«ro sí debemos» 

señalar que nos encontremos ea un progresivo deterioro 

del país manifestado en le crisis económica,social,pe» 

lítlca y moral,eu la incesante limitación de laa libej* 

tades,en el desconocimiento de la dignidad humana y la 

paulatina destrucción de nuestras -.nutrís de convivencia 

tan arduamente cimentadas por nuestros mayores". (86)

Cabe formularse la interrogantet ¿porqué no fue der otada la- 

dictadura?

Sólo se sumaron al gol os las fuerzas que apostaron a le ree

lección do Pacheco Areco,y un grupo minoritario del Partido 

aeional (que liriereabe el sonador ortfn ;ch*í*oyen) .

Para responder esta pregunta apelaremos a la opinión que da

ba Jaiue área,que p isó a ocupar la  secretaría general del PCU 

luego de la detención de Hodney Arlsmendi:

"Pero la dictadura nució sin fuersna políticas signi

ficativas que la apoyaran y ea aeüio do un o lira; ¡ de — 

hostilidad y prevención de la inmensa t»syor£n de la - 

opinión del ¡>aíu. Jás aún: ^ i ^ l  empuje de loe quince- 

días de nuelga general per — del proletariado,en - 

señal de protesta contra el g>lpe,se hubiera eu-ado - 

con igual decisión laa ampliatf fuerzas opuestas a la- 

dictadura,8ia duda 4sta hubiera sido derribada a loe - 

pocos días de nacer.Sin embargo esto no CrCurrió.Al —  

término de la huelga general,la dictadura entró como 

en tierra conquleteda.Vaando él decreto íiel 4 de ju

lio (37) eeieron a dirigentes y activistas sindi

cales y se lanzA contra las fuerzas populares le ropre 

sión y la tortura;ol estadio tffcpcrtivo cubierto "S I  ei- 

lindro^.ba sido convertido en un* enorme cárcel*.(88)

La C íT levantó la uuelga íteneral.cuando con madura visión ee- 

trutógio»,vio que las fuerzas asovilizadas no eraa suficientes 

para derribar la aictadura.adn cuando arrastró trts sí s los 

sectores intermedios,en los primeros diez díte del enfrenta

miento.
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2ii varias oportunidad «a , prsslasaron con aire triunfal que ha

bía n"acuba do con el raarxisoo para siempre* y que "babían^cap- 

tarado el cara-do del aparato clandestino» (diciembre de 1973 

octubre de 1975,y febr ro y -jarao da 19 79 ).Les fteridss de la 

r<ipreai¿n atan i va noiiiapidieron que a loa pocoa días rea pare - 

si-ra el periódico clandestino del PCU Jurta y loa nsriódi - 

coa de varias orpanizaciinss de r*»sas o hí ndicalee,volantes,- 

pintfcdaa en 1 jb auroa,que de .os traban que loa relevos ocupa - 

ban el puente de loa caldos en fonaa siate á :ic a  día a día» 

1975*puso de Jianifiesto s i  alto rrudo de i-o-nraci^n tecnoló

gica y profesionsl así cono la acumulación de información que 

possían loa aparatos represivos,producto de nás de 50 &  os de 

luena legal,pero a a vez.porsitie *on constatar -con eepíritu 

critico y constructivo- laa deficiencias del movimiento y dsl 

Partido, en su reacción ante una verdeara “fuerva reláKpapo* 

desatada >or los medios represivos.

fat t-.aaca d»l y , ,  muían

SI rígiaen facilitó la enetración del c n it o l  extranjero.Os

ados to s octubre* 1973.se ;.laalote.rion c -n la posibilidad —  

que brindaba el alto recio de la carne y de la laaa en el 

.«iroudo candial.Tero a fines de dicho oío el fracaso de la p¿ 

lítiea ecocSaleo ds la dictadura era evidente,los Cínicos ene 

fl.eiados eran los encumbrados en la ronca.

Oria n ieva crisis político ailltar  sobrevendría en :uayo del - 

Silo 1974,ooao c.>naoc jenoin fueron ulfeiuadoe de los ¿andoe pe

ligrosos elerentos,lo aual puso en evidencia la inestabilidad 

dsl réfrirasn.

Las encuestas,cuja nublicacióa era prohibida en el Ururuay.ae 

publicaban en el exte • ior, de^os‘-rundo que sólo un 6 ds la ño 

blación a oyaba el estado ds cosas roinante dentro dsl país. 

■J«be to.-arae ecos raed ida de renutio a la dictadura,si hecho de 

que -oe.-fin cifras ' icialaa dsl .iniaterio del Interior de la- 

rcipdblica Artentina- ,en loa ari.crou 6 neses da 1974,ae bs - 

b£aa r ic do doscientos mil ururuayoa sn dicho als.hpy es - 

claro que a nart r del golpe centonares de perennes se vieron 

obligados por razones acon'mcaa y olfticaa a abandonar si -
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Uosda flaes de 1973,dart ate todo «1  & \o 1974 y -arte del 75 - 

la dictadura eoaatatp que la fueras opositora crecía,que ere- 

máltlole y üiaalva la! base de ia«í,8 que enfrentaca au política 

y esto explica porqué tobaron el eer-dao de 1« creciente re ore

si.6n;

Iíi evidencia de q e eu poder peligraba la obll-ó €> definiciones 

En octubre de 1975,dfesataron unt .¡*1'«atasca operación represé 

va de tírlco corte npsl,qua había'aide nrsparada mlnuciosauen 

tci por los servicios de inteligencia :,8©Bo¥ados oor la ClA» - 

r iles fueron llavadota a las cárceles,a Xas cósieras"de. tortura 

docenas iueroa asesiü&Cos y "de0Hs>árecic¡dB".~l e:<tll<> ue el- 

cí ̂ ino de alisa de epaibatientes fbaite:.:eot. líente del Partldo- 

-rusualstss de la üJC,,de la ' y el ?A,

TrectSa ^ente ex i’CU,pó.:aló que en octubre de r»75»culmine el 

proceso que la dio «apara uru.-’uayt^ recorrió hacia «1 fase 1 acto, 

se le denominó "el ulpe dentro del /rol ew.

Jíi ferocidad ala lísitos del fascismo.» J>aaó \ ser de. coaociBfcti 

to de la opinión públlc. j.undlsl,’de loa organismos internado 

nales ds iaa orga&iaaolocea «ocíales y de asas.La crónica y 

el testimonio de le tortura física y psíquica de los crliuenaa 

contra uilés de patriotas y aus f¿. U ln a , explica -coiao lo ex

presa Jurique Rodrigue® anal!'•nnó'd la situación- que: ",:;a —  

cJtarto qua un ?1 vsl aplastante de terror'basto puede poralixar 

la acción por un período deterrsltíaoo aún de hoviolentos muy — 

pi'cfuiloa*. (?1 )

*-*• a  1~«—° -i --- .y.Itloa ~ ,n«.el-. 1-

May que r«colear que el colpe de « s t  áo él iificc el aacenao- 

«31 ooder de loe runos dei oaoitul Umita tetro libados a las -

trenanaelonaia»,u loa seo torea de 'gr^a iüto ’v .Gdiación ' y __

d«x eaoit-nl •s-f..eouia«ivo,aa alianise -con los -más- poderosos la-
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tlfunáistas .

S I  objetivo  de la rosco financiero  era  apla star  la.i fuorHas—  

antiap e- iulistas  y dem ocráticas,?  lo g ra r  ca ,Jilos po lltieo a  - 

enoncialea oara subordinar e l  aoarato d s l  eatado a sus intsrs  

s e s . Ya en 1 9 5 9 , la  a fo ra»  Ga'.b iarla y  o astn ria  s ig n if ic ó  - 

'una adecuación económica . levad; a «abo pér soetotes de las  - 

clases  dominantes -tás amplias que lo?, qué trá-iarori e l  í’o lpa - 

tJ<i unlo de 1 973.1'^steriorfaen te,tabló n  úh 13 de ju n io  de —  

1?& 8 , cbeco *reco .ror.oo?ía otro "rea .TOaíe". ín 1 9 7 3 ,e l  n ivel 

de la  lu .j-  o ulnr de hecho frenaba lo s  planes  ds la  olifar-  

qyiía f in an ciera  y en persoectivr’ 'se nroyoot, b-7 co-m une fu er 

as, ca-.a z de infringirte una derro ta . ’X-rr. is lB ^G ite , so deanirro - 

116  e l  csi.íital f in a n c ie r o ,a a  particu lar  en l a »  S lt ia a s  década 

Oeno consecuencia Hel ds«envolvÍríiontó\'áá‘ffe'frib dol c a p ita lis 

mo , cobrando snorr'.o nroporcionso 1h a r t ir  yídl o . l a m o  de 'e- 

cbi co íreco ,escen ario  de negociados s ú r c a o s ' de l  m aridaje del 

cap ital  nonopoli :t con e l  «parato  ds  e sta d o .'1 sata  a ltu ra .n o  

alcanzaba n i  con la »  'adidas  da? c'l  n i  con la  represión  pacho 

q u ista . Surífió e l  /rol■>« de derecn*„dado  ~ia la  ) l 'j a r q u í a  re

clamaba una reestructura a  fondo del «pajss'o da entido  que ls- 

p s jM itis ra  a se ru.vares inmensos b en efic io s  y o torgarle  e l  dócil 

nlo total de la  economía a loa ¿tonopolios' :ps v io lis tas  en me 

dio de la  aceleración  de la  o^noentraéiÓn de’’, c i t a Í .? o r  eso 

je  en ráeterisada como la  dict:.dur.n Mbiértfi.dosertboBada,térro 

r is t a ,d e l  c n i t  .l finan ciero  , tal cómo l a 'd e f i n ie r a  D ia ltr o v . 

io s  slogans del. rógáanen en  raateri'a econórv’.cn fu e r o n ,« e l  desa

r r o llo " y la  "e s t a b il id a d * ,p a r a  lo  cual se o rientar la  a l  país 

hadlo un-, econowía "a b i e r t o " .1 * 9  tnfrñ de Ir. r ev ista  "'ítfs - 

queda" en la  3ue Ion teóricos de l a  ^ «c u a la  'do Chicago como - 

©1 M inistro  que a lterna  cono embajador «h los 5*1fs»,yeigh V l l ls  

ga s .o s er ib ío a  que ern necesario  par-ifiÉ-r'ol l ib r e  juego de lar 

futraos  espontáneas d e l  ¡aeread'' Vn -to en lo Interno ceoo en - 

laa reluciónos coa s i  c x t e r io r .Tr^dneÍdí> ,gi«ni'’io?:ba acumula

ción  monopolista o depen diente ,ai/rirle  las  -.uertas a las  tros 

nsc io n '.lee , inelinsree  antt a l  ptrdxitné5.r> da l«'i f?j*nndea —



poteaeiaa osnltalistas ochando por la borda toda ¡aedida do eoj 

tralor y de oroteceión de los intereses n-clonale 

£1. e.v Ministro de ¿cono-nía,Valentín Aris:i6ndl,declaraba a la 

prensa en novienoro de 1977i

•Sabemos que el mundo es protecciones a,que les r*»íses in- 

uuatrinlizaaoa fundanantalmeate están soportando /Tandea - 

presiones Sus administrados .. de sus «apresarlos,que ante- 

una desocupación originada en la recesión,desean ser prote_ 

"idos y ee eso sucede,indudableweiVté""Tos’ salseó de uen.or - 

desarrollo relativo eo¡aeterínn raves ardores si respondía 

raa a esa proteca <5n,con protección, ¿'.tiendo que la solu - 

ción a nivel internad nal estS en intensificar el eoraer - 

cío j  en expandirse cada uno oh lo qüe tiene r*ayor ventaja 

ca^parstiva**. (92)

Respecto a «atus declaraeloaea, Sduardo Vio -.-á oopseutó en ln aec 

ción económica de la Revista Estudios ; Jo, fifí*

*i3a decir ,un» "tilaaotta" . . .  ba •••a't.a :'« •» íécer reverenciae- 

a  una división IntarnaeL onal del trníwjo !«ijo Xa éríde del 

ÍKperia.1 ano y que ornciaEta ennn atoles par* sisen como - 

el nuestro,el atraso y la dfa ieMenoia,que8índole sólo laa- 

poalbilidadea de recoger las nlí ¿ "ao que (Jeja el iapeí’ia l^  

rao.

aeúa esta tesis,oosio soeios ua dopéidiente¿la cura -

ocnalsta aa un* *yor doaia de deb elé  c ta "(93)

'5 .2 .1 . ■VpMc'<ción del ko.de lo ' eolí be ral ea e l  aruppay..-

Sste "modelo" basado en la * ^lócw y  Ik •’aoertura",-

i- >licó ••nu - . -clin HtrdB en el in«t -r estatal su la

•conocía,apelando a ln libre eccióii Tío'“̂ 3  fv/erzas d--;l cercad) 

las que conducirlen earvontáneo'-iertte írl' tii'Bnes'tar social»

Eu al placo interneciocsl,supone ü v\J ' én lí- vigafetla de - 

las “ veníalas comparativas*,dedic&nSóde^ rc?d>! "peía a producir

lo que sus conoiciones naturales "le' '̂poáí^’ii'ftan ü.í>cer mía ven 

tilosamente que otros. ¿tablar Je libra ae ?Óh de lae i'uarsas- 

iel aereado, en 1» ópocs de las tfíasaaei'oüF.le* es; un anacro - 

n:L»¿© total.SI las ventajas eoapRl'^tlvcn f .e se obtienen por-
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lea condiciones as .eoífícas de oada ais,sin embargo,no ae de 

be ignorar que el injusto orden económico internacional ha de 

taoatredo que loa potaes que denendeae de axportaeioaea de pro 

duotoa ririaarloa ,padeoen la<; eaaaecuanoiae uel couerfelb no - 

equivalente y todoa loe .uecaniaoca explotadores dal lmp*>ria - 

I íéboo.

oy la <r jtTJ«rienoia lntern«ei'oai Se ueatrí. jue loa atoe» de* 

bea er«ar aas propias aondleiones oí X a  6l ro.~reoo ecoaÓRlco- 

y no basar ae ©¿eluslv ente en una es'irt’.ieg.ia i uoao productora.

La argumentación de la -acuel de icr/ o , m« cí:.:- í e ¿ .li te n  -  
Friedtn&a.ae besa en loe ai:uieutea 'poaiüli.iloej

a) en loa palaeo aubúeaarroj.ladoa Uny c. acia de reeuraoa» 

oocrtunldacea de invarción y altan tta-as de .'auuneia,

b) Dedo lo anterior ,s l  no auuenta la i. veré i ón eea causa dal 

eecaac ahorro que impide f Inane ;• ?.as i. vez-aionea.

c) La exalistscióa dal aaonso éW ¿ u a© Ubica en la e.xiatencla 

de tasas de interés í:8;;utivaa que e: . rocen a lúa uue colo - 

e n  su dinero en un oenao, a<j*ier‘ea aequiéran uonca, ya que-— 

se benefician loa que reo icen ülaaro :i<'r debr.jo de eu corito - 

real .¿ato originarle el aunante i*o lbi ;ue solicitan : rósta

os en relación - ios que d«aeaa oyéat. r ,

d) F.str di -itaraián genera dos .ecWjiísncs:

- la autoridad .3r.ati.rit jaei >n? e l  óréóito,

- el te cudo financi-ro loc^l aeda on imnortaaoia anee l«o og 

raciones al uiar :ai de Isa inatituoidnen ,J.as cuales roeden sar 

an el ói>.aito interno (dae a aje» >a *ddcófiiio<>8 tr-tan airee taran 

te el c ’ódito í- uno tasa de interna <3 -ata qxie la ->er»ltida) 

y en el extranjero.

e> '•> -levente la c o l it i s  de tn.i-'n i t rós ne/vtlva, le fe 

«a da o a l o  reprfcnlde. ista Xmt* r»»ririida,afecta la  eeonocife 

en un .tóale sentido i e¡ primer lnftetr norqne una tatú de oam- 

bio contenida en forma artificial,s'io-we le soirevt luación de 

la -oneda na«im nl,y  ,1&  coas• raféate m?.->vé3 acida Oal airao- 

tüonetario extranjero,lo que acarree ua '’lü,1o de cariit leo . Sa 

dac r,que al abaratarse la QOBprn do dólares,los ai'arriata* -
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naeionales tenderán a comprar moneda extranjera,? dado que - 

la colocación en el mercado local no aa rentable, bu orienta

rán a colocar también en el extranjero*

f )  Sato a© agravaría en la cedida que e l prestamista local cft 

loca en el extranjero y el prestatario local debsrd racurrir- 

tambián al extranjero para obtener créditos.

g) A la vez,la  taaa de cambio contenida afectarla el flujo de 

mercancías,al fomentar las Aportaciones y hucer w noa  venta- 

joaaa las exportaciones,lo que acarrea el déficit crónico da

la balanza comercial.Al producirá® déficit en el luterceabio- 

comercial y en loa flujoa de capitales,o© cae en la necesidad 

de pedir prestado al 3&5I para equilibrar al balance.

Partiendo de este análisis,se llegó a  la conclusión que había 

que revitalizar el mercado financiero,para lo cual se operó - 

en las siguientes direcciones:

- Liberar las tasas de interés,para que por media de la acción 

del mercado,se eleven hasta ser ventajosas o positivas.Bato - 

retendría las colocaoiones financieras en el mercado local e- 

vitando que vayan al extranjero.De sata forma se incrementaría 

el ahorro interno.

-La autoridad monetaria deberá reducir la inflación,la cual m  

atribuye a la cantidad excesiva da dinero,y su solución esta- 

ría en al control de la cantidad de dinero.

- Complementando lo anterior,se libera el tipo de cambio,lo - 

cual evitaría la subvaluación de la monada extranjera (y por- 

lo tanto la demanda de dólares,ete.) y al desestímalo a la ac 

tividad exportadora.

Se te panorama les permitía a los teóricos del neoliberal! smo- 

aíiraar que la economía contaría con ahorro interno como para 

financiar loa proyeotos de inversión y Hontanar al equilibrio 

d«< las cuentas eon el exterior.3a orearían- afirmaron- las con 

diciones para incrementar las exportaciones lo que financiarím 

una estrategia de desarrollo a largo plazo.

Veamos ahora la distancia que existió entre las palabras y los 

heicnos i

*La dictadura ha hacho amplio uso da las minidevaluaciones, 

que t>an ido llevando la moneda nacional para exportaciones 

e importaciones casi al nivel del mercado financiero,a su 

vsz librado a la oferta y la demanda,pero en el que muchas 

veces interviene el BCU.en general para alzar el valor d<4



dólar.En 1977 se registraron 23 devaluaciones.. .Además —  

mientras en el mercado financiero el poder de compra de - 

nuestra moneda en relación al dólar disminuyó en un 73 % 

entre jimio de 1974 y diciembre de 1977,en el mismo lapso, 

en el mercado comercial - regulado por el BCU- la moneda - 

naoional en relación al dólar disminuyó en un 79 .2  >¿.£llo 

muestra que el BCU disminuyó oonscicmteniente el valor de la 

moneda naoional frente a un dólar que ae ha ido desvalori

zando,a fin  de incentivar ciertos sectores de exportación.

En cambio,cada devaluación ha implicado sacrificios para - 

los sectores agrarios e industriales que producen para el 

mercado interno y que tienen que enfrentar el encarecimien

to de todos los insumos.Los propios ganaderos,sólo han :--

aprovechado muy oarcialmente las minidevaluaclones,no sólo 

por la disminución de las ventas de carne al exterior en - 

algunos periodos y las ventas a precios inferiores o neroa 

dos marginales en otros,sino,además,porque en la relación 

frigoríficos-ganaderos,la dictadura ha favorecido.. .a  los 

primeros:ellos sí han aprovechado ampliamente las devalua

ciones.Las devaluaciones cambiarías se vinculan con el sa

queo imperialista en el comercio exterior;en general,cuan

do se devalúa,los exportadores se ven obligados a ceder a- 

los compradores una parte de los benefioios que reciben".(94) 

A los fecetos de exportar más,pagar la deuda externa y atraer 

leis máximas reservas monetarias internacionales,-.a administra 

ción económica del ministro de jüconomía Alejandro Vagh Ville

gas, trazó una estrategia que permitió la consolidación de un- 

grupo de intereses perfectamente detectados.La política de —  

reí estructuración de Vegh se orientó a fomentar la acumulación 

de capital en laa industrias de exportación y promover la en

trada de oapitales del exterior.Esto implioó la liberalizaci- 

óti del sistema cambiarlo y parcialmente la del sistema finan

ciero y del comercio importador.Pero,simultáneamente se crea

ron instrumentos proteccionistas e inflacionarios.La protecc

ión directa se puso en jaego para mejorar las tasas de ganan

cia de determinados sectorea*y la "administración inflaciona

ria",consistente en reestructurar el sistema de precios rela

tivos (protección indirecta).Arabos mecanismos se constituye

ron en claves de la política económica.
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Sa-to 8* bas6 en dos factorusjan priaer lugar por una eleva

ción en le tosa de ganada , logrado por la  euperexolotaoión da 

los trabajadoras,a quienes se los disminuyó al salarlo realj- 

y en sexuado lugar,por las ventajas otorgadas a las exportsc^p 

nes no tradicionales,en el primar período de la diatadura.

Sn torcer lugar influyeron factores eoyunturelss.cono la donan 

da agregado argentina que repercutió tanuién an el aupé de loa 

aoaatruceiones en el balneario de Punta del iáste.

A cierta altura del proos8o,sl predominio del capital finan

ciero y da la especulación provocó una violenta rodlstrLbuoián 

de lo a .ingresos,én banefioio de la banoa,de las transaste iona- 

lea,dal gran capital,da loa más poderosos terratenientes.

La condena er?. generalizada, hacia un “modelo" que transoraó—  

al país que tenia una economía de producción en una ecoac,.uía- 

t¡« especulación.

Y,no podía ser de otra forma»biao su aparición la recesión,—  

originada por la política de “apertura de la economía” , los al 

toa intereses bancarion,la regulación de la tasa e&rabieria—  

que permite eaabiar dólares por nonetía nacional a aás del 70,s, 

asegurando la recuperación de les dólares a una tasa señor a- 

le. inflación-a lo que se suaarea los efectos de la reeesión - 

capitalista Mundial.

Leí recesióu se percibe en los da t~b que brinda el lCt':,en base 

al primor se.-nestre de 1931, en los cuáles se satinó que en el- 

total del arto el PBI sólo oreeió el 2 .6  , .,al ;nós bajo de todo 

el período 1973 /79 ,eon la sóla excepción de 1977.

IX - ítor,'«rmi fu«llia»a«a ■ « .  la .eu-, trusión d«l wiclt»!

¡■Mirm tl. da loa afalnoo b«pi.ncloa pi,fn la» r w i l l

« M B M B i
Los aétedos para lograr la atracción áe una gran masa de dsp¿ 

sil tes fueron de variada Indole y 'todos porjuciales para la eco 

aoaía nacionalt

- pagaron altos intereses por los préstamos directos,por en

cima de los de la tasa de intereses en el .aereado mundial,

- aseguraron un libre e incontrolsaó fluio de entrada y sali

da de capitales,de ganancias e intereses,

- "liberaron1* las tasas de interés de In banco privada a la—  

vea que le otorgaron respaldo desde el lOU yel 'SHG-l?, haciendo- 

eiseaso el crádito y seguro el retorno de oróstunos e intereses.
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oión d* la tierra y aún la penetración foránea y el dominio - 

del capital ílnasiero.Coiao consecuencia sobrevino la ruina de 

amplio* sectores de productores agropecuarios.

31 dirigente de la 'ederaoión Rural ( Ti),-el Cror. .'altar Pa¿*a 

denunciaba en un congreso de dioha entidad que la orláis gana

dera de 1974 /75 ,dio lugar a un proceso de endeudamiento que se 

reilejó en los años aiguieates.Pagós.íi la vos,denunció que los 

altos precios del ganado en 197S/7S» fueron absorbidos por el - 

servicio de intereses de una deuda qué,a partir de 197'),asuntó 

un voluiaen que ha condenado al sector a la ruina.

Sit el mencionad ■ congreso de la ER se proporcionaron I&a sigui- 

entea oifras de la distribución del ingreso neto en W* por ! ec- 

tá rn i

HJ>JIiCICI03 (?aola '¡° 19 ̂

72/73 - 73/74—74/75—75/76—7ó/77—77/76—78/79—79/80—81

Ieigrsso 
bruto-. . . . . 505 439 259 239 331 306 436 399 ia?
Inauraos.. . . 214 236 275 a$5 m 198 189 191 272

291 203 (16) 24 14o 108 247 268 53

Tripueatos.. 86 135 113 n 96 77 36 69 54

Intereses.. 29 36 40 72 104 148 150 154

Ingreso
n « t o . . . .  1T6 32 (1<>9> ¡ .¡  «  ) (73) 13 (11) (155)

Bota* loa paréntesis ( )  indiaan ot«ti<?e!!es negativ»s.<leü).

En este cuadro ee o u  empleado cii'rir .'íes, que no reflejan - 

la ruina de los pequemos y uedianbs gadá”d0roa,a la vez que di

simulan la situación de les «¿s .‘'rinden terratenientes y de las 

oaoas da invernadores(10 1),que uslrfííftítUftron los altos .recios 

internacionales y del cercado interno en 1979/00.

Sn 1979 ae estiaó en 228 millones de düífiarsg la transferencia- 

da ingresos de los asalariados y otro« grumos sooialbs a la ga 

nadería.Paro en el período 1973/80,un vasto sector de ranarieroa 

fue afectado no sólo por los intereses buncartos,sino por los - 

precios bajos en que vendieron aV  p o n e d s i d o  perjudicados 

por una rslación desfavorable entre la panadería y los fri^orí- 

cos.



á los factores ©numeradoa,se debe a/-regar que la coyuntura - 

favorable de precios en 1978 desató una ola especulativa que

perjudicó a loo pequeños y medianos productores a la hora do 

reponer el ganado*

Bst 1981 se incrementaba la exportación de ganado,y,nientras - 

los precios de exportación so mantenían relativamente estables 

los precios del ganado calan por debajo de los niveles de 1980. 

Los frigoríficos aprovecharon el abarrotamiento de ¿-añada y - 

el endeudaaiento que obligó a la mayoría de loe ganaderos a - 

vender sus haciendas.Los bancos posaron a apoderarse de gnu- 

parta de las tierras por medio de la ejecución de loa deudo—  

res ,la  Federación Rural denunció ento nce s :"...la  pérdida de - 

soberanía que aignifica la transferencia de la propiedad in

mueble a manos de inversores extranjeroa".( 102).

Grandes ganaderos o oepitalietaB' especuladores adquirían tie

rras o tomaban en pastoreo tierras a bajos precios.La prote£ 

ta se generalizó en e l campo uruguayo,y él régimen la califloé 

de "subversiva".Cowo ejemplo,nr.da más ilustrativo que el dis

curso inaugural del mandato del general (r) Gregorio Alvaresj 

"Pero los gra-ides problemas actuolac que enfrenta la 

agropecuaria.de endeudamiento y baja rentabilidad,- 

deben preocuparnoa,más que por ol deterioro presen

te que supone,por el fenómeno futuro o inminente,de 

efecto a causa que desarrollan.:o oe nos oculta au 

gran trascendencia,que de no soluolcnarse,cabal,in

tegral y coherentemente,nos llevará- entra otras 

consecuenclas-emergentee,a violar nuestras caraa oa 

piraciones en el alaterna de i'íaeci; ¿a la tierra ,^» 

ra recorrer inexorablemente los estadios desconcen

tración de la propiedad-oligarquíao con aspiraciones 

feudales-reenoarnacióu de las hoy superadas F.epdbll- 

oas bananeras,y por f iu ,e l  epílogo ineludible y más 

o cienos violento de su evolucióu al arrian*»*. {103).

Loa productores rurales trocaron cus loas por violentas crí

ticas al gobierno,a au conducción económica»

A partir de agosto de 1978 se hicieron extensivas al agro —  

las medidas diotaduo por el esquena aooXiboml.Ul oficialista
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diario "E l País",anunciaba el 4 /8 /1978 que t " . . .s e  graverá—  

progresivamente la ex ten alón de tierra improductiva y también 

aquellas que tengan dimensiones por debajo de loa mínimos que 

ae fijarán oportunamente para cada actividad agropecuaria” . (104) 

Se brindó libertad total a 103 lntermediarios,aI eapital f i 

nanciero,a la oligarquía terrateniente.en aúna:loa nía "aptos 

y eficientes",los que coreentraron la tierra en sus nanos,—  

mientras que al reato se le gravó con i-apuestos intolerables, 

los que por ser pequeios productores fueron definidos como "Lne 

fleientes?

Sn junio de 1979 ,se denunciaba en el 62 Congreso da la Pederá 

eión Rural: " . ..q u e  las llamadas meldaa de agosto...nos hacen 

ser muy optimistas sobre su desarrollo futuro".Pero a conti—  

nutación,vislumbraban los riesgos de la"libortad de mercado"»

"Al día de hoy,tierras,maquinan y hombres gastados,buscan 

su ubicación en el mercado do la eo: setenóla internado—  

nal,dentro de les posibilidades agrológieas del ¿uedlo uru 

guayo...deberá tenerse en cuenta las formas de comercial^ 

aaclón,porque no tiene sentido enfrentar una oferta atoml 

aeda de productores con anjuatlaa econ&oloaa a compradores 

de potencial económico Ilimitado...deberán implementarso- 

de inmediato las madidas par;< .¿o -

no encierre a nuestra agricultura un un callejón sin aall 

de". (1 05 ).

A consecuencia del descansa del ganado,de la baja de sus pra

d o s  en el oreado internacional,a partir del aeguado ssmestre 

de 1979,el mercado de las camas cae en una nueva crisis.Los - 

r e a listas  co* liansnn a exigir medidaj que estimulen las expor

taciones y neraltan obtener una mejora relativa de los precios 

internos de sus productos, usó a ser el centro de la crltloa - 

la tasa de cambios comprimida que beneficiaba las importaciones

SI rórlmen reohaaó las urí vicae.Así,ae fueron radicalizando,ha£ 

ta que el gremio rural llegó s calificar duramente la política 

Eionetarista t "Tn tres arios se multiplicaron por ocho los depósl^ 

toi.; en moneda nacional y extranjera.,.¡io podare dejar de seña 

lar que a loa productores ut-ro peeuarioe aoa preocupa acta ai—  

tuusidn que,da continuar, irá üostru^ondo la Bsdquina -.roduotlva 

de], p aís ".(1 0 6 ).Ssto fue planteado en al 63 Congreco do la PE, 

en mayo de 1980.
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¿ín «1 oitndo oongreso de la F®, ee oo ialaba también que»

" 8tíi>o8 arriesgando pasar de una economía de produeción- 

a une econom'a de eaoeoulaoiónjoo :je dice élaramants que - 

en estos momentos se ea é parando a loe capitales que ln - 

grasan,la tasa uuáa alta del mundo,a (lo6 )

Bn octubre de 1930,ante unar.Jsamblea anerel Extr ordinaria, - 

qun se realizó a pasar de rohlbicionas reiteradas que interpu 

so el o le 'no ,el Vicepresidente de la ¿•«¡Rural afirmó*

“ sy que sacar al hombro rural, agrícola o ganndsro,de la- 

p; traclón psicológica y financiara en que se encuentro.

;ue el productor ru • 1  pare 1 ; áquiat rodúctiva y no en- 

tore y no encarnare ea un síntoma alarmante,que,yo diría ,- 

conduce a una catástrofe a breve plazo. Y esto se ores no- 

es decía ogis,nl es Imaginación,es la realidad,como aon rué 

lidad los precios de ruina de ovinos y bovinos en todas —  

las ferias del país.

Y ante esta situación ¿a@¿A • referible jugarnos al capital 

extranjero,golondrina que viene y se vafo hacer nn esfuer- 

ao 3unremo en favor ds eos productor desalentado,descepita 

, Usado,endeudado,bajo amenaza de ejecución,que es la colum 

na vertebral del país?

( . . . )  La alternativa es la siguiente, os responsable» ds - 

la conducción económica se est ' . jugando a un alza de re

cios provenientes do un cataclismo internacional que nc d¿ 

seamos.. .

Desde esta tribuna libre yo Invito a la reflexión a los se 

¡ores gobernantas y les pregunto ai no nos estamos entre - 

gando al inversor extranjero,si no est:> ,os hipotecando fu» 

traB auténticas fuerzas «orales y económicas qus e3 el tra

bajo y la producción de los hombres del oampo.

( . . . )  La deudu del sector agro'acuario con el Banco de la- 

Hepóblioa y la bi.noa privada,al 30 de junio de 1930 encen

día a 750 millones de dólares." (107)

Durante el oerí >do 1970/74 l«s deudas del sector se situaban - 

en 300 millones de dólrea.coincliibndo con la crisis ostrolara 

de 1974 a 1978,1a deuda ascendió, i:ei*o en dos a os do 1978 al - 

alo 1980,1a duudu pasó do 450 ¡ilíones de dolares a 80C iillo— 

nss,aumentando 350  millones en 2 a ios y de esa for*(* el total- 

de la deuda equivalía  al valor total de la producción dol sec-
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tor. tíl mayor acreedor -por sume to-la banca privada.

Las citas non arehlaluouentes ,dai estado do alarga,de la de- 

nuacla pública y generalizada del ai&iifloado de rabila que ad

quirió la penetr-joi6n del capital Yiaarieiero en todos loa po - 

ros de la vida económica d»l pala.

XXI - r.edlstribuolón de la renta nacional sobre la baaa de la- 

disminición del salario real .-

31 salario real del trabajador de la industria privada llepó a 

ser el 57. 6¿  del salario de 1968.21 en 1970 /72 ,loa salarios y 

sueldos representaron el 3 8 .6j¿ del lnfíreae nacional,para 1979- 

• m  el 28#,a 1980 representó una pérdida de aproximada;.ente - 

900 millones de dólares.

M .  - f.toL (Tflb.ta a» 20)

'.’ros.¡edio del alo en % en

Año

1974 85*0

1975 77 .5

1976 72 .9

1977 64.2

1978 61 .9

1979 56 .9

1980 56 .7

1901 . 6 1.0
1982 66.9

bayo 1983 47 .3  (a)

(a ) Sstiwaüo en base al aumento concedido y al índice oficial 

del aumento del coato de la vida. (108)

‘atamos en o?esencia de un carabio cualitativo Isacia la sup(:rex 

plotí ción de losttraba.jadores,verdadera oaencia del"nodelo" t 

traslado do ingresos de los aseiariudoa a las ganancias del ca 

pitsl. Es notorio que a oesar del descanso del F3X,a pesar de 

la crisis y la reoesión ,es mayor aún la pérdida de ingreso de 

loa asalariados,1o que deuuestra quo en eoas condici-nea si,’ue 

aumentando la participación relativa de la apropiación del c-a-
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pital • La eituación adquirió tul magnitud que laa greoialea - 

de empresarios-preocupad a por la contracción dsl >sero;;do inte 

no que origina lo redudclón del c 'hoinaf» popular- plantearon el 

tenia del bajo inrreso de loa trabajadoraséün director de etipre 

sa y  mterabro de la Asociación Cristiana de D ir i  -ente» de tímpre 

aa .declaraba a un semanario el 15 da Junio del 83*

• Debemos sentarnoB a una gran : ooa,on la que estén presante 

los sectores »áa representativos áe la sociedads aindtontos 

de loa trabajadores, erapre8ürioc,el Setudo, e t c ., para trazar 

laa grandes linea» de un acuerdo susceptible de producir la 

recuperación económica y reoartir sus frutos equitativamente

(109)

3ate hecbo'refleja otro fenómeno i 'la  tisuas de ganancias no se- 
dietribuyó «n  forma equit tiva entro lo> sectores expresarla - 

le®,el sector de la b-noa ,caai totalmente extranjerizado , se 

apropió de la aayor parte del botín,on perjuicio de la mayoría 

de loa «apresarioa rurales e industriales naeionalea. SatOa —  

fueron victimas del endeudamiento, de lo inaopartable carga fJL 

naoolera,de la usura bancaria y de la jíolltica cambiarla.

IT- -aía. Ju/jrc

El re ativo bajo preoio del dólar en relación a otras r: rcon - 

cías, impulsa la elevación de la ira portación, a lo que se sultan

ía influencia de la rebaja de los aranceles,el auraento del con 

sumo suntuario de los sectores favorecidos por la política ec£ 

nóraioa.

Veamos el Déficit de la balanza oo;:iereiul,que refleja loa re - 

aultadoa de esta linea entreguictci
±JL (Tabla ?In 21)

1974 104.5

1975 172.6

1976 40 .7

1977 122.4

1978 .3

1979 442.7



En 1980 ,el déficit alcanzaba el monto de 357.4  millones de déte 

rea en el primar semestre.Este déficit de la balanza comercial 

se compensaba facilitando la entrada de cenitales eopecuíati - 

vos,atraidos por la elevada tasa de interés, de esta forma pr¿ 

sentaban una balanza de pagos equilibrada, aumentando el endeu 

demiento del país.

Para los industriales nacionales la crisis ha sido el resultado 

de la combinación de la reducción del mercado interno ¿de l e 

ba ja del consumo popular, de la usura que aumenta los costos - 

frente a importaciones que se Vuelven más competitivas por la- 

reducción de los aranceles aduaneros. Las consecuencias fueron 

los cierres parciales, la desactivación de líneas ds produc

ción , les quiebras y el récord de presentación de concordatos- 

ante la justicia .Esto lo reconoció la revista "Búsqueda" .ár

gano teórico del capital financiero, que en su edición del —  

10 .2 .8 2  planteaba el tema en los siguientes términos: 

"Vareaos muchas empresas fundidas y empresarios ricos.

Las quiebras que ya son muchas recién comienzan.Las quie

bras pasan de 19 en 1978 a 93 en 1981,con un pasivo total - 

de UO 110 millones . Antes de 1978 las deudas a los bancos- 

de los acogidos a concordatos no superaba el 10% ,pasa ahora 

el 30% " .(1 1 0 )

El 17 de marzo de 1982, la misma rev.sta "Búsqueda", expresaba 

"  Se ha sabido que cierto número de empresarios que habían- 

soliditado moratoria o estaban gestionando concordatos han- 

sido privados de libertad a fin  de ser interrogados. La res 

tricción de libertad de los indagados es preciso presumir - 

que ha sido conoebida oomo un disuasivo contra el recurso - 

demasiado fácil a la superación concordataria de las angus

tias financieras propias de esta atribulada coyuntura'.' ( 1 1 1 )

Y finalmente dicho órgano expresaba el 28 de abril de 1982t 

"Hay disminuoión abruptda de las presentaciones en concorda 

to .En los primeros días del marzo pasado contadores y abo

gados firmantes de solicitudes de concordatos fueron inte - 

rrogados sobre el punto en virtud de una investigación ini-



oiada por «1 BSMACO (¿atado «ayor Conjunto de las PPAA),per 

maneciendo algunos de ellos en el cuartel "Centenario"... 

en oalidad de demorados. Ahora la gente piensa mucho antes- 

da presentarse en concordato .Ante"la intervención oficial, 

los profesionales no quieren molestias.Las empresas en apu

ros canalizan au acción hacia los arreglos privados o bien— 

hacia presentaciones direotas an qrlebra. El ritmo dé ejecu 

ción por cobro coactivo se mantiene... Bel mismo modo que - 

no desapareoen los ataques cardíacos por eliminar los cur - 

diólogos.la existencia de clubs de báricoaí reunión de los - 

principales bancos acreedores dé una «apresa) ha trasladado 

. . .l o s  arreglos a acreedores-deudores fuera del ámbito de - 

la Liga de Defensa Comeroial, ya que. r-ós de la mitad de las 

deudas empresariales son mantenidas con instituciones finan 

cleras. Y el ESMACO afirma que ha llegado a detectar algu - 

nos casos que pueden insoribirse en el ámbito del ilícito ."

( 112)

La política de la dictadura luego de conducir a los industria

les a la ruina le ofrece como perspectiva la prisión en caBO - 

de no pagar las deudas contraídas,con el capital financiero.Se 

¿Tic «1 :¡ol.ttn Bat^dístico dal ..cu.el orídlto ol a.ctor -ulTi- 

do por parte de todo el sistemo banoario a junio de 1982, ero- 

de 49 .983,1  millones de nuevos pesos.'le los cuales 25 .439 .5  —  

-más el 50%-era en moneda extranjera. Laa empresas que se pre

sentaron con motivo de refinanciar su deuda,fueBon presionadas 

para pasar a dólares sus adeudos ,couo resultado más de las - 

230 partes de la deuda industrial con la benca privada local,- 

corresponde a moneda extranjera. A lo qué habría que agregar - 

loe préstamos obtenidos por las empresas en el exterior,cuyo - 

monto representa una parte inportante de las deudas con prove

edores del exterior, que en marzo de 1982 , ascendían a 418 mi

llones de dólares •

La Federación Rura 1 denunció que "la  fonuaen que se han plan

teado las refinanelaciones últimas , ha conducido al productor- 

p estipular su deuda en moneda extranjera. „ (2 13 )
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I *  política económica de la dictadura acentuó la soltirisución- 

soaial .E n un extremo, los pandea bunoos ,las  poderosas etnnre 

ses(auchas de ellas extranjeras) la alta it>ter?iSdiaelón, loe *  

rundes latifundistas -li/radoa a frigoríficos y bancos- y nor- 

el otro loa asalariados,loa sectores nedios y espas importan - 

tea de eooitaliatas industriales y la meyoria de los producto

ras s'-rarios.

A principios de la década del 70, loe prurros financieros que - 

constituyen el n>íoleo de 1» oligarquía ,teRÍ«u en sus manos la 

mayor parte de la produenión y circulación de ¡̂erĉ  notas* los 

bancos nasüron a ser los centros operativos de satos grupos - 

baüorio-indua tria lea. -‘asaron m abarcar en su esfera de con - 

trol e influencia a las grandes e¿ipres¿.s de las distiifes ramas 

de la producción (y «¡eropecuarias) a través de la unión perso

nal , de la concentración de la posesión da los capitales i n w  

tidos por lus misuas personas en diferentes otares -a, o los - 

la no a crediticios y de la cooperación financiera y roduotiva. 

t)n ooder asentado en las redas de empresta que ea.fiobaa la oro 

ducaión.la circulación y el cródito. Algunos datos avslarén el 

criterio expresado»

I .. ,, L.M el 3 .1%  de las empresas eaplea el 51% de los traba

jadores y produoe aía del 74% del V^luaian total fabricado . Da 

la» casi 30 a il eia resas existentes,sólo unas 200 (el O.T-0 fa 

brioan prácticamente la tonalidad de la producción exportada.

¿ .La ves, 30 empresas, entre las que s. hallar, ios mayores fri 

Corífioos, controlan îáa de la altad <io las exportaciones •

i los diez mayores ¿«noom privados del Uruguay -subordi

nados al os»aital extruaje -o- controlan ue ósitos par un úonto- 

igual a la (¿asa de dinero que está en ^anos de la población . - 

del .-ais, y acaparan el 70% de los beneficios taonetartos del - 

sirate&a barloarlo .

ACIíGt£CUAaIA t el 8;» de las «¡¡prosas decJidadao a 1« panadería- 

concentran el 70% de las existencias do ganado j el 6#  de es -

tai? empresas poseen el 55% de las tierras. '

5.3



-115-

¿b ««tes é±fras,qu# reflejan el grado de concentración de la - 

producción, no están exprés dos iba índicas slin s¿í¿yores del —  

grado de eaüt.rí.ii*aolón de loa eenitt.lcs.rft». Uaado a tr ¡véa de 

l&íiV:l<sz©*> de les »eupoa,fina«ei*íío«» ,, ,7
Se podría rosutnir la» oa*acte,cfsl4tHis y loa Cacto*,que pcncró- 

eí 'raódele neoii'berálda ooJítics copn<5iiií.ca- a .tray.á®. de los si

guí. btiteíT' rb&u 1 1ad os» ■■■:,::■■/■ V  • —

1) 'Si eje de la acumulación: ha sido lo acumulación financiera, 

en particular,en loa aspectos más especulativos,

2) La base-'de la acuraulac'.ón há ejido lu rebaja del salario— - 

róal 'y éí principal factor para 'lu:’cerrtr,all.zaeión; del.capitel- 

fu» la elevada -tasa da interés, '■ ■; • * * * * _  -

3) Más allá de los Vaivenes de la crisis,eh  cualquiera de sus 

fases,lo que nunca deceyó fue la acumulación financiera,da1 —  

mi timo rao do que no dejaroa de asegurar los intereses de algunas 

grandes empresas "eficientes* de exportación.

4) Se aprovechó la Ley de Protección Industrial,la Ley de In

versiones extranjeras y las disposiciones sobre la libre entra’ 

da y salida de divisas para la penetración del capital imperia 

lista,destacándose sobre todo la compra de empresas ya existen 

tes,así como "el aprovechamiento' po'r parte de empresas estable- ' 

cicas anteriormente,de las ventajas otorgadas.

5) Entre 1970/78 - en particular mediante la adquisición de 

empresas nacionales- las empresas ex -anjeras«amentaron en 20 
llegando a un total de 71.

6) Se logró una industria de exportación "no tradicional" —  

(alimentos,textiles,oalzado,artículos de puero)en base al apro 

vechamiento de ciertas posibilidades en la división del trebe

jo del mundo capitalista,en cuanto a raigas intensivas de mano- 

de obra.SI crecimiento,luego de 1974,de la exportación de pro

ductos no tradicionales,se basó aríta todo en la superexplota—  

ción de los trabajadores.

7) En enero de 1980 ,el salario real había descendido en un —  

51 % respecto a 1971.Simultaneemeríte a estas ramas (no tradl—  

cionales)se le otorgaron una serie" de prebendas»"reinte/rros"—

( devolución áo Impueotoa) que en el' aíio 1976 representaron el—  

22 % de las exportaciones de la3 ramas mencionadas.
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8) De asta forma surgieron grandes y también pequeñas y Me

dianas empresas,hasta que el gran en ital aplicó un tratamien

to de "shock"t eliminaron en parte los reintegros y aseguraron 

de este :nodo el predominio de las empresas "eficientes", bisas- 

ramas habían logrado préstamos financieros y créditos de -irov¿ 

edores .logrando en algunos casos importar moderna teconologí* 

Posteriormente, muchas empresas fueron conducidas al cierre —  

parcial o total ooao consecuencia de las trabas protecoionis - 

tan de EEUU y la CES.de la reoesión del mundo capitalista y - 

del monto exhorbitante de obligaciones'por los préstamos .

9) an 1981, y hasta junio de 1982,1a importación de bienes de 

consuao( alimentos y bebidas,artículos duraderos y semidurade- 

ro »,etc .) su;oró la importación de bienes de capital. Esta si

tuación no se producía en muohos años.

10) Ha sido un centro del"modelo" la atracción del capital es

peculativo mediante altos intereses y aprovechamiento, por par 

te de los bancos del diferencial de intereses entre las tasas- 

internacionales y las tasas activas de tipo usurarla en moneda 

nacional.

1 1 ) Para asegurar determinadas cotizaciones de la moneda al cu 

pita!, financiero, el gobierno manejó una.devaluación programa

da,, de manera de volver a pasarse a dólar sin pérdidas. Pero - 

después de una elevadlsima sangría de divisas a eacala urugua

ya por parte del BOU, entró en crisis dioho régimen de la coti 

zaoión tabular, y , se produjo, con la flotación de la moneda- 

una ¡-asidevalúación y un ascenso de le cotización del dólar —  

que proporcionó elevadas ganancias o un sector de la oligar —  

quía financiera.

1 2 ) El"modelo" exigió la "apertura"al mercado exterior por me

dio de la rebaja de aranceles a las importaciones, facilitando 

así la irrupción en el mercado interno de las mercaderías de - 

las transnacionales,sirviendo también a un sector oligárquioo- 

da consumo suntuario. So se actuó en función de las neceeida — 

dea del país ,ni de las demandas del cercado interior ,sino en 

funoión de facilitar la irrupción del capital extranjero y la 

inserción del país en el mercado nfimdial,. t>ro a costa de darle 

facilidades a les transnaelonalas, rolaúlvizando lna llamadaa- 

"ventajas comparativas" do nuestros productos para favorecer a



I oib capitales extranjeros .

13) Otra de laa setas dal"tnodelo” fue transformar al Uruguay - 

en plaza financiera,pero esto fracasó tras la Inestabilidad —  

que generó la roaxide valuación de fines de 1932. Pese a esta —  

orientación las ¿ganancias de la banoa y las casas bancariaa - 

fueron producto fundamentalemnte de la explotación del ahorro- 

nacional, Al pala entró capital "golondrina" - de corto plazo- 

Pe.ro, una proporción muy grande fue desviada hacia la especula 

ción en el mercado inmobiliario,importación de automóviles de 

lujo, inversión en tierras y hasta en ganado o contratación de 

oampos de pastoreo en coyunturas favorables para la especula - 

ción gnadera.

14) Brandes sumas fueron a abultar los de, ósitos en dólares de 

lo» báñeos, pese a que en 1982 hubo una acelerada fuga de capi 

tales.

15) La deuda extorna de origen privado era a junio de 1982 el- 

52iS de la deuda . En dicho año,loa pérdidas de reserva del BCU 

alcanzaron a 565 millones de dólares. A lo que se debe aunar el 

finaneÍ4..uiento al Banco Hipotecario, determinados préstamo» a 

breve plazo de la banca privada extranjera al seotor pdblttoo , 

que a setiembre de 1982 pasó a tener el 55% de la deuda, es djs 

clr el porcentaje mayor. Incluyendo en asta suma el préstamo - 

del M I  y refinanefaciones de deuda a corto plazo, se concluye 

que la deuda extsrna se aproxima a loe 5 mil millones de dóla- 

resi.

16 ) la ¡ayor parte de la industria,del agro y el comercio, es

tán asfixiados por las deudas con la b moa privada,lo que se - 

agudizó con la devaluación de noviembre de 1982, en particular 

pare quienes eran deudores en dólares.

17) La quiebra de la moneda uruguaya en noviembre ib 1932, el - 

incumplimiento por parte de la diotudura dol programa de esta

bilidad cambiarla, se originó a partir ds la pérdida de las re 

servas de divisas, que fueron a manos de la banca privada, a - 

grupos financieros y a empresas extranjeras que con anteriori

dad se pasaron a una "posición comprada" ( mayor activo de di vi 

sa» que su pasivo)*
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Simultáneamente, en ese misino periodo, la banca privada mejora 

ba bus reservas internacional*» y au posición en moneda extraji 

ja*«,*Bti»ándo«e que ia banca privada contaba' con reservas lí

quidas de . 800 millonas ds dólares.

18) Una grave situación económico financiera perjudicó s la »  

y0»  parte de lis  sectores productivos,afectados por altas ta - 

san de interés, factor ésts, que aotuó provocando el endeuda - 

miento y la reoesión.

Varios bancos ante la acumulación de deudas incobrables, le - 

abrieron las puertas al capital financiero internacional, el - 

cual auxiliado por el BCU, pasó a apoderarse de dichos bancos- 

en dificultadas.

£oii bancos extranjeros abrieron sucursales , a  la r«r cue se - 

producís la absorción antes raencirvíiada «

A la vez, no todas las empresas s»' vieron perjudicadas, se han 

ido prefigurando nuevos grupos económicos nativos ds tipo mono 

polio.

19) Paradojalmente, a la filosofía" "neoliberal" se extienden - 

día a día elementos del capital monopolista de estado ,en par

ticular en los aspectos monetario-crediticio y en la estimula

ción de la acumulación financiera.

20) Como conclusión fundamental ante loa rasgos enumerados ca

be destacar que tse ha profundizado Í8 oontrudloción entre la- 

oligarquía fimmoiera y el r-jsto de 1*  nación ,máa alié de las 

diferencias de olass en ese vasto confio: erado de fuerzas;rol- 

pealas por el impsrialisir.0, por loíi ’rupf.s del canital financie 

ro,. sostén social del fascismo, sufrió W  rechazo y la resis - 

tenéis al ré- imen obligándolo a ufecar un tendido de uentes - 

par. intentar sobrevivir a Tos cambios que inexorablemente so

bre vendrán en el Uruguay.
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5 .4  - Intento de Institucional sación del rór.imen.

Dente fines da 1973,en 1974 y parte de 1975 ,le dictadura cons

tató que la fuerza opositora crecía,que era múltiple y maaiva- 

la base de ¡nasas que le enfrentaba,todo lo cual explica porqué 

debieron tomar por el camino de la creciente represión,

Sn los momentos previos al golpe de estado sus autores habían- 

pronosticado una etapa de prosperidad,ilusionados con las posi 

bllidades que brindaba el alto precio de la carne y la lana en 

el mercado mundial.Pero a fines de 1973 era evidente el fracaso 

de la polítioa económica de la dictadura,los únicos beneficia

dos eran los rosqueros.

En mayo de 1974 se produjo una nueva crisis político-militar,y 

como consecuencia fueron eliminados de los mandos vina serle de 

elementos peligrosos.Se puso otra vez en evidencia la inesta

bilidad del régimen.

Laa encuestas,cuya publicación estaba prohibida en el Uruguay* 

se publicaban en el exterior,demostrando que sólo un 6 % de la 

población apoyaba el estado de cosas reinante en el país.

También,debe t-marse como medida de repudio a la dictadura,el 

hecho de que (sepún olfras oficialas dol Ministerio del Interl tj 

or de la República Argentina) en los primeros seis meses de—  

1974.se habían radicado 200,000 uruguayos en dioho país,Razo

néis de tipo económico y político obligaron a centenares de mi

les a tornar el caraiño del exilio.

La evidencia de que su poder peligraba,llevó al reglara a. ado£ 

tar definiciones.En octubre de 1975 desataron una vasta opera

ción repreeiva.de tfpioo corte nazi,que había sido preparada - 

minuciosamente por los servicios de inteligencia asesorados por 

la CIA.Liiles de personas fueron conducidas a las cárceles,lúepe 

llamadas "infiernos” ,a  las cámaras de tortura.deoenas fueron - 

asesinados y "desaparecidos",Fue "el  golpe dentro del golpe".

Le ferocidad sin límites de loa fascistas pasó a ser de cono

cimiento de la opinión pública mundial.de los organismos Ínter, 

nacionales,de las organizaciones sociales y de masas.Le cróni

ca y el testimonio de la tortura física y psíquica era el acta 

de acusación que demostraba la verdadera naturaleza del régimen.



Laa "razzias" no lograron sin embargo paralizar la resistencia. 

SI movimiento popular,en particular el PCU,la columna vertebral 

de la resistenoia,el que sufrió los más duros golpes,recuperó- 

su capacidad da lucha.Ante la sorpresa de los mandos fascistas 

y granjeándose * 1  respeto de los aliados,se cubrieron las bajas 

y las reservas y relevos de combatientes mantuvieron en pie de 

lucha la organización.No hubo un día de tregua para el régimen. 

Un rasgo importante de la resistencia antifascista,es que no - 

0Óio los sectores proletarios y revolucionarios partiepan en el 

enfrentamiento,aunque sean el Centro y el nervio del mismo.

En primer lugar,porque el fascismo promovió a primer plano el 

tema de la unión de todas las fuer'zaa democráticas, o no fas—  

ciíitaa.ya sea pera impedir el asce’nno o pira derribarlo.Estu no 

es tarea de un sólo partido o sector social.Y esta es la base - 

del painteo de amplia unidad o conVergenóia untidietatorial de 

uñ amplio espectro de fUerzasyque 'van más allá del í?A,que inclu 

yen a los partidos tradicionales,o sectores importantes d® éstos 

junto a quienes se opongan al régimen.

En segundo lugar,porque la propia dictadura necesitó formas le

gales o constitucionales para prooeder a un "lavado de cara".

En esto incidían las contradicciones que erosionaban el régimen, 

la incapacidad que manifestaron paTa resolver los problemas so- 

cioáconómieos.el aislamiento interno y externó.Y,las lecciones 

que brindaban procesos corno los de! Irán 6 Nicaragua entre otros. 

Boeí corrientes,dos esquemas o doctrinas estuvieron presentes du 

rárite los filtiraos años en la copula mílitarta) uuaa téndencia que 

buscó una salida negociada haela una democracia "tutéflada"'; 

b) y otra,ultrafasciata,partidaria d é l a  rVpresiÓn a ultranza y 

enemiga de todo tipo de "diálogo" con ló oposición.

Las corrientes más "duras" debÍeron(pése a coatrolar el poder 

desde febrero de 1979)mantener un proclamado "crohograma de ins- 

títucionalización".El mismo inclufa un "plebiscito constiticio—  

nal" y una "apertura electoral^ paro. 1981 .Era el viejo lena del 

"Gatopardo":cambiar algo para que todo permanezca igual.

La estrategia del fascismo en torn'o al plun de institucionalizar 

el régimen de facto,perseguía ¿os'objetivos básicos:
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1 ) aniquilar odeaartioalar a las fuerzas avanzadas mediante—  

un doble operativo: la represión selectiva,Meticulosamente prs5 

tloada,y la formación de un movimiento sindical amarillo,subor 

diñado a los fascistas,

2 ) lograr que loa partidos tradicionales se souetan al "crono-

■ grama" de la dictadura.De haberlo hecho,debían aceptar una -—  

constitución fascista,en cuya elaboración quedaban excluidos;-' 

la proscripción del Frente Amplio;su propia automutilación a - 

partir de la aceptación de una lista de dirigentes impedidos db 

actuar en política y por último, ir a unas eleociones en las - 

que se presentaría un solo candidato di itado por las FFAfl, o- 

sea sin ninguna alternativa. Era prácticamente imposibl» que - 

los partidos tradicionales aceptaran pasar por las "horcaii eau 

dinas".Hubiera, significado la disgregación y lá división de c£ 

leofcividades políticas, que se atomizarían recogiendo las miga 

jas que ofrecía el régimen .

Í¡1 fracaso de dieba estaategia se Manifestó en el, hecho de que 

la dictadura no logró aniquilar a las fuerzas de vanguardia.no 

pudo crear un movimiento obrero dócil y tampoco los partidos - 

políticos se prestaron a la farsa del "cronografía", para deco

rar un régimen aislado y corroido en todos loa planos .

Surgió así en el año 1979, un hecho de gran trascendencia* un- 

grán despliegue opositor que abarcó a sectores que hasta ese - 

momento estaban inactivos y que no se habían manifestado an - 

los primeros seis años de la dictadura, lil ?CU oai-actérizó es

te fenómeno como "la  ruptura del in lovilismo político".¿Qué —  

fue lo que permitió este importante avance? Sn los primeros —  

años ) (1973-79) el peso de la resistencia activa con su alta- 

cuota de presos y víctimas .recayó sobre lotí hombros de las —  

fuerzas de izquierda, en parclcular del PCU.UJC, y del FA. Las 

otras fuerzas, hasta ese f.omento carecían de posibilidades y - 

de capacidad para aotuar ante el permanente hostigamiento de - 

la dictadura. B1 heroísmo y ía tenaz resistencia de las fueras® 

revolucionarias que desde la cárcel y la clandestinidad y el - 

exilio hicieron posible la ru tura del inmovilisrao político,el 

mantenimiento de una elevada moral en la'-oposición , y la crea 

ción de uno aoli' ridad intarnuoional que ayudaron a aislar ■— 

la dictadura,a la par que su onía una ayuda efectiva a los com 

batientes del interior del p: fs.
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SI Frente Amplio delineó, con «cierto que la vida ha compraba— 

do,un plan cuyos aspeetoa esenciales se pueden resumir en *

1) Amnistía general, que abra el camino a una real salida de* 

mocrática y que incluya la libertad de todos los presos políti 

eos,la restitución de los derechos y libertades sindicales y - 

políticas , y a partir de ellas, la renovación de la vida púb^ 

ca de los partidos.

2 ) n plan de reconstrucción nacional qus ataque las causas - 

de la crisis económice y las profuhdas secuelas que el paía

redará como consecuencia del fascisno.

Ambos objetivos,se inscribían en la línsa de lograr una amplia 

unidad o convergencia para agotar las posibilidades de una so

lución política por vía pacífica.

Al promediar el año 1980, constituyó un hecho relevante la for 

raación del grupo de Convergencia De iccr'tioe en Uruguay(CDB) - 

formado >or un grupo de ciudadanos exiliados de las diversas - 

corrientes democráticas cincluyendo blancos,colorados y FA- .- 

La CDB expresaba que* "  sin representar oficialmente a dichas- 

organi«aciones y tendenciaa,expresan ej sentir de las grandes- 

mayorías nacionales" y ss propoilah 'uspiciar "loo oroceso dc- 

coordinación de las corrientes políticas colaborando en la  lu

cha por la democracia en el Uruguay".

lio eran ciudadanos aislados,tampoco significaban la unifica —  

ción de las fuerzas antifascistas , pero sí fuevon el reflejo- 

unitario de lo que e t el sentimiento nacional q ¡e palpitaba ♦ 

en el naís.

La bósqueda paciente , des Je una óptica revolucionarla de la o® 

vergencla de todas las fuerzas en ifascistns,no eliminó de la- 

visiónde la vanguardia la co :oíencia de loo peligros que ace - 

ohan en el camino de la derrota de la diotadura sin alentar 1- 

lusiones so >re caminos fáciles ,no nc descarta la violencia - 

en el Uruguay inserto en un cuadro' latinoamericano , escenario- 

de duras batallas entre revolución y contrarrevolución. La even 

tuulidad de que el fascismo opte por el comino del genocidio - 

significará que la lucha deberá pesar en cuanto a formas y mé

todos al terrenos que las circunstancias reclaman ,con la con

vicción de que el triunfo será del pueblo , Más allá de la cué 

ta de dolor y s^crifici-* que deba par-ar.Qsta certeza la otorga



la* derrotas qu* el Imperialismo sufre a manos de los pu*blo*- 

en la época actual.

31 plebiscito constitucional de noviembre *  1980, pasó a la —  

historia como símbolo del repudio nacional al fascismo. Cincim 

ta y elete por ciento del electorado votó por B0 .Pallaron loa- 

cálculca de los ;en*ral*s i pusiaron e . . .anos d«l pm*blo un ir» 

truniento para que se ,^nif*atara todo el odio acumulado contra 

la dict dura. Pero fu* además un gol e del que el régimen no - 

logró reponerse ,dado que alumbró un nuevo cuadro político,en 

el que todas las xuersas pasaron a una activa movilización qu*  

se acrecentó día a día. Bato lo* obligó a hacer concesiones,co 

enzaron a hablar d* "transición a la democracia", de "díálort? 

a reunirse con loe partidos políticos tradicionales , tener -* 

que aceptar un autrido periodismo 'opositor ,r¡íás allá de las ~  

oarmauentea clausuras a que nan sometido a diversos iremos —  

que han reaparocido sin cesar. Las radios y la TV, pasaron a- 

ser vehículos de la inquietud y lo vivacidad con que se discu

tían los tenas,rschusando y quebrando cad_ ves en mayor medida 

la» rígidas normas de la censura. !£odo esto a . tirauló la luoha- 

nopular,el pueblo penetraba por las brechas y las fisuras del- 

ré¿?imen y e¡ te se ha visto obligado a realizar nuevas concesío 

neii . Hasta llegar al daspliegu* de uno r.sistenoie que se ma

nifiesta d* forma multifacética esla miando el plano de actua

ción estrictamente clandestino con as mil formas d* la acción 

legal y aemilegal.

Con relación a la derrota del plebiscito,en diciembre de 1980, 

el PCU expresaba ea uon declaración:

"Ih  victoria del ifO Implica un pronunciamiento de si^no na- 

elonsl. Culmina,an eatn etapa, la cont nuidad de la resl* - 

tencía de los trabajadores... del o íeblo, de la in-iensa ma

yoría de la saciedad uruguaya,de su Partido,abarcando dasd*- 

el movimiento sindical hasta la variada ;a.m» de las organis 

ciones del ©ampo, d* 1  s industrialea nacionales, y que in

cluye también la Iglesia y otras fuerzas sociales, ün torno 

a la >lata > orina del SO,sostuvieron puntos de vista comunas, 

el PA.los Partidos Tradicionales, y se generó un clima d *~
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o

coincidencia entre diferentes fuerzas política» y socialas- 

para Lo cual constituyó una irn o rtan e  contribución la for

mación en el exterior de la CDU, bocho uistórico pora la lu 

cha actual y para las futuras etapas a  fin  de librar una —  

apertura real o la calda de 1a dictadura, es deolr, la recx 

quista da la deiiocraola. fin ente isentldo ,resuLta alentador 

que el líder del partido Ssclinál , Ileon Ferreira Aldunate^ 

baya expresado su upoyo a la Gonvor.onoie Deuoecátlca y su- 

papel cono nt'rlocutor válido de todaa las tfuerzac deiaocrá 

tlcae de América ^atlna".(114)

La resistencia de los áltiisoa «-los» no explica por sf  sola có- 

:io fue posible que la dictadura fuera derrotada en una opera - 

ción da oarácter fraudulento ea la que canta an con el terror- 

y los r.edios do propaganda .La roapuefltu ae halla en la con —  

clrnola que c fue forjando en las dos d .'cadas antei lores al - 

golpe de estado,du nt-.. las cuales se construyó y fortaleció - 

la fuerza social da la resolución uruguaya.

Tanbién incidió en la victoria de novie :bTe d i  80» lo tradl - 

oión democrática du la sociedad urugu>yu,ios caublos operados- 

en las ¿ltiüüS dácadae en la actitud di. uchos aectoros socla* 

les , Indurando el «forzamiento de las tendenoiss re.’omiatas 

en loa partidos tradicionales.

jn la movilización por el NO, Intervinieron ci.ududanos de todos 

loa oartido»,convergieron las oáa anplius .Tuerzas nacionales.- 

^eepecto a Ir necesidad de ls acción eoaún .Wllson Perreira 11 

de* del partido Nacional ex-^resft

•Qué razones 'ueden invocarse jaira negares a su iarse a este 

esfujrao oonón ? Algunos dirán que son de¿«siado irreconci

liables y profundas las diferencias 'ideológicas que no«‘se

paran de los o ros.Yo soy blaneo, tradicional y entra.Uible, 

emotivo » . .  ¿Y por que sea blanco no voy a salir a pelear - 

junto con el comunista y el aocialista.y el otro.y el que n 

tiene partido oero está en la l-íst» trinchera que yo, del - 

alano ledo y que reconocen el qísoo enemigo que reaonzoo 9 
yoJ?. u<S cosa aás re ilda con a tradición nacional, conla- 

buena tradición oriental, e.ito ¡ o olssi .car a los compa ——
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triotas según lo qus piensan, cuando - y  no es una frase- - 

lo que está en peligro no es episódicamente una fórmula po

lítica,una realización social, lo que etJtí en peligro os la 

patria J Nosotros correaos el riesgo de quedarnos sin país!

(115)

5*5 . R efl»,jo e n  el Plano Pol ítico J a r - . - . . ; ¡ , 4 o  (la  j o s  S a a b io s 

Operados tojo el Fascismo.- 

cil aislamiento pol£tieo q u e  ha p a d e c id o  la dictadura d e sd o  s u -  

ins uración ae tío apr&vado ñor la ftjrru.' lyjdiéad de las contra 

diocionss enarenadas por la aplicación. a ultranza de lae rece

táis raonetarietas . ’ül más amplié jfoo'iüzo que conoció la histo

ria de la nación «coincide con la eolítica de c o n c e n t r a c i ó n  y 

centraliB ioión de) ewpital que ha favorecido al cs-pital finan

ciero a los bancos y  las trasnaeloóles. Peoogieron el r e c h a z o  

de los trabajadores y también el de las c. p a s medias ,y v a s t o s  

sectores del eamno,de la industria y  dé! comercio.Be penersli-

7.6 la acusación de que el ré,timen c o n v i r t i ó  una economía de  -  

producción e n  una economía de e a p e c . l a c i ó n .

¿oa productoras agrarios denunciaron «ore ente el endeudamien

to con la baño». Dirigentes de la Moderación liursl, "insoiips - 

chables"de isquierdismo dsclarabau a fines del 8 1 i

"  Que el p;-ís trate de reaca tar 1# soi>e¿anía de sueeotor fi 

n*nciero,que sus uobsrnsnteB sesn dueños de enaeudar al —  

país en la toma de oepitt.lis dél exterior y canallasr esos- 

ca .'.telss en e desa'rollo d® sus riquezas nsturales, hacia 

el desarrollo de su capacidad de trabajo. Saa ct paeidad de- 

e deudaslento ha nido utilized en los ' Itirnos ^aríodos en- 

benefioio de la bañes intsmncionsl y  no en beneficio del - 

p «í s ."(l l 6)

Í3sjo el ftueciemó, loe ree.mmsdsmiSh toa :£a notaolas han eLdo - 

el tránsito oads v z mée firms del >aiti(ío nacional a una oos- 

turs do franca confrontación con el f.' soismo ,au positiva «ct¿ 

tud hacia la participación de lee '.uer^as del 1A en todo proc¿ 

so de revi deiaoor«tla«oión y »u vallóse apoirt® •n  el «Islanlcn 

to internacional del régisisa .



iSn el Partido Colorado,la instauración de la dictadura aparejó 

una mayor inhibioión y movimientos y dafiniciones mucho más d¿ 

fusos,tanto hacia el régimen como hoeia las demás fuerzas ad

versas al fascismo,sin perjuicio de la perfilada actitud de a_l 

guiaos dirigentes.

S I amplio apoyo popular que obtuvieron los sectores mayorita

rtos en las elecciones internas de 1932 (117) fue una derrota- 

de una camparía provocativa que atacaba la convergencia denocrá 

tica.La prensa oficialista habló de "infiltración del Frente- 

Amplio en el Partido Nacional."

Los blanoos.en particular,el sector lidereado por ’filson 7'errsl 

ra,pagaron un precio en prisiones,destierros,clausuras de pe—  

riódioos,y aán muertosscomo el Presidente de lá Cámara de Dipu 

tadoe,’ Jctor Gutierrez Ruiz,asesinado ->or esbirros en agosto - 

de 1976 ,en la ciudad da 3uenos Aires.El mismo día cafa asesina 

do el senador del PA.Zelaar í ichellni y el raádico comunista —  

Liberof.

Ss ilustrativo,que la campaña electoral de 19=32,el Partido na

cional la inició con un discurso en que proclamaba»" uestra —  

lleta vale mucho más por los ausentes que por los presentes". 

Las actitudes del P.íTacional tienen antecedentes previos al —  

golpe de estado de 1973.La percepción de la rsdicalización po

lítica y socisl llevó al sector de Víilson Ferreira a formular- 

un programa ( "i 1 compromiso con Usted"),que hablando de temas- 

como la reforma agraria y la banca,logró día iwtarli votos al - 

naciente y pujp.nte Frente Amplio.Posteriormente,el sector "Por 

la Patria" y "Movimiento de Rooha" (liderendoa por P/ilson Fe—  

rreira y Carlos Julio Pereira) llevnron a oabo un enfrentamien 

to incisivo a Pacheco Areoo y Bordaberry en la oampaña elec

toral de 1971.Se produjo la decluraoión conjunta del P.Nacional 

y el PA,oon motivo del golpe de estado y en apoyo a la huelga- 

general decretada por la CNT.Activa participación tuvieron en- 

las jornadas antidlctatoriales de 1974/75 la juventud del P .H . 

A esto se sumó,el contacto vivo de íilson erreira con miles - 

de exiliados,con la solidaridad internacional,que lo llevó a - 

una aotitud convergente expresada en la consignas"golpear jun

tos aunque actuar separados",la defensa del general Lfber 3o-- 

re,'ni,toda lo cual fueron antecedentes para el apoyo a la Con

vergencia Democrática que secontituyó en abril de 1980.
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Lo antediobo.no elimina el carácter policlasista del Partido - 

Nacional.En sus filas alberga a loa llamados "blancos baratos* 

que fueron derrotados en las elecciones internas,así cono tarn¿ 

ién sectores que se destacaron por la cerrada oposición a la - 

CDU,actuando como freno al despliegue de esta tendencia unitaria 

a nivel de toda la oposición.

31 elevado estado de ánimo de la Juventud.se canaliza en la a- 

parición de combativas corrientes juveniles en el seno de loa- 

partidos tradicionales.

La Coordinadora Batllista (CBI),dentro del l'artido Colorado,—  

cuenta con jóvenes políticos que han expresado que no acepta

rían "ninguna discriminación o proscripción",lo que supone un 

tácito apoyo a la legalización del ¿'reate Amplio,el PCU y el - 

rento de las fuerzas de Izquierdas.

El 1 5 /7 /8 2 ,el dirigente de I b CBI/Flores Silva,escribía en el- 

aenr-nario opositor "Opinar" (colorado) i

" La orláis del batlliemo resultó en lu erisia del país, 

como el vigor tiel batllisrao habla resultado en el vigor 

del p aís ...ü in  la apoyatura en su eje progresiva y ~—  

socialdemóerata,el peía todo,qUedÓ en el- a ire » ."(118)

Para Florea Silva,a mediados de la década del 4 0 ,con Luis Bat- 

1 1 o,ae habría impuesto la izquierda partidaria y a mediadoa de 

la del 6C.se inpuso -erpreafi- le derecha partidaria.

También se destaca la aparición y desarrollo de un Iflcido y —  

combativo grupo juvenil en el I'. i-,'acioou1. Jn las Convencionea- 

partidariaa,que se realizan luego de 19-. 2 , como resultado de las 

elecciones internas,se han aprobado resoluciones donde prima—  

al paciente,pero a la voz firme planteo opuitor,reclamando —  

nna amnistía total e irrestricta.el apoyo a la C'iXJ,ete.

Fueron abucheadoa en la Convención del P.Colorado,Pacheco y au 

séquito de colaboracionistas con el régimen.Igualmente debieren 

replegaras en la Convención del P.liaoioael loa personajes que- 

actuaron como laderos de la dictadura en eatos años.

Las elecciones internas.para elegir las direcciones de los par 

tidos autorizados (.racional,Colorado y Unión Civiea.) generaron 

reacomodoa de laa fuerzas politioaa,hecho que en general está- 

presente en todos los procesos históricos en vísperas de un pe 

ríodo revolucionario o de agudización de laa luchas sociales y 

políticas.
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aquellos objetivos de fondo que signifiquen la redistribu

ción efeotiva de loa medios de producción y de lina posibil^ 

dadoa; la defensa del trabajo naoional de la evasión de dlyi 

sas,:;iedi«nte una adecuada legislación sobre la banca,lu que 

deberá estar a disposición de loa intereses nacionales y no 

de particulares o de extranjeros.

( . . . )  Reiteramos asimismo,la vigencia de los principios —  

fundamentales del Programa de Gobierno que oreaantara el P. 

Nacional y que recibiera el mayor apoyo popular en oportuni 

dad de las elecciones nacionales de 1971» "Nuestro Compromi 

so con Usted".(120)

En las filas coloradas,tambián surgiero planteos programáticos 

de contenido avanzado.En el semanario "Opinar",un dirigente del 

bntllismo.Aldo Ciagullo,manifestó : "Hoy nosotros sostendríamos 

la nacionalización total de la banca privada ..."  ( 12 1 ) .

En el programa del grupo "Libertad y Cambio" del P.Colorado se 

expresat "Por su importancia estratégica en el financiamiento 

económico y por su acentuada extranjerización,la Convención del 

Partido deberá abocarse al estudio de su posible nacionalización". 

(122).
Esta"radicaliza©ióh de sectores juveniles de los partidos tradi 

clónales llevó a el diario "El País" a lanenturse en un edito—  

rUl a.t 29/5/82!
" . . . l o s  jóvenes de nuestro tiempo viven sometido* al doble 

juego pernicioso que significa,por una parte la falta de - 

una preparación sólidamente impartida pór sus padres,y por 

otra,el adoctrinamiento,la 'concientización*,proveniente de 

los siempre activos agentes de las ideologías y los centros 

de poder inspirados en la propagación del despotismo y en <0. 
desprecio por la libertad y la dignidad humana".(123 )

Es la confesión que en una década de fascismo no pudieron orear 

una juventud dócil,sino que en medio del terrorismo represivo- 

hubo continuidad del movimiento que enfrenta a la dictadura 

decide antes de instaurarse en el poder.
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E1  hacho de que la política económica de la dictadura baya 

reforzado laa posiciones de la industria frigorífica,1a banca 

y un sector de grandes ganaderos asociados a ellas,en perjuicio 

da la gran masa de productores rurales,ha tenido su reflejo en 

el plano político.En un reportaje que le realizó la revista " 

"tercer Mundo" a Wilson Perraira Aldunate,a principios de 1977, 

t

s -¿En su opinión,qué sectores económicos apoyan 

al régimen?

s - Yo creo que u favor del régimen están,por un 

lado,el capital puramente financiero.Los ban 

eos,en principio,son grandes beneficiarios 

del nuevo sistema.. .Por otro lado,un pequeño 

sector industrial que vive exclusivamente de 

la buena voluntad del aparato gubernamental, 

el que exporta beneficiándose con concesiones A

o tipos de cambio.

: - ¿A los frigoríficos los incluiría? 

j - No creo que pueda hacerse una categorización 

demasiado precisa,pero en principio afirmarla 

que sí.

Periodista! - ¿Estos sectores,tendrían que ser castigados,no 

solamente por el apoyo que han dado al régimen, 

sino por lo que tienen de malignos económica

mente?

W.Ferreira: - Yo no quiero asustar a nadie.El nuevo Uruguay 

tendrá que recuperar para el país el contralor 

de los sectores básicos de la economía,hoy ex

tranjerizada, vendidos.So me atrevería ahora a 

proponer fórmulas ooncretas." (124)

Eo. síntesis,laa expresiones de los diversos sectores políticos 

de la oposición antifascista demuestra hasta qué punto el régi

men ha hecho incociliables los intereses antagónicamente opues

tos de los grupos financieros y la mayoría de la población,des

de los asalriados hasta los empresarios y comerciantes saquea—  

dos por la banca y la oligarquía que domina la ecoiaomía nacional.

éste expresaba 

"Periodista

W.Ferreira

Periodista

W.Ferreira
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5 .6  - fm, nueva jiltuaolón poJiUo»,,

Para abordar este tema,apelamos a una cita de un documento del

PCU correspondiente a enero de 1984:

"En forma abocetada,los momentos culminantes del periodo 

transcurrido merecen la caracterización siguiente,En —  

1978 /79 ,la resistencia del movimiento obrero y popular» 

pese a la represión sañuda,generó la ruptura del inmovl 

lismo político.El plebiscito de 1980 se constituyó en - 

un jalón fundamental al derroté? el plan de institucio- 

nalizsción del fascismo.ai 1981/82 ae desplegó un vasto 

movimiento opositor de múltiples capas de la sociodad y 

de todos los partidos polItiooB,se ensanchó la brecha - 

abierta por el plebiscito .!*» elecciones internas cons

tituyeron una nueva derrota de lu tiranía,lo que permi

tió alcanzar espacios legales para determinadas oorrien 

tes políticas y sociales,a todo lo cual contribuyó pod»i 

rosamente una solidaridad internacional suscitada por - 

un exilio de .cara al país.Había nacido una nueva situa

ción política.Se habían creado-como lo preveía el ante

rior GC- las premisas objetivad y subjetivas para la dis 

rrota de la dictadura.La extensión y combatividad del - 

movimiento sindical,estudiantil,de los sectores de la - 

izquierda coa el FA,pusieron de relieve la debilidad —  

del régimen y la aparición de fisuras en el gobierno y- 

las PFAA.i’odo ello mostró que se hablan creado laa con

diciones para alumbrar una democracia avanzada cion la - 

derrota del fascismo,erradicando todas sus secuelas y - 

«vitando la imposición d« una democracia restringida,—  

que significaba mantener clavada la espina envenenada ~ 

del fascismo en la nueva situación política.

La magnifica demostración de la clase obrera «1 Primero 

d« Layo d« 1983 ,organizada por «1 PIT (125)con el deoi- 

dido apoyo de todo el pueblo,d« los partidos y del estu 

diantado por iniciativa ASCESP-FIiUU(126 ), significó la - 

irrupción de las masas en e l escenario político,,y barrió 

toda tendencia a la expectativa o a la capitulación.Se - 

reveló la gravitación nacional üe la clase obrora orgaal 

zada.una clase obrera erguida y reivindicando la tradi

ción clasista del movimiento sindical encamado en la CNT.



"Los partidos políticos racuaaaron el proyecto de una de 

raooraeia restringida con tutela militar y de institucio- 

nalización de estructuras fascistas«contenido en el ulti 

matum de la C0L1ASP0 en el Parque Hotel(127).

Avanzó en esas circunstancias la concertación d« todo» - 

los partidos políticos para enfrentar la dictadura,de fco 

dos aquellos que desde la primera hora enfrentaron al rb 

gimen con decisión y combatividad.Culminaba así una déca 

da de combate obrero y popular y ae fijaban los rasgos - 

de un gran movimiento nacional opositor.cuya máxima ex» 

presión la constituyó la histórica jornada del 27 de no

viembre de 1983 (128 )".

En un reportaje que se le realizó a Eodney Arismencli,establece 

la importancia de la concertación política en los siguientes - 

términost

"Desde el punto de vista de la lucha contra la dictadura 

la concertación de los partidos fue el más alto resultado 

polítioo logrado y a la vez el paso más grande «n el caml 

no para derrotar a l  régimen.Como ya dijéramos«cuando las 

masas y las manifestaciones rompen laa espeetativas,cuan

do fm easa la maniobra del régimen de imponer un "diálogo" 

mediatlsador y hacer pasar su plan continuista de demoera 

eia tutelada,el FA -bajo la inspiración del Gral.Seregni* 

levantó la bandera de la concertación nacional,insertán

dose a la manera popular en el “diálogo" o sustituyéndolo 

per esta nueva realidad nacional donde ae sientan a la - 

misma mesa los partidos tradicionales,los partidos legales 

e ilegales,autorizados o prohibidos,dándole una común co

hesión a todo el movimiento de opo&ioión.Sn el proceso se 

aloansa la coordinación de loa pértidos,de la que nacen - 

jomadas y manifestaciones múltiples da agoato u diciembre, 

acompañadas de expresiones públicas de todo el pueblo.

Todas estas acóiones...han sido convocadas por una Coordi

nadora de todos los Partidos legales e ilegales mas el PIT 

y otras organizaciones sociales y de este modo »e ha crea

do la premisa pera pasar áe una ooneertación en la acción 

a una oonoertaoión pj?Ofí*«inátiea.Este qh un h«oho histórico 

de proyección Innegable en el presento y en el futuro".(129 ).
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YI
e o i  s i o s i o i s s

Le eonaolidacióa del -atado uruguayo a linea dul el.-lo XIX ea 

tuvo vinculad» «1 lapulao que .lev 5 a la claae capitalista ru 

rsl.a  liquidar la eoonosi* preoeplt*lleta *n al ctuai)©. 

la Inversión da capital an la »oderüL;.*eLfet ,«I agro exigió - 

un establo da olaaaa an al podar, que p«~.d tiara la reapropia

ción de 1 » rent» dlfer aolel a la bur ".sacia capitalista tía - 

duatrial y adrarla) que desalojó s l o s  crotoras reaccionarios 

del gran capital oatfvo e taparla lleta*

SI oacanao -al poder de ¿oró Batl-la y •' '¿t»si*ai¿:atfAcó a pri¿ 

ciploa de «ti lo al triunfo del blac¿-«e c k r ta de 1 . i.'ux¿ua- 

e£a ioduEt-lol y > rarla que ae oons >ii-á e.-_oyíndow» en la - 

pequeñn burjacaf urfc-na y rural y aa le claae obrara de la - 

ciudad y al «ñapo»

la ostructura político iaatltuolonsl Tue a r i ’ id& en base al - 

proyecto 8ocio»con<*»i«o da la naciente bar.” ;e^Ia nacional* 21 
batll tasto iaicial 1-istauró al rd ;lcaoa t- acrático bur.-aée • - 

La dietribución da capital de la bürgu«-í:¡ '.ad igtriul, au aa- 

t ruó tari eapaelf la*» - de clase,cre«ron <*» su etapa histórica - 

una receptividad a laa ideología de -o?'5ieo reformistas qua- 

wós allá de ou ato í^ío, fue*on novlltr/ido.-i-.s y r'*realetae- 

frente a los sontoras reaccionario» ¡¡a eufrentarea.

La presennl dp una clfiao obrara or^^nir-.odü donde finas dal - 

al*lo m ,  portadora de ideas revolucionarias que trajo al - 

aluvión tan igra torio de ’5uroo«, detemiiió la tu :-¡ rana -resen- 

cía de una aguda lucha de clnana,imprimiendo un euroo avansa- 

do al proceso aocionolítleo uruguayo.

Loa ganadaroe fueron reduciendo au oposición en 1a medido que 

la coyuntura favorable del mareado .sandial les pornitln acre

centar la raaau.de panada».

*;aero de 103o*cor«emó al eetenc'-ia lento ■ largo lazo del sec

tor afro peonarlo, que haeta ene «ouíantp u jlü  sido la activi

dad móa fcnportanto,produciendo (carnea#lanf‘.»#etc .) en oondi - 

clona» de ivwMtanola con «1 erterlbr*

•:aajá
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ün la d'cada del 70 del siglo pasado,culminó la aeumuleción - 
originaria y la forjación de un morcado interior para la ln - 

duatria. Sin embargo, el desarrollo capit liatn en el campo - 

ae procesó sin codificar los fundamentos de lo aran propiedad 

latifundista.

£1 dilematentre redistribuir mejor el excedenta de renta da - 

vivado de la agropM«ll*U o destruir el latifundio,ónfrenta*- 

al imperialismo, lo que hubiem  incrementado la acumulación - 

capitalista,no fue resuelto por la burnieefa iaciontil,dado - 

que coueilló con arbos enemigos del desarrolloeoonómico del- 

pafa*

Como la for ación de los precios depende de factores do orden- 

econóiioo y político,el lacroso de loa productores egropeeua- 

í'ioa ,1o decidía en última instancia el tipo de cambio, A pajr 

tír de 1930, ante el descenso del vol iraen exportable y la oa¿ 

da de los precios de los produotoa agropecuarios en el merca

do .Internacional, loe latifundistas oentraron su presión en - 

torno a los tipos de oa; bio, a fin de conservar y «creoentar- 

al máxitao la plusvalía apropiada.

Le dictadura de Gabriel Terra,en el período 1933/39 .llevó a- 

cabo una redistribución de la renta nacional, :radiante la de

valuación del signo monetario, que permitió una traslación - 

temporal de los ingresos de la industria al sector de loa - 

rondes latifundistas .

£1 batllisiüo, que no había resuelto al "problema de la tierra^ 

pagé tributo a su conciliación con ln ré.\ora da la aran nro - 

piedad q ie de jó Intaotai el 31 de orzo da 1933*se cu plió la 

prliaera ''ofensiva del eealfeudo", demostrativa da que no ha - 

brá un consecuente democratismo político, ni estabilidad ins

titucional sin la destrucción de las relacionaa oree a o?, tn lis

tas en el medio rural.

£1 desarrollo capitallata en el campo cristalizó el latifun - 

dio "prusiano" en oposlció n al camino "fa^ie r ", según la cer 

tera caracterización leninista.
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Bn al transcurso de la Primera Guerra Mundial ,  en la dácada- 

del 30 y durante la Segunda Guerra ¡undial ,ae produjo una - 

diferenciación entre la gran burguesía y la burguesía madia. 

La opa de la gran burguesía que pasó a dominar estaba formada 

por»

- grandes comerciantes que reinvertían su capital en indus

trias,

- grandes terratenientes que colooaban parte do sus ganan —  

cias en la banca y en las industrias rúás ¿entables,

- grandes industriales y comerciantes a quienes el estrecbo- 

aeraado interno les impedía obtener una'alta tasa de ganancia 

para ser invertida en sus propias empresas por lo que pasaron 

a comprar latifundios .

Despuás do la Segunda Guerra Mundial en el seno de la gran - 

burguesía se produjo una diferenciación entré los grandes ca

pitalistas conectados directamente a los monopolios interna - 

clónales,en el Uruguay denominada burguesía entreguiata, y lo 

que llamamos la gran burguesía conciliadora cuyas inversiones 

se dirigieron particularmente a la industria o ,a  sectores p »  

duciivos afectados por el comercio desigual con el imperialis

oo yanqui. Ssta burguesía conciliadora alentó la falta I l u 

sión de una"mayor industrialización del país* con financia —  

miento yanqui .

La otra gran división está dada por la burguesía media,cuyos- 

capitales se invertían funda?mentalmente en la industria. A - 

esta capa se le denomina burguesía nacional. - 

La burguesía conciliadora y la burguesía media están comprendí 

das dentro de la denominación de burguesía nacional reformis

ta.

liillones de dólares,acumulados en la Segunda Guerra Mundial y 

la post guerra, necesarios para abastecer de ¡aterías primas- 

y maquinarias a la economía,fueron absorbidos por el imperia

lismo.
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Bntre 1338 y 1946 , el batlliauo oasó de la oposición al poder 

político .

. isatr» 1946 y 1958,el batllleiao hizo del desarrollo Industrfal- 

el centro de su programa aprovechando la  gran asa de capital 

que había de jado cornos saldo la favorable coyuntura interna - 

cioaal. 8n dicho período los roble"nos de la burguesía conci

liadora hicieron conceaiones al latifundio y al luiperlalismo- 

preparando el terreno en el cual la agudización do la criais- 

de estructura provocó el agruaoinierító de seoioves rogresivoa- 

de las clases dominantes, que representaban u las miañas fuer 

tías que dieron el golpe de estado en 1933»

Le rave orisls económica y polítloa.fue enfrentada por la - 

batalla obrera y popular, a lo que se aunó la proa ncia del - 

rurullauo que agrupó en su torno el descontento de vastos se£ 

torea engaiiadoa por la demagogia de urdone, todo lo cual con 

fluyó en la derrita electoral del partido Colorado en 1958, y 

el ascenso al cabo de 93 a-ios del Partido -acl -nal al poder. 

La crisis que afectaba la base : atería! de la sociedad urugua 

ye oo.r.snzó o poner en tula de juicio la supérestruotura polí

tica y jurídica simbolizad ■ en el bipartldiSEo »

Los grupos ganaderos y  exportadores propiciaron un impulso re 

distributivo que oulninó con el acorralar ¡lento del batlllsmo 

-en cuanto a expresión de un cierto equilibrio de fuerzas so

ciales* y el paso al control del estado por los representan

tes del gran latifundio.

SI gobierno herrero-ruralista del Partido racional, por su - 

eser.i0la de clase -la-1  fund íatna, gran capital' intermediarle y 

aitv-s finansaa- significó un desplazamiento a la derecna,f<u« 

la resultante de la conducta entreguista de io s  gobiernos que 

tuvo el país entre 1946/58 que sometieron la.economía e l  Ira - 

periáii no y comprometieron Mediante la firsaa de pastos mili

tares la soberanía nacional.

La Eéforma (temblaría y .rionetaria,asÍ coíao laa sucesivas reba

jas de las detracciones fueron instrumentos de una brutal re



distribución de la rauta nacional en beneficio del bloque en el 

poder y en perjuicio de laa amollas mayorías, a la vez que des¿ 

quilibró aún más la balanza co .ercial y de ;oago, profundizó la - 

crisis estructural y agravó la situación política, 

la organisaoión , anidad y conciencia de la clase obrera alcanzó 

su más elevada expresión en la CHT,

La unidad polítioa de los sectores antiiapcrblistas.ae concretó- 

en 1962,con la formación ck 1 jsterior er.1;e iría ere -

ciando y junto a otras fuerzas pasó e. integrar el Frente AmjSlio 

en 1971.

Sn 1963/64 .la  sociedad uruguaya, al igual que el rciaxo de Amé

rica Latina,ae precipitó en un nueve ;,iro de sus crisis estruc

tural,lo cual se reflejó en la agravación de los índices claves 

de la «onomíasla producoión.él comercio exterior,laa finanzas y 

el endeudamiento externo.

Se profundizaba la contradicción entre el desarrollo de las fuer 

zas productivas y las relaciones de pridocéión caducas .

La crisis polítioa y la cadena de golpes de «stado, respondía a 

esa base objetiva , 1a que a su ve* dete minaba una mayor sxten 

sión y profundidad de la lucha popular en América Latina.

£1 .golpe de estado en Brasil,fue en 1964, el inicio de la con - 

traofensiva que el imperialismo nabía planificado luego de la - 

derrota de Playa Girón y la Crisis del Caribe.

B1 avance del nroaeso revolucionario mundial,llevó luego del - 

triunfo del pueblo cubano, al desarrollo por parte del imperáis 

llamo de una cstastsgis global cuyos orlmeros y visibles resal» 

tados fueron la int-rvenoión directa en Viet ¿íarn y en Sto. Domin 

go, atibas en 1965.

El historiador ffianfred Kossofc,constató que a fines de 1965, dos 

terceras partes de A -érlca Latina,habían caído en umnos ds go - 

bienios dirigidos por el ejército .(129^



..

«poyándonos en la fértil teoría, de "onin, pódenos apr .ur que- 

el continente ae debatía en la dialéctica de la revolución y 

la contrarrevolución.que para no aer meta laicos ae debe var

eóme» t * aa solo movimiento sooial ínt> ro, que ae desarrolla 

encoonforraidad qon su lógica interna.

A finea de la d é o o d a  del 6c.se vivió u ne  etapa de transíaión- 

baoia batallas revolucionarias r^'a altas que se tiesai*¿.-oliaron 

en el ¡zarco de una brutal contraofensiva del im pe'"ialisao.31- 

fusil d e l  Cna Guevara y su corazón palpitarían aún enlas en - 

tr aías del continente.

¿ 1  i n t e r v e n c i o n is m o  y a n q u i  y  l o s  g o l  e s  de e s t a d o  e s t r e c h a r o n  

dñu aás las b a s e s  s  c í a l e s  e  id e -o lÓ g  leas de l e  d o m in a c ió n  im

p e r i a l i s t a  y  a g u d iz ó  l a s  contradice io n e s  t e n s io n e s  c o n  l a  -  

A:‘:é r i e a  L a t i n a .

ián ol Uruguay, al promediar loa &:io¡r 6 0 ,el desarrolló capita

lista y la hipertrofia del «api .al financiuro y losmonopolio- 

ajarguesando incluso s«ctor«s del latifundio, modificó la es

tructura de las clases dominantes .Laa- nuevas inversiones de 

capital de las transnacionales y el fortalecí lento de los m£ 

nopolios nativos y los //rundes terr tenientes sólo se podía - 

iispnlsar liquid ando las fornas democráticas para adecuar el- 

apárato de estado a la función de «ente del reajusté violen

to <an todos los órdenes i económico .social y político.

¿il advenimiento del fascismo,fue en lo externo la respuesta - 

del impe ialismo al avance li • radar del continente,y en lo - 

intérne la expresión aontrar evolucionarla de la oligarquía - 

financiera q¿e pasó a tomar el aparato eatutal pa: a aplicar - 

sin trabas políticas su orientación eoonónijoa .

;1 princioal ln trumeato de la Uictaduiíú instaurada ,son las—

' rzaa armadas,ea,'leudas para arre ;etqr contra le clase o re 

ra, el ovi lento patriótico y libei" or e incluso contra laa 

tendencia» nacloaal reformistas de la  burguesía.

Un grupo de bancos centralizó uno ahorme tana de capital raone 

tarto día sonlble -no invertida en el desarrollo de fuerzas 

productivas y donv i.tid< .a de ellas os bnoe a Isa condicionas 

creadas Pa.jo el r.iscia.jo- .asi como' lo : irte -rinoipdl de los 

medios de producción y de os e ocios del comercio exterior.
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La e x p e r ie n c i a  d e l  p u e b lo  p e r m i t i ó  e a  e s t o s  a  l o s , c o t e j a r  l a s -  
c o n d u c t a s  de o ad a  s e c t o r  p o l i t i o o . ¿ a t e  r - .s  cioaas t e n  ap¡ r o c i -  

c la r a m e n t e  l a a  c a t á a t r ó f i c a s  o o n a e c u e n c la s  d e  l n  p r o l o n g a 

c i ó n  ha a t a  e l  e x tre m o  do l a a  o r l o i t a c l o n a s  d e  l o a  - r u n o s  d i r i  

g e n t e s  d e l  b ip n r t i á is m Q ,q u e  a b r i e r o n  l a a  p u e i't a a  a l  PT I  e n  I cr 

U i io s  p o s t e r i o r e s  a l a  s e c u n d a  g u e r r a  u n d i a l .

E l  f a s c is m o  i n c o r p o r ó  n u e v o s  e le m e n to s  a  l a  s i t u ¡ c i ó n  p o l f t i m  

que p e r m i t e n  a c e  a r a r  e l  p ro e a a o  s o c i a l  y  p o l í t i c o - i d e o l ó g i c o  

de  l a  c o i l a t r a c c i ó n  de l a  f u e r z a  s o c i a l  d e  l a  r e v o l u c i ó n  n a c ió  

r i a l - l i  b e r a  í o r a  .

p r e s e n c i a  de a m p l i o s  s e c t o r e s  de  l a  b u r / u e s í a  e n  l a  c o n v e r  

e n c í a  a n t i d i c t a t o r i a l  c o m p ro b ó  l a  p r e v i s i ó n  r e a l i z a d a  p o r  e l  

F r e n t e  Au* > l i o  a l  c a r a c  , « r i - ¿ a r  de p r e c a r i o  e l  g o lp e  tie e s t a d o ,  

p o r  s u  o s ¿ ;re c u u  b a se  s o c i a l  y  p o l í t i c a .

E l  "e ro n o g r a ia a  de I n s t i t u c l o n a l i K a c l ó n " , c o n s t i t u y ó  e l  i n t e n t o  

d e l  f a s c is m o  de t r a n s f o r m a r  e l  K a tu d o  e n  a u  p r o p i o  " p a r t i d o  -  

p o l í t i c o " , u r d i d o  p o r  l a  n e c e s id a d  de s u p e r a r  a l  c o m b a t iv o  mo

v im i e n t o  de  r e s i s t e n c i a  que a i s l ó  e l  r é g l ia e a  y  a yu d ó  a  p rom o

v e r  e l  r e p u d io  I n t e r n a c i o n a l  a  s u s  c r ís .e  í e s .

L o s  p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s ,c o n s i d e r a d o s  c o n o  b lo q u e s  p o l í t i 

c o s , ^  p u e d e n  o f r e c e r  s o lu c i o n e s  a  la s i t u a c i ó n  d e l  p a í s ,p e r o  
l a  e x p e r ie n c i a  ha d e m o s tra d o  que d ic h o o  p a r t i d o - : n o  s o n  o r g a 

n i z a c i o n e s  u n if o r m e s  qu e  re s p o n d a n  u n ív o o a s a n t e  a  u n a  d e l i m i 

ta d a  f i l i a c i ó n  de c l a s e .

La a  e s t r u c t u r a s  p o l l c l a s i :  t a s  de loa a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s  -  

a b a rc a n  a  f u e r z a s  s o c i a l e s  s u s c e p t i b l e s  de i n t e g r a r  a c t iv a » ¡e n  

t e , o  d e  a l i a r a a . n o  s ó lo  e n  l a  c o n ír o n w - .c ió n  a l  f a s e i: . ¡ : . .o ,n l a o -  

u n  p r o c e s o  e a p a a  de c u m p l i r  t a r e a s  d e  l a  r e v o l u c i ó n  d e n o c rá tJL  

o a  de l i b e r a c i ó n  n a c io n a l* .

a i  a n á l i s i s  t e ó r i c o  de l a  f o m u c i ó n  s o c i a l  u ru g u a y a ,q u e  b u b la  

o e r i i t i d o  i d e n t i f i c a r  I h b  c la s e s  y  c a p a s  s o c i a l e s  c a p a c e s  d e -  

c o n s t i t u i r s e  e n  f u e r z a s  m o t r i c e s  de l a  r e v o l u c i ó n , i i s  s i d o  e n 

r i q u e c i d o  p o r  l a  c a m b ia n te  r e a l  i- tad que n u e s t r a  l o s  c u a b lo s  -  
c u a l i t a t i v o s  e n  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a a  c l a s e s  d o c iin a t u a — —  
que d e s e m b o c a ro n  e n  l a  co n J o r n a o i ó n  de l a  o l i g a r q u í a  f i n a n c i £  

r a ,b a a e  s o c i a l  d e l  f a s c l s n o . l o  c u a l  s a  i a l ó  a  s u  v e z  l a  a u c e si^  

v a  a m p l i a c i ó n  de l a  b a se  a o c l & l  d e l  ¿ lo v iia ie n to  p o p u l a r .



Contrlóuyó a l  reafiuebraj amiento d e l  b l p a r t i d i a i a o . e l  avance—  

Ininterrumpido en el plano o r g a n i z a t i v o  y n o l í t i c o  Ideológico 

del movimiento popular,promotor de la e x p e r ie n c i a  de laa m a s «  

en estos a ílo a  en que l a  represión oe airaó a  l a  a g u d i z a c ió n  de 

la crisis de estructura y sua c o n s e c u e n c ia s  a o c i a l o a .

La crisis de loa partidos tradici malei’,?n lleatada entre el- 

cootraste existente a la conducta del grupo dirigente y las- 

aspiraciones popularse,y por la coni-radicción que expresan con 

sua propias tradiciones y la ideología n a o i a n a l - r s f o s r m l s t a  que 

lmpulaaron.rspcrcutló acelerando ;.totílfioaoiom«8 e n  e s o s  parti

dos.Un ejemplo esta dado por el rasajs a  priaer-plano,en al - 

partido Nacional,del ala nacional reformadora que encabes» —  

WÍlaon errelra Aldunato,carac teri:/udo por au actuación oonver 

gante ante la dictadura,junto al *rente Amplio y otros sectores. 

Jil carácter político concreto que han ido adquiriendo los partí 

dos? en esta etapa de la vida uruguaya,lúa odificaciones en au 

n turaleza da claae,su actuación cada vez da pautada por al —  

poderío del combate popular antii'aaci¡-ta,que determinó la radi- 

cnliaaclón de sectorea que loa lntag?aa,bn llevudo al surgí—  

miento defclaa avan a .laa y a g r a n a r - le n t o s  en torno a  lídero8,que 

por 8U proyección rebasan al estrecho uaroo dol partido dal cual 

provienen.

<il iaecismo.aigoifioó la tranaición del "capitalismo «tedio* a 

í o r a a a  de capitalierno monopolista da eatado.

El p r o c e s o  de apropiación del aparato estatal por €il faaolesio, 

excluyó a los partidos tradicionales de la actuación política 

a l  decrqtar la proacrlpción del c u e r p o  ¡irisante pe» año».

A la vez,el rdglnen subordinó al aistai-!: judicial al poder eje

cutivo y a la Junta de Comandantes,rseatructuró loa roblemos 

depártemeatalea y sua nexos con el gobierno central,subordinó 

el sistema educatlvo,destituyó a hIIob de empleadoci’ del aatado 

por razones Ideológicas,implantó la vigilancia militar 8obre el 

personal burocr'tloo de dirección de Iob distintos organismos, 

desplazó jueoea,profesores,-saestroa,etc.Y por «Ultimo al excluir 

al partido Colorado y al partido ciooal,estos peráéeron la 

influencia que ejercían en la prouoción ds la oficialidad de las 

FFAA.

Dicha reestructura fascista afectó laa fondas concretas de in

cidencia de  l o s  p a r t i d o s  tradicionales s o b re  amplíes capas de 

la población,dado que impidió el e s la b o n a m ie n t o  del b i p a r t i d i a
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con la estructura estatal,el cual constituía un raflgo específi

co del sistema jurídico-instltucional uruguayo.

Una de la expresiones de las crisis de los partidos tradiciona

les, estuvo dada por la oorrupción que se generó a partir de es

ta Incrustación partidaria en el aparato estatal,que devino —  

fuente de corrumpoión burocrática y administrativa,al servicio 

de clientelas electorales.

La situación creada en el Uruguay,doüeralna que un futuro gobier

no surgido como simple sucedáneo del fascismo,no podrá solucionar 

la crisis económica,ya que ante todo es necesario atacar a la 

oligarquía y el imperialismo.La evolución de la situación econó

mica ensanchó las bases de la movilización antidictatorial y de 

la® alianzas de los sectores opositores al róglmen.Iín síntesis, 

la oligarquía encamisada en el poder fascista logró ampliar las 

b«mea de su futura bancarrota.

ai qué residen -preguntaba Dimitrov- laa principales 

causas de la precariedad de la dictadura fascista?"

"E l fascismo,que pretende superar las divergencias y los 

contradicciones existentes en el' campo de la burguesía, 

viene a agudizar todavía ¡uás esas contradicciones.*

"Sil fascismo intenta establecer su monopolio político 

destruyendo violentamente los deaáe partidos políticos.

Pero la existencia del sistema capitalista,la existenela 

de diferentes clases,la agudización de las contradicciones 

de clase conducen inevitablemente a estremecer y íiacer sai 

tar el monopolio político". ( J .  Dimitrov.Informe al VII 

Congreso de la I .C . ) .

3n un oficio a la Junta del Paraguay del 7 de dleierabre de 1811, 

Articas,el organizador de la insurrección oriental,describía de 

esta forma lo que calificó de "admirable alarma"»

( . . . ) n o  eran los paisanos sueltos,ni aquellos que debían 

su existencia a su .jornal o sueldo,loa solos que se movían; 

vecinos establecidos,poseedores de buena suerte y de todas 

las comodidades que les ofrece este suelo.eran los que se 

convertían repentinamente en soldados,los que abandonaban 

sus intereses ..."
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Lsx «1 desarrollo,que culaiaí «a la hipertrofie de laa estruc

tures y wodvdidadea raás paras! ri-ia del oaplt 1  fínsmclero,- 

se agudizó la contradicción ©a re fuerzas priduetivea y rela

ciones de producción,aanlfeatáadoae laa liiaij^olQnes deterui- 

a&daa por la deforaaoión estructural,

ül*ísodelo" neoliberal airnifioó aurumfcar la explotación de la 

clase obrera y la esprealacian de vastos sectores de laa cla

ses poseedoras para ampliar y aeelerar la acuMulaclón concen

tración y centralización de capital en .-.anos de la oligarquía 

financiera y loa sonopolio3 lape rialiotos, aunado a au poda - 

río e Influencia todo el poder del aparato re resivo y de loa 

medios uconóulcoa y organizativos del estado*

L a  instauración del fasclsrao oulaina un proccno que arrancó - 

e n  la década del sesenta,cuando ae acensuaron loa casabios cua 

l i t  itivos en la e s t r u c t u r a  de l a a  c la s e s  doninantee con la c~ 

consolidación de una oli /arruta iouopolistu,que tañía por eje 

la atinen privada enlazada al isiporialiaoo : la "roaao1*,

3a sucesivas et-pas, la lucha oerero orjular frenó loa aaal - 

tos contra las libert des y las co¡iqulat's del ;al>lo« ?e en

frentó la poli sica del I.liraitóuuoae laa tentativas de la - 

oligarquía financiera de anisen tur e l radio de acdlón de sus - 

iastrui-entos "legales". La consigna de "patria arrlba.rosoa - 

afeiüjo", unificó poderosas fuoraao 1  o que ¡aotivó deapreadInijr. 

tOiB de loa Partidos ?r dicisnalea .todo lo cual confluyó en - 

la forja de una alternativa real de poder deaocr^tlco avanza

do con el frente ¿asplio.

•uovárente cunde la "adair^óle a larsa ".'e  escriben hoy pdgi - 

asa gloriosas de la historia naeioaal.por la crecíante dispo

sición de lucha de loa orientales que-roupiaron definitiva ien 

te el cerco del terror y enfranti.a.so., &  arrsa «oderoaa do la- 

co;icer ación de todos los partidos y ffuw zas  sociales,la ta - 

rea que el Uruguay y lo3 pueblos del uundo.en lucfce por la - 

neoeai ¿an y enhelan s el fia  del fe.seiar.o en la pa‘ría de Ar

ticas, para transitar a través de una de.iocracia avanzada ha - 

cía la definítlvu libarasi<3n*
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Ministro de :¡ccmouía

Viera,S .

Ibidea. 

Ibídem 

Ibidem 

3ehak,Samuel

"De la dictadura o un ge 
bierna provisional** en 
________ L i , i  rr, >.35.

Confie rancíe, a militante*

. <2el PCT,en La Habana 198C .

V Cb.Ctt.

-nia  coincidencia objetive 
se abre paso.La rosponsat1 1 1 - 
dad opositora se acrecienta" 

H?73,p«c.30.

Citado por E,Viera en 

1S?UT?I05 m  68,  junio l9T8j, 

Ob .C it .p . 42.

O b .C it .p .44.

Ob .C It . p . 44 

Ob .C it .p . 44 

"Poder oligárquieer © Caab: 

lioales^.en ESTUDIOS *B79. 
julio de 1931 ,p .49 . «i 

que elüa el autor»"31  Paíls" 

diario oficialista del 21 /3/81,



(98) Coate da ÍHCtorep

Cfen(99)

(100) Pa*4s,3alter

de Industrias citado por E.Viera, en 
£ MQ7¿/77..dic.lt»8C p42.

3o.

•res.

Citado r>or E.Viere,en 

I M P I O S  iJ©80,ect.l9ai,p.

(101) Con la consolidación de la industrii- frir-or£fieti a

principios del siglo XX,auaent<S el noder de I03 Invernado! 

Copa de «rendes terratenlGn*«pit?.liotae,que atiende lae 

nuevas nooesldades del nercadb y  la industria frlporífti 

Propietarios de campos mejorea^et .jft&dtoan al engorde del 

ganado antes de ser llevado al frífeSyifIco.A le vez,le

o osa oran pondo a los criador** 3 tĤ -a encordarlo en su prolpio 

oeapo. m te  rr.ed lerlo entre capas de ¿'¿maderos y erl -ríf tí

fico.Al cosiprar ganado de 30 ieaes y venderle a los 6 su 

realiza su Mercancía dentro de un cicle uás velos de r«i 

eión del capital.Per otra oarte dora i na los precios del 

aereado y está vinculado «  lo» Interesen poderosos de la 

indas-tria frigorífica.

(102) Compra de tierre por extranjeros. x

(103) Alvares?í?:re*orie

(104) Diari » **31 País"

(105) Behak, 3arauel

(106) Ibldeia.

(107) IbidePu

(168) 3ebakr3..

(109) Saprita,. Jctor

(110) Revista ¡Saque da"

Discurso de tome de ufando 

cono Presidente de le Repfibllc 

en 1981 .Citado por ií.Vlei
,oct. 19311, p31. 

Citado -per Pe hale en BSTUDH 
ITr 76 /77 ,p .58.

“ oh sectores agrarios enfrjai 
feados a la política econónt 
del i'aaolasno" en 5ÜSCUDI0S pTP 
% m  pug.58 

Ob.Sit.p  58 

tb .C it .p  58

1 aacismo,capital f  tonelero 

saperesrplotación” en .aTUi 

JTC 37 ,3 ulio 1983, p.S . 

altado «a ob* cit. p.1 3
Citado per V .Z . en. j^TUPIClS

¿í! <33»p.36.



(111) Ibideu

(112) Ibidem

(113) Pederaeidn rtural

O b . i t .  p . 36 

Ob.Clt. p . 37

(114) I)eelarecidn del 0C PCO
d ie iM b M  de 1980 en Satudlcs ÍP76/77 p.2

(115) Vwnwlra Aldunate^ilson Sn M itorial de x r u  JvZ
w rao 1981 ,p .5.

(116) Revista ¿AjUAXSIS" lfo6 «■*. 3r>

(117) La» elecciones internas,estaban o revisto a r>or lo T,ey de 

;arti<!68 políticos que instrurafintÓ ln dictadura. Con«eM.< 

cobo narte del "cronoarama de' institucionalisaeión," su

finalidad «ru desvirtuar el contenido opositor «lis les o* 

tidob tradicionales y sotaeterle» a  la voluntad ñel rígi*

- sn noviembre de 1902, el 85 3  de las votantes votaren en

lee Internas repudiando a los aectorea colaboraetoniotae 

y promoviendo a lea Directorios nartidarios y a las Con- 

vtaalon.B a los seotorea ^ás radies Líente enfrentado» al 

J'aaeieaio.í'ue una nueva derrota,sayo- qfle la del "lebisci 

de 198C ,en que el 57 'b de los inscriuter votaron por JfO.

( 1 1 8 ) B1 w  ír*xrcA 8U preaenet* vetando en blnrrco.

Las opiniones de florea Silva lir**t nido tomftdGs del 
sewenario opositor del P.Go lwr^ilo, correrá no i*, nte al 

15 /7 /82 . (Aí-ebivo)

(119) PHD:Tj'JTA, revíet- '.sensual nMCÍon» Íietn,Ll 8 ¿le wayo 

do 19f3,oublice en su p .p . 6-7» le "Decleración del 

Directorio ’Jaoionuliatu aebro le extrañar i «ación 

económica".

(120) Sen: nario "La Democracia" del sector "Por la Patria" 

de í i león Ferrolra ¿ldiuxute,vsrli.« veces iia «ido cal 

clausurado,la cite corresponde al c^etapl&r del 0 /1 /8 3  p.l|5. 

(121) «Opinar’' Citesdo en í 3 U » ':i  ; »©■& p.

-4122) Ibideffl Cfe» C it . , -

(123) Editorial de "31 Peía" del 29 /5/K2 (Archivo)

(124) Wilson Perreirn Aldunate Ite?>orte3e de la revisté 

' .'•¿.■i-: M?y.'i-.7Pl8.de enero

(12 ) SI Fienarte Intersindical de *rfib&3adores (?I?) nuolea 

a 200 sindicatos organizados baj» lar; duras condiciones 

de la Ley de Asociaciones Profesionales que profiiulr,ó la 

dictadura.

c



(126) La Aaociacifin Social y Cultural de .studi&ntes da la 

íinse íanza pdbllea (ASC^EP) aprupe al estudiantado unive: 

siti.rlo .ue  oreada an 19**3,y significa la continuidad d< 

la Fademción da katudiantesBUniversltarios dal Uruguay 

C^TOl:) atvtualtente on la clandestinidad.La ASO'jlIP.coiao 

movimiento de Masas ha obtenido reconocimiento lepul y 

protagonizó memorables jornadas da maaae a finati da 1983 

an defensa de la autonomfv univ Paitarla y otro» postuli 

bdalaos dal Movimiento entudi-nti!.! oi’le ja,ni i/ ual que 

al P IT .el carácter de la nueva altvaelón oolítiea del 

Uruguay,definido por la irrupción de las ruisas «n lucha 

y el avanee de la conoertacióh político del conjunto de 

laa fwtrsas opositoras legtilen e lí e n le s .

(127) La Co»ÍBÍdn de Asuntos Políticos ( m  ASPO) es un orraaii 

designado por la Junta de Coaiandanten en Jefa.dün el coi 

tldo c*e establecer "un diélopo" oon laa fueraao oolítia 

de los oartldoa autorizados ( lE.íiGOS.eoic-rodos y cívieoflj). 

Su oóatinuoidn en iiupone* la represión en un plan© da 

ti -o lnñtituciunai.i-otivó lu ruptura de las eonvernaeloi 

luego del i’rliaero de ¡¿aya de 1983»y el oomienso de una 

batalla pcpultr on qpim las irosas pro tu«-onlfian los Hoaco< 

rolasos" y ladltiples forras de protesta en lúa denomina^ai 

JornadaH ílaoionales da Proteata.quo uan convocado todos 

partidos políticos de contSa acuerdo (incluid' el Pronta 

Amplio) y laa orf’aniaaeiones aocieles:PIn,A3C5KP,y bastí 

la Federación Rural.

(128) 1*1 27 de novitnbre de 1983.ae lt-yS ut a proclama aprobada 

por todos los partido* políticos ente ÍCO.óCO poraonaa,. 

el ouo ae considera el r.Itin mis írande de la historia 

uruguaya.La democ-acia aln exclusiones,la a n ie tía  total 

a irrestricta.el levantamiento de todas las proacrlpcl. 

fueron las consig uis.que las nasas recibieron en un oliae 

de euforia.
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<I2f) KoBBok.Sanfm í  jfl , • Ü * 1 ^ L « lL>M.¿rl3a i Btl-

(130)

u£,3d. de la Universidad de Lelpslg( 

cliSn en eapa.lol.citado por Ari3aondi 

Lento, la Rovolueióo. y toárica latina,p .?30

Obras Corapl«tas,3d. Curtago T .X I I I , 

« .«a lu c ia n  y UQHtrurr«Toluo1<n . n .lni-
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B I B L I O G R A F I A

Ardsé,Arturo

Astort,Danilo

A risrioud 1, Rodney

a ,J o a é  P.y 

B e n j e a í n  Nahum

Botlle y Ordgaez y el Poeltlvia

'lloa-ú-ioo. i :vdeo .,2d . íítSnaro,iq51,223 

páys.

.Tj. rt^íca .y Altor.-uitl'

tvdeo.. B .3 .0 .  1982, 135 pága.

.6.’ ! i.jer;illrw j  Orlnls. en la 

.'i,Tlcnltura r ruavn.U'

P .C .U . ,1332,168 pái-a.

?roble!:-.s d: una Revolución Contlinen-

t£i,. vdeo ,£ .P .U ., 1962,556 pá^a, 

Ia¿4a.fc rvimiA» 3 {, J^lt^
:.«xlco, ES. crl,falto, 1976, 485 pí ;a .

t .„ ,  - .«luaneuentroa <la lo

veraidad con e Revolución érl 

Sd. Universidad Autónoma de Sin 

Culiacán,8inaloa,1978,109 páfis.

U r u .-g g y  y  Aiórlca Tetina en loa

70, ésíco,/íd. de Cultura Popular 

291.

la&te y . M V f t  ■- e po.- oscú.líd. 

ao.1983 ,351 pápe.

ligatoria * ;ru l  dal ^ru.-oiay 11.

: ontevideo, Bci.á'.B.O» , s . f .  209 

^íflíteís. J im  -o a m  5-1929.,

jipncct tlllata.  vdeo .S .3 .0 .

133 págfl.
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.^0 8

1979

’rorre

|)áR8.

te
'»77,



3arráÓ,José Pedro y 

Benjamín Nahum

3envenuto,Lul8 y otroa. 

D•Elía,Germán

De Sierra,Gerónimo

Faraone , Roque 

Fierro Vignéli,Pablo

. w -
g lo ,T .I . láxioo, ¿id. Siglo XXE,pégi .4, 

a 4 5 7 .^ 0  1979 .

¿atradaec. 6n _q_la,.Hj^.r¿a-JSPII'

del Ururuay.v d e o . *d.ARCA,1974.

Mvdeo.Ed. El Siglo Ilustrado,19

IÍoJ.aB_3::.-)re. . Afr llLYg.lPjLjlPJire J>o]ltic<

y aobro ol .:nt. ' o J-oderno,38.As 

Ed. Lautaro,1962,334 pága.

Íi-Datniillo 

nacionalización. Kvdeo.Jíd.

. Depto.de Publieac iones 

sidad de la República,2da.ed. 

466 págs.



-

íurianaki .Wladiralr

Sueoia.Bd.Por Uruguay,1978 p 

2 Tomos.

Vicario,Guido i.ilitari e Politice in America 

Latina.Roraa ,Ed . Editori Riuniti 

1978,281 págQ.

Viera, Eduardo La Brlul». BooJfaioq CruRiinja. 

¡,'vdeo.E.P.U. 1971 .203 págs.

2UE1 Felde,Alberto

Bd. ARCA.aíío 1978,261 pírs.
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r i,8i.¡end i , Rodney

-jetnsk.Saeiuel

¿anilla 3au8,Javier

''úxod&fi,". urzíi.

Centro Iatertíiaclplt-

ai rio de Estuuios So

bre el Desarrollo '-ri

¡•na

"Anotaciones Acerca de le :/! tuaeíta Políti

ca Jaclonil y l a  'Vác-.tai d e l  -ovl.¡ie;.to Obre 

ro y Po .uj.ar", y,a ::s .v.riioB o ,28, ara© 1964 
"Algunos Aspectos- Actúales del rnceoo Revo

lucionario en ¡<!r'.c& La .ina».En .,S ::jDIOS. ”o. 

31,0ctubré 1964.

"  ¿1 . ;ector íí-ív rio «a  lu r:tiafor&iacltfn del

Fufe» 59

•loa 3»ctortjs r rios « u ’rc .o^doa u Iti Polí

tica tócoriSmic del IVtao lacio", .'Sn .S'l'UDIOS 

76 /77 •Dlcienbru 19» ;.

•Poder Oligárquico o n ios unios",

.;n _ -xas ii*79,Julio 1991.

•  'feseismojcapit- 1 Financiero y Superexplota- 

clóa",Sn lij^UDÍr . ’ . ‘,7 , julio 1980. 

"Impuesto^ a Ja ríos y Jub ilasin es  y más 

Iiiflacl6n’1,3n a . * o .03 ,ju lio  1982.

"La eestructqraolén Cap ;¿,lista d- Vruruay" 

( 1958-66) ¿n, Ua^diog .y : erqpootinta.: o .3 

3Rk,SU,ü«xíco 19&1

"  eva Pclítioa y Acu: ulaoláa en la Aprteul-

s & a í a t / .  - s a a i a s J a s O í U .i - 3*»tura", . 

dxico,19 1.

•31  Uru-rutí y de los 7( t alance de une década"

?n CIMHJR. Lon ievldeo-1! rurua.y. .1 un 1 -wi ■ c b to 198C

■SI Sector

ñn OliiüUR

A-ro.’eoui'.rlo e 1 la Itéoiide d<l 7C"

j unio-a, :o3to 19&0.



.'fas de Arce,Ornar 

y trplo Guerra Vilaboy

Díaz , álix

"oíitsa 1 -5l:.r*¿ • eeeuleoión  de l  Sistema 

't r o ? 1, !■■ . c-’/ideo ,

3 o ,3 .l 9 3 4 ,  \ io IpS- . 2 

la  pv oluV .Óa 'tío IKsr "ro clos  a l  Consumo" 

áwvidao ,2 1 .3 .8 4 ,Año I ,

pég.2

'fetoa :toa^e la .íV-oiaclSn de la Tír-truc tu

re de Clt’.aer en -rábica í£*ti:«®»,«n 

Se v iaU  3untla; ô 45 ,junio 1982,

•CaBfctnaWad' fii« s5riea del ¿ovinientó *bre 

ro U -4guayo" ,en S : So . 88,oct?. -re

1983,

Klíaa luirá,Antonio y 

-ilaon 'érsa ále*

iiditoriel

ropps, Lula A.

-erreira Aldunato,1.'.’.

4apro-.¿.a .del üjáinio Induatríal y 

los Servicios dial ¿Sataf.-o ea ol Uruguay 

da 1» jiml-.a ¡ M , 3n, ;. j a l -V s.rs- 

3». *'XÍ00,.V;0 1981.

íiconcníajcn " C n f t n n r ntevideo.7 .7 .83

prfE.

9erai<

arero

:.o,66,

•üacia

1.

e díHC. rao radial,,el 13 de fe- 

de 1973,en j 

ao de 1973.

un i*roa acuerdo nacional"

e de . Lego ¿cm»rd y Junn Forre ira 

on 1; revista CBP njTTO" de 

de Mato.



03’eetr #Juan ¡búI "Uruguay «. be io o iere"Ir,tGrvertclón 

del ? ;* , del CDU,en el II Anlvere rio 

de au c ¡.¡j. L,.:üióQ,'3a .:iiito ,2¿.5 .61.

¡£n Arc.iV.o t'tf.

"Política y si? e-'ia .ioanímica",en

mátrifr y„.>fex-ruu.'vl.ix-üi. áxico

"ül Sis

i'.co.:6mí<

Pin.*ucies-u J  y .'oí -icaa áeonár.l- 

e - o..>iu -.1- o y ji» (en español)

IB .5 . 19U3 Fuello; do en éxioo.

an .'-aneari.- rlv; ;¡o y lr< Política 

e¡ ,1966-1979. :>•- r|- ri’oa y  ' 'ora

nee elvas i o . 3» •- '-»• 6:--:-oo,19ül.

" i *  ¿enría ifcui iat. oí. ore La Rovo; ación De- 

moorátic-i y .‘.iicli-3 '.b<m h\q ^ ' H'.S 15-16 

julio 19«

"Laa tridloior.es -oniodr^ttoaa ¿«o i nales

Kt^«íe r.saciát»*, fin ' •___ ¡,.69#

a lo 1971

“ Sobre la ‘or .iací ' cío la Cinco úréra Uru- 

p.uay«»,jn a¿r;JDIQ3 71-72 -abril/Julio 1979

Opinar 

u> áa, ri lter ,

Sditorinl "Política HoonóBsioa"23>.6.83 P*7

"Diez errores del equipo Beonócüoo*;en 

-•• -' r __i ___

;érez ,*hiira« "De la hic'.ud ; r a  un Gobierno . r ;vialonalH 

en.Itevijrta /.ñor tea. .'o«l do 1077. lid'indo 

en Suecia.



■’intoa, íTanolaco

Prieto,“ lherto

iljano.Carloa

; u Ljano ,Joaé •

• oárífú o z  ,  , ¡ r iq u e

•* Sí! Seta 

da Art:.gas

"La Hurgue 

en avia tu

"La íiurgii 

an ;íevist*.

"Loa Ca Li 

Uarsha,Bo.

"Eaflfaxioi 

cha.* o. 22

""Weinoar 

tallata"

i.ayo/junio

"lisa 'Jnldn 

A fio 1979. 

"Reflexión 

ta da 1 a 

71 /72 , 19' 

"La Golulo

;;3S jdvos ;

"  En «1 

blo Urutfimjyi 

"La Lucha

"Saiií-a duL

uevó -ix áí&úrio del la tal Icio 

J1 -opuli.r.18  d« jonio 19b6.

ata J:¡'' iao:. -¡piceníi t¡ el Siglo SEX»(i; 

3aa tlu^o. junio 1979.

nía Latl.iouuurioana ® ol .11 «rio XX"(13 

S a n t . l * r o .  t  le b r e  1979»

de- ití Libar ación", en. ) i-rcernoa de

1 ¿rico,: ayo—junio 1979.

-Íg_,_S£¡a sobra ,jruí-.aay",sn ^w- 

julio-1983. <5*ioo

iín ¿el r puí-.y en*el Sis temí Capi-

i yr»

d *¡. a. ao«Hf’rlR* te

183 sobro él Dei;ooratiat;o Consjcuea-

3oau r - uayos^.on 8STUPI03

71 .

Seicia Cbjetivus so Abre aso",en 

3.73,1979.

i .sr r .o del »CrouorvrauiG*' oi ue-

o dijo ;¡0“ ,e ....Si 76 /77 , 1980

■ ontiriílu",en .Lo.85.1983

Jrjt ;uy t.o iioyíToma» de Siempre",

en >ü J'J[<,3 Lo.*9,11*04
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¡J iáres,Alberto lEilaob c.e '.8 Jnidad Obrero y icnular"

¡ o .15 -16  áalio 196o.

Toaron,Luis "la  Olajp®' Obrera * Factor decisivo ñera

Tomar e| Poder y Vara Gobernar",e - iíí__ _ __

ffo.6o,a-to 1S¡71.

Viera,Eduardo " laa Tareas Agrarias 3e la Revolución 

Agrario Latino» eriqana",en .53'"¡D'feS, 15-16 

1960.

"SI doaitrrollo’DéiVirfie del Capitalismo y 

Criáis de tía truét ara", en ¿.SI1 EIOS '¡0.42 

"S I  Pro/-rsí:a ;:oo,j5n'.ico de la ¡ eacción y 

au Variod^.d* Ci¿lco';acista",eri ■ T- L .9 .1958 

"La Grave Crisis del ?a£e",en l^rUPI0S..?6- _ 

1963.

•liases, ¡..ate tales dé la Sociedad Uruguaya ' 

en fríes. 50.

"31 Fracaso do una 'olftica 3conóraiea ánti- 

nacional",en . / ~ :»■■■?' 68,;,ño 1978.



.x J ■■:-A - ’■

XVll G<».'j.".r«ao,Infoi’Ci« a l , Ródney Aris- 

ra*ndl, « o 1955

Informe da J .L . b í s b - b 1  XVII Qou,.xeco, 

alo 1958. ¡

Declarad6a ¡’r^;r»nrtttco l’CU, Año 1958

. •  ti fcá, > 1958.

Info .ií de ,• ■ -•di ni IV III  Cor.reso, 

arlo 1962.

Informe do ...fin ondi «1 XIX Cor,; reao, 1966

■uí9 de al Cor;, raso ,1970



A 3  3 1 o

: '.I .‘a 1:; renta’.lliá d atri. -oaj. .1
—

til Patrlaon. Tíent/

m .  .
fatrj....

30.6*76 32.9 117.5 20*

30 ,6 .77 50.4 225.3 22%

30 .6 .78 91 .0 395-0 zy*

3C .6 .7* 115.5 737.2 16»

3< .6 .^ 0 564.9 1 .665 .1 34

30 .a .a i 728.8 2 .923 .3 25S

J O .  6.82 248.2 4 .159 .3 6*

T31*.I2,82 2 .051 .9 6 .357 .6 32^

Z Inforaccláa un , ' i l .

IOTA» la iafor.¡ación está pra;<fl teda en «Illoaea á* 

imana y fue pradera!onadd por el l$aa»o Gente 

Uruguay.

(Tabla X 23)

^gtawalftp .<*« ¡U & k .
(S n  ,>)

Níi« i. Hlelua 

Extranjeros

1375 1976

5 7 ^ ~

39 .9  42J8
100.0

( a a a j L - a )

-jsaiiavji x A t U s /a t o a a - J n - K .

55 .6  17.U 

4 4 .4  83 .0

I ' *  L •■■■

:.ucio.*uiies

^xti-ar.j&roa

-4ÍU2 

50 .8

2 £
49 .0

:

.. .... ñ ■■ ■

4¿ .3  21-9 

51 .7  7 .1

i Huevos 

1 dal


